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PROLOGO 

Desde que el ser humano apareció como cazador y recolector inteligente. ha utilizado 

deliberadamente a otros mamíferos para obtener alimento, vestido, calzado. t:tc.:. Durante 

los últimos miles de años nos hemos establecido con éxito en todos los rincones de la tierra. 

Actualmente somos la mayor amenaza para casi todas las formas de vida y la causa 

principal es el empobrecimiento de la biosfera. 

Todo tipo de actividad humana. incluyendo la investigación científica y el ensayo de 

diversos cosméticos y fármacos, siguen destruyendo la vida salvaje. La agresión humana 

durante las guerras mata innum~rables mamíferos. También lo hace su explotación para los 

artículos de moda. 

Los científicos estiman que entre los siglos XVII y XIX 75 especies fueron exterminadas 

especialmente de aves y mamíferos. Otras 75 desaparecieron entre 1900 y 1960. Desde 

entonces el ritmo se ha disparado. Actualmente según datos de CITES (convención sobre el 

comercio internacional de especies en peligro). existen 500 especies y subespecies de 

mamíferos que están clasificadas como en "peligro" incluyendo los grandes felinos. 

La reproducción en cautividad en los zoológicos puede ayudar en algo a las especies en 

peligro. En estos establecimientos se han producido hasta el momento, el 19% de todos los 

mamíferos vivientes. La función principal de lo zoológicos sigue siendo la educación de la 

opinión publica sobre la destnicción del habita y de la desaparición de las especies. 
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El presente manual tiene como fin ayudar en algo a la conservación de una especie en 

peligro como es el caso del tigre de bengala (Pha 111era tign.v tigris). Este manuai se ilcvo a 

cabo en el zoológico Guadalajara con ayuda de los médicos veterinarios. animaleros, y 

todas las personas involucradas ¡;:n el manejo del tigre de bengala desde su nacimiento hasta 

su edad adulta. 

El presente manual consta de 12 capítulos que comprenden desde la biología del tigre de 

bengala. introducción a la crianza artificial. las etapas del desarrollo neonatal, el equipo de 

crianza artificial, el momento de llegada o nacimiento. la alimentación, el registro de datos, 

la interpretación del reporte de heces fecales, la estimulación para inducir la urodefecacion. 

su manejo clinico y la prevención de enfermedades. 



CAPITULO 

BlOLOG!A DEL T!GRE DE BE~GALA. 

1.1 T AXO 10MlA. 

REINO.- Animalia. 

SUBREINO.- Eumetazoa. 

RAMA.- Bilateria. Cuerpo con simetría bi lateral con respecto al plano sagital. 

FILO -Chordata. 

SUBFLLO.-Yertebrados. 

CLASE.- Mamíferos. 

SUBCLASE.- Eutheria. Mamífero placentario. 

ORDEN.- Carnívora. 

SUPERFAMILIA.- Feloidea. 

SUBF AMILlA.- Pantherinae. 

GENERO.- Pantera. 

ESPECl E.- Panthera tigris tir:ris. 
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l 2 CARACTERÍSTICAS FÍS ICAS DE LOS TI RES. 

PESO.- Los tigres son los más largos de los feli dos vivientes. Los tigres siberianos pueden 

llegar a pesar mas de 320 Kg, pero en general los machos cautivos pesan alrededor de 175 

Kg. Las especies más ligeras en Su matra pesan alrededor de 1 1 O Kg los machos. y las 

hembras 95 Kg. El tigre mas pesado recordado en el libro mundial de record guiness es un 

macho cautivo siberiano de 41 O Kg. 

CABEZA.- La mayoría son portadores de la marca china de Wang o rey. 

OJOS .- Iris amarillo (excepto por los ojos azules de los tigres blancos) y pupilas redondas. 

OREJAS.- Son negras con manchas claras. 

PATAS O PIERNAS.- Los miembros anteriores son más fuertes que los miembros 

posteriores. Los cojines plantares varían en tamaño con la edad. 

GARRAS O UÑAS.- Son retractiles . 

TRASERO.- Relativamente largo con rayas y círculos, el extremo es usualmente negro. o 

termina con mechón. 

PELO.- Grueso, en el verano es mas corto y sin brillo, en el invierno es considerablemente 

largo y puede estar un poco más liso. Rayas negras sobre un ligero rojo-amarillo o un ocre 

firme. Las partes de abajo y las laterales de los miembros son casi blancas o con un ligero 

matiz amarillo ( 14). 
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1.3 ANATOMIA 

ESPfNA DORSAL Y EXTREMIDADES. 

Los mamíferos poseen un doble contacto entre el cráneo y el atlas la primera vértebra 

cervical. Las costillas están asociadas a las vértebras dorsales. 

Las e>..1remidades constan de cinco dedos. Los conjuntos óseos de la pelvis constan 

básicamente de 3 huesos unidos. El conjunto de huesos del hombro esta reducido a un 

omóplato y una clavícula. 

CRANEO Y MANDIBULA. 

El cráneo es voluminoso y de aspecto esférico, fosas temporales y orbitas muy extensas, 

maxilares fuertes y breves. 

Tienen 30 dientes, sus caninos pueden llegar a medir entre 7.45 y 9cm. 

La formula dentaria de cada mandíbula es la siguiente: 3 pares de incisivos, un par de 

caninos, 2 a 3 pares de premolares y un solo par de molares modificados de tal manera que 

forman una especie de cizalla que corta la carne y que recibe por ello el nombre de muela 

carnicera: por otro lado las pa~ilas de la lenJ ua fo rman unas estructuras dirigidas hacia 

atrás que ayudan a retirar la carne de los huesos de las presas ( 14 ) . 
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COLUMNA VERTEBRAL. 

Poseen de 50 a 54 ve11ebras distribuidas en 5 segmentos o regiones. 7 vén ebras cervicales, 

13 dorsales o toráxicos, 7 lumbares, 3 sacras y entre 20 a 24 caudales o coccígeas (cola). 

TO RAX. - Esternón compuesto por 8 esternebras, 13 pares de costillas de las cuales 9 son 

esternales. 

MIEMBRO ANTERIOR TORÁXICO. 

Co.nsta de 4 1 huesos: 2 huesos de la cintura, la clavícula rudimentaria y la escapula, un 

hueso del brazo o humero, dos huesos del antebrazo: el radio achatado y arqueado y el 

cubito (o ulna), mas largo. Tiene.36 huesos en la mano ( l l ). 

Las uñas o garras son la parte cornea de los extremos de los dedos. Tienen forma de vaina, 

curvas en el vértice y lateralmente achatadas, son muy afiladas y retráctiles. En reposo y 

durante la marcha están enfundadas en una bolsa cutánea. 
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ESTRUCTURA DEL DEDO DEL T IGRE (f>anthcra tigris til!Jill 

( Corte en plano vertical do rsal palmar, extremo distal). 

A. Falange media, B. Falange distal, C. Uña o garra, D. Pliegue cutáneo de la uña, E. 

Almohadilla digital, F. Cavidad articular ( 12). 

Estructura del dedo del tigre de bengala 
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ESQUELETO DEL TIGRE. (Pant/zera tigris tir:ris). 

1 - Mandíbula 4 .- Vértebras cervicales. 

2.- Cara. 5.- Vértebras torácicas. 

3.- Cráneo. 6 - Costillas. 

10.- Vértebras caudales 11.- Isquion 

13.- Rotula. 

16.- Tarso. 

14.- Peroné o fibula. 

17.- Metatarso. 

19.- Metacarpo. 20.- Carpo 

22.- Cubito o ulna. 23 .- Esternón. 

25.- Escápula (1 1) . 

7.- Vértebras lumbares 

8 - Ueon. 

9.- Sacro. 

12.- Fémur. 

15.- Tibia. 

18.- Falanges. 

21.- Radio. 

24.- Humero . 

8 
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Esqueleto del tigre de bengala. 

1.4 M USCU LOS. 

El tejido muscular es de color rojo oscuro y posee un fuerte olor característico. Los 

tendones son generalmente ffoos delicados y nacarados, pero resistentes. 

Los músculos de la cabeza se caracterizan por el gran desarrollo, complejidad, el 

entrecruzamiento de los cutáneos y la potencia de los masticadores. 

La región muscu lar comprende gruesas áreas musculares superpuestas en cuatro planos. 

Los músculos del abdomen están muy desan-ollados y confieren a la pared abdominal su 

consistencia carnosa y su grosor. Los músculos de la grupa y del muslo son grandes. 
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Los músculos de los miembros deben sus características particulares a la cantidad de dedos 

de la mano v el pie. Presencia de músculos retadores, de la pronación v la supinación: 

movimiento de rotación de 1 80 grados de la faz palmar o plantar de la mano o del pie. El 

miembro posterior es mas fuerte que el anterior. esta siempre preparado para el movimiento 

de resorte y la propulsión del animal ( 12) 

L.S APARATO CCRCULATORIO. 

El corazón esta situado en la caja torácica a la altura de la 4ta o 7• costilla, tiene forma 

redondeada. Esta orientado de manera oblicua. de adelante hacia atrás, como apoyado sobre 

el esternón, su peso varia de 0,4 y el 0,8% del peso corporal (1 2). 

S LSTEMA VENOSO. 

1.- Intestino. 

2.- Bazo. 

3.- Estomago. 

4.- Vena porta. 

5.- Hígado. 

6.- Vena acigod. 

7. - Vena cara craneal. 

8.- Vena subclavia. 

9.- Vena yugular externa. 

10.- Vena braqui cefálica. 



1 1 - Vena cava caudal. 

12.- Vena hepática. 

13.- Vena frenica. 

14.- Vena renal derecha. 

1 S.- Vena renal izquierda. 

16.- Riñón. 

17. - Vena testicular u ovárica izquierda. 

18.- Vena circunfleja iliaca profunda. 

19.- Venas iliacas comunes. 

20.- Vena testicular u ovárica derecha ( 11). 
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6 - Aona torácica. 

7 - Diafragma 

S.- Aorta abdominal. 

9.- Arteria celiaca. 

10. - Arteria mesentérica craneal. 

1 1.- Arteria frenica. 

12. - Arteria renal. 

13 .- Riñón. 

14.- Arteria testicular u ovárica. 

15.- Arteria circunfleja iliaca profunda. 

16. - Arteria iliaca externa. 

17.- Arteria ilíaca interna. 

18. - Arteria sacro media. 

19.- Hígado. 

20.- Arteria hepática. 

21 .- Bazo. 

22 .- Arteria esplénica. 

23.- Arteria gástrica. 

24.- Estomago ( 12). 
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Sistema venoso del tigre de bengala . 
• 

1.6 srSTEMA ART ERIAL. 

1.- Aorta ascendente. 

2.- Tronco braquiocefálico. 

3.- Arteria subclavia derecha. 

4.- Arterias carót idas comunes. 

5.- Arteria subclavia izquierda. 
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Sistema arterial del t igre de bengala. 

1.7 LINFONODULOS EXPLORABLES EN CLINICA. 

1.- Linfonodulos axilares accesorios. 

2.- Linfonodulos axilares. 



3.- Linfonodulo cervical superficial ventral. 

4.- Linfonodulo cervical superficial dorsal. 

5.- Linfonodulo retrofuringeo medio. 

6.- Linfonodulos mandibulares. 

7.- Linfonodulo parotideo. 

8.- Linfonodulo retrofaringeo lateral. 

9.- Linfonodulos mcdiastinicos craneales. 

10.- Linfonodulos mesentéricos craneales. 

1 1.- Linfonodulos poplíteo superficial. 

12.- Linfonodulo inguinal superficial ( 11 ). 

14 
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1.8 PIEL Y PELO. 

El pelo de un mamífero esta en permanente crecimiento y la epidermis sustituyéndose. 

CAP AS DE LA PIEL: 

EPIDERMIS.- Es impermeable y alberga los pelos y glándulas cutáneas. 

DERM:I S.- Contiene fibras de colágeno, vasos sanguíneos, múltiples terminaciones 

nerviosas sensoriales y músculos que pueden producir el erizamiento de los pelos. 

SUBDERMIS.- Hay una capa de grasa subdermica que proporciona el aislamiento. 

El pelo consta de 3 capas: cut ícula, curtex y medula. De los diferentes tipos de g lándulas 

que se encuentran en la piel las rnás importantes son las mamarias y después tenemos a las 

g lándulas sebáceas y sudoríparas. Las glándulas odoríferas son estructu ras altamente 

especializadas que producen secreciones olorosas volátiles y son importantes como medio 

de transmisión de información ( 14 ). 

l.9 CEREBRO Y SENTIDOS. 

El cerebro de los mamíferos es mayor en proporción al resto de los vertebrados, esto se 

debe a la expansión de los hemisferios cerebrale~. 

OLFATO.- Este sentido esta muy desarrollado. 

GUSTO.- Este sentido no esta muy especializado. 

VISTA.- Esta muy desarro llada y su funcionamiento y estructura esta dada por una capa 
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reflejane en la parte posterior del ojo que aumenta la agudeza visual, reflejando en la retina 

la e casa luz que perciben. 

OIDO - El 01do 111edio de los mamíferos es una serie compleja de membranas y huesos que 

transmiten el sonido amplificado a las células auditivas del oído interno. Las ondas sonoras 

afectan a la membrana del tímpano y se transmiten a través del martillo, el yunque y el 

estribo a la ventana oval del oído interno. Aquí se forma una serie ampliada de ondas de 

compresión en el fluido del oído interno y que a su vez excitan a las células sensoriales del 

epitelio auditivo . Un interesante fenómeno auditivo es el cambio de dos huesos 

anteriormente articulares (martillo y yunque) que pasan de controlar el movimiento del 

maxilar inferior a ayudar a amplificar la audición (8) . 

1.1 O VALORES DE LA SANGRE EN EL TIGRE DE BENGALA (Pantlzera tigris 

ti gris) 

YOLEMlA. - (Volumen total de la sangre): 65-70 ml/kg del peso corporal. 

ERJTROCTTOS.- 5.5 - 10 millones/microlitro. 

LEUCOCITOS.- 8.000 - 25.000/microlitro. 

PLAQUETAS - 300.000 - 500.000/rnicrolitro. 

HEMOGLOBfNA.- 8.0 - IS.O g / di (2) . 

HEMATOCRITO.- (porcentaje del volumen de glóbulos con respecto al volumen total): 24 

- 25 % 



GLUCOSA - 0,7 - 1. 1 gil 

SODlO .- 145 - 155 m.Eq/1. 

POTASIO.- 4 - 4,5 % 

CALC10.- 62 - 100 mgll. 

PROT.EfNAS .- 54 - 78 gil. 

LÍPlDOS TOTAL.ES.- 1,5 - 6 gil. 

GASTO CARDIACO.- (en reposo): 150 - 280 ml/min. 

FRECUENCIA CARDIACA.- (en reposo): 120- 140 latidos/min. 

TEMPERATURA CORPORAL.- 38 - 35,5 grados centígrados (1 1). 

1.11 APARATO RESPIRATORIO. 

El aparato respiratorio comprende: 

Los orificios nasales. 

Las cavidades o fosas nasales siempre muy cortas. 
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La laringe, órgano hueco que controla el transito de aire entre la fa ringe y la 

traquea. 

La traquea, tubo impar, flexible, abierto que sigue a la laringe. 

Los bronquios, conductos que provienen de la traquea y se ramifican en los 

pulmones para llevar hasta ellos el aire. 
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Los pulmones. uno derecho y otro izquierdo, esponjosos y elásticos. que junto con 

el corazón ocupan la caja torácica. 

Cada uno de los pulmones esta rodeado de la pleu ra. Su peso representa el 1 % del peso 

corporal. El pulmón derecho es mas largo y tiene 4 lóbulos: caudal, medio, craneal y 

accesorio. El pulmón izquierdo comprende 3 lóbulos: caudal, medio y craneal ( 1 1 ). 

FlSlOLOGÍA. 

La función ventilatoria en el felino representa 3 papeles: 

Tiene el papel principal en la regulación de la cantidad de oxigeno transportada en 

la sangre arterial expresa?a por su presión parcial (Pa02, del orden de 95 a 1 OOmm 

Hg) 

Participa en la regulación del equilibrio ácido básico de la sangre arterial. 

permitiendo la regulación de la presión de dióxido de carbono (PaC02, comprendida 

entre 35 y 40 mm Hg). 

Por ultimo siendo el felino una especie incapaz de sudar, participa activamente en la 

lucha contra el calor, eliminándolo en forma de vapor de agua ( 1 1 ) . 
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1.12 SISTEMA DIGESTIVO. 

Es similar al de cualquier mamífero, es decir posee estomago simple que no digiere los 

carbohidratos vegetales. Por lo tanto en estos animales el consumo de fibra es limitado, 

causando un exceso alteraciones. digestivas. El intestino delgado es un poco más corto que 

el del cerdo, pero el resto del sistema digestivo es exactamente igual al de otro mamífero 

monogastrico con idénticas partes (14). 

I.13 REPRODUCCIÓN Y MADUREZ. 

EPOCA DE CELO .- Varia según el clima. Diciembre - enero regiones más septentrionales. 

Febrero a la altura del Himalaya. T odo el año en regiones tropicales. 

ESTRO.- (periodo de celo de las hembras): Dura de 4 a 8 días. se repite cada 20 días hasta 

que es fecundada. 

APAREAMIENTO.- La hembra lanza una llamada de celo . Los machos pueden pelearse. 

Hay acercamíentos físicos, caza y comida compartida, proceden al coito 5 o 6 veces con 

intervalos de V. de hora 3 O 4 veces al día. 

GESTACIÓN.- De 90 a 114 días. 

CRlAS.- 2 A 6 cachorros. Nacen cubiertos de pelo, sus ojos se abren alrededor de los 14 

días de edad. Dan sus primeros pasos alrededor del duodécimo día. Pesan de 800 a 1.6 1 O g. 

LACT ANClA.- Los cachorros empiezan a comer carne a partir del tercer mes, pero son 

destetados entre el quinto y el sexto. 
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MADUREZ SEXUAL.- Entre 4 y 5 años el macho. y entre 3 y 4 años la hembra. 

LONGEVlDAD .- 15 - 16 años en libertad. 20 r 25 años en cautividad ( 14). 

1.14 NECESIDADES GEl\TERALES. 1 

Temperatura.- Aunque los grandes felinos pueden ser ongmanos de climas muy 

diferentes, la mayoría toleran bien un amplio rango de temperaturas extremas, al menos 

durante las horas diurnas. Los animales que se mantienen en el exterior deben tener 

constante acceso a zonas sombreadas, especialmente durante los meses calurosos del año. 

Una vez aclimatados, la mayoría requiere un mínimo cobijo por la noche, excepto si tiene 

crías. 

Luz.- En estado natural los tigres son nocturnos. y en consecuencia menos activos durante 

las horas de luz. Todos pueden mantenerse con ciclos normales de luz. 

Ventilación.- Es necesario disponer de sistemas de recirculación de aire separados de los 

del publico visitante, a causa del olor. 

Agua.- Debe tener agua fresca disponible en todo momento ( 12). 
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CAPITULO 11 

rNTROD CCIO ' A LA CRlA ZA ARTIFICIAL. 

No tiene argumentos el hecho de que un animal criado naturalmente es mejor fisiológica 

y psicológicamente que el criado por mano. En muchos casos aquellos infantes reciben 

un cuidado prenatal propio. una nutrición balanceada y la oportunidad de desarrollarse a 

adultos normales socialmente. 

Desdichadamente algunos problemas pueden surgir ocasionalmente. particu larmente en 

colecciones de animales en cautiverio cuando es casi imposible que un recién nacido 

pueda ser criado naturalmente. Los pequeños pueden ser rechazados por sus padres por 

muchas razones. Muchas de esas razones aun no han sido comprendidas. Un padre 

simplemente podría fracasar en el cuidado de su(s) cría(s). o puede quizás lastimar o 

hasta matar a su(s) crí a(s). 

La salud tanto de los padres como de las crías son factores cruciales en la decisión de 

dejar al infante al cuidado parenteral de los padres o solo de la madre. Por ejemplo si un 

mamífero hembra no produce adecuada leche. o si esta enferma. la inten·ención y 

subsecuente crianza por mano puede ser garantizada O el caso de que el neonato este 

enfermo o lastimado. la medida necesaria será la crianza por mano. 

Hay algunas ocasiones en que la enanza por mano puede planearse antes del 

nacimiento. Este puede ser el caso de algunos animales usados en programas especiales: 
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algunas especies en peligro de extinción o algunos animales destinados a programas de 

liberación. 

Estos últimos programas son el caso del zoológico Guadalajara. 

Es definitivamente deseable dejar a los neonatos con sus padres naturales lo mas que se 

pueda. haciendo eso el proceso de crianza debe ser seguido muy de cerca para asegurar 

que el pequeño esta recibiendo el cuidado adecuado. Las razones de crianza por mano 

pueden variar dependiendo de los estados de desarrollo durante la infancia. 

Algunas de las razones de crianza por mano son: 

Si la madre ha rechazado a la camada. no tiene leche para criarlos o ha muerto. 

Si se busca improntarlos. que reconozcan al hombre y no le teman. pero que lo 

obedezcan. (Impronta en biología es el proceso de aprendizaje que tiene en los 

animales jóvenes durante un corto periodo de receptividad del que resulta una 

forma estereotipada de reacción frente a un modelo. que puede ser otro ser vivo 

o un juguete mecánico). 

Otra de las razones de crianza por mano son dos categorías en las que puede caer un 

neonato que se definen como etapas precocial y altricial del desarro llo neonatal . 

NEONATO PRECOCIAL.- Nacen con los ojos abiertos. tienen una movilidad 

ligeran1ente controlada y son hábiles para termo regularse y auto alimentarse. 
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NEONATO AL TRJCIAL.- Algunas veces están ciegos de nacimiento , . no tienen 

habilidad para termo regularse y auto al imentarse. 

1 

Los tigres de bengala en el proceso de crianza L hiben las dos categorías y lo hacen por 

tres fases generalizadas: fase neonatal. fase principal y fase de destete. 
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CAPITULO 111 

llJ ETAPAS DEL DESARROLLO E' CRIANZA ARTIFI CIAL. 

111.l FASE NEONATAL.- Este es el periodo de estabilización especial seguida del 

nacimiento. Los pequeños nacen con una fuente de comida inicial para comenzar el 

ajuste a la vida El contenido estomacal de un mamífero provee los nutrientes para las 

primeras 12 a 24 hrs. Los ajustes inmediatamente seguidos del nacimiento caracterizan 

un estado critico. Esta fase es cuando el neonato es más vulnerable a las influencias del 

medio ambiente. para los mamíferos este es un periodo de iniciación a la lactancia en 

las hembras posparrum. En esta fase los infantes dependen de las inmunoglobulinas y 

anticuerpos de la leche de la madre (calostro en mamíferos) para proveer la protección 

inicial de patógenos. Los requerimientos nutricionales varían grandemente entre 

animales de la misma especie, pertenecientes a la misma fami lia Esto de debe 

seguramente a las diferencias especificas en las tasas de crecimiento, las tallas del 

cuerpo, la musculatu ra y el desarrollo esquelético. 

En esta etapa de crianza deberán cumpli r ciertas necesidades fisicas y criticas mediante 

la suministración de una adecuada temperatura y humedad. Un recién nacido deberá 

ajustarse fisiológican1ente a una exitosa eliminación fecal y urinaria Algunas veces este 

proceso involucra la estimulación arti ficial del área genital. como la madre en su estado 

natural hace con sus pequeños. 
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En esta fase los tigres de bengala carecen de pabellón auricular formado en su totalidad. 

tienen un conducto auditi\ O pobre. ojos cerrados. locomoción limitada y no controlan 

sus esfinteres. 

El éxito de esta etapa del desarrollo depende de la higiene. de la adecuada inmunización 

y de una fonnulada aséptica nutrición. 

Esta etapa es alrededor de primero a los quince días de vida 

llJ.2 F ASE PRINCIPAL.- En esta fase un neonato esta básica y fisiológicamente 

estable. pero todavía depende de al menos uno de los padres para un requerimiento 

nutricional total : la leche. Los pequeños en esta etapa comienzan a controlar algunas 

funciones d el cuerpo, como son la eliminación y algunos niveles de termorregulación y 

movilidad . Este puede caracterizarse como un periodo generalizado de desarrollo 

Durante la fase principal la calidad del cuidado debe ser constante para un continuo 

desarrollo fi sico y social. 

En esta etapa su aparato au~itivo y visual ya esta completo pero todavía les cuesta 

trabajo enfocar objetos y ubicar sonidos. En esta etapa la inmunidad de su organismo es 

igual de vulnerable que la fase neonatal. En esta etapa comienzan a dejar de arrastrase. 

Dependiendo de la época del año se les proporciona una fuente de calor artificial o no. 

Esta etapa es alrededor de los 15 a los 60 días de vida. 
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11 1.3 FASE DE DESTETE.- Esta etapa de desarrollo es caracterizada por un periodo 

inicial de reducción de leche o formula. y de un incremento en el consumo de comida de 

adulto Esta es una fase critica , . el ajuste a la dieta sólida pudiera contn buir al 

incremento a la susceptibilidad a infecciones o estrés fisiológico. 

En esta fase ya controlan la eliminación urinaria y fecal. también controlan ya su 

locomoción y todos sus sentidos están completamente desarrollados. 

Esta fase es alrededor de los 60 a 75 días de edad. Todo depende de cada individuo. no 

podemos afirmar que estos eventos ocurren en el mismo día para todos los animales. 
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CAPITULO IV 

EQUrPO ESENCIAL. 

Jaula o in cubadora segura. 

Jaula de transpone. 

Tapete térmico o botellas de agua caliente. 

Franelas. 

Almohadas. 

Salvacamas (pañales) cubriendo la superficie de crianza 

Toallas. 

Biberones de varios tamaños (4 . 9. y 12 oz.). 
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Mamilas de neonatos (dependiendo de la forma de la boca es la forma de la 

mamila). 

Jeringas. 

Agujas de insulina. 

Sondas nasogastroesofagica 

Tazas medidoras. 

Guantes para examinacion. 

Ropa exclusiva para uso crianza artificial. 

Escobillones. 

Jabón hípoalergénico para su higiene. 

lsodine. 

Bascula. 

Termómetro corporal. 



Soluciones salmas,. suero oral (sabor natural). 

Agua de garrafón. 

Sustituto de leche para felino o para canino 

Tapete sanitario para lavar el calzado antes de entrar al cuarto de crianza 

Termómetro e higrometro anibiental. 
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El tapete se envuelve con el salvacarnas (pañal). y se coloca en la base de la jaula. y 

a esta se le retira la puerta. Así la base esta caJientita se revisa constantemente la 

temperatura y el cachorro o los cachorros crean una adecuada humedad en el 

interior. 

Las almohadas o toallas dan soporte y compañ ía 

Las mamilas se deben tener de varios taniaños (medidas). hasta encontrar dos con 

las que se adapte el animal. Las mamilas y los biberones se deben hervir los 

primeros 15 días. entre una y otra comida. 



l'ig. 4.1 (!'oto supc:rior) lmplc::mt::ntos para la ulimt::ntación ele cachom1s lactant<::s y 

bascula. 

(Foto interior) Área de limpiei'a de biberones. 
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CAP ITULO V 

LLEGADA INICIAL. 
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Se procede a la limpieza corporal (retirar moco, placenta, sangre). probablemente el 

animal este deshidratado y/o hipotermico Se corrige la hidratación oralmente o 

subcutánea se proporciona calor (tapete térmico, frotarlos) , con esto se corrige la 

hipotermia. 

Se les estimula para orinar y defecar. revisando que la orina sea clara y el 

excremento meconio normal. Se prueba él estimulo succión dedo-boca Se 

estimulan y se prueban las mamilas. 

Durante la llegada o nacimiento se ofrece a libre acceso suero SR90 pedialyte de 30 

a 60 mi y se estabiliza el ph estomacal. 

La humedad se debe man.tener de 80 a 90 grados F. hasta el abierto de los ojos. y 

cuando los gatos estén móviles. se aclimatan a la temperatura ambiental . 

Para proveer sentido de seguridad. se usan toallas enrolladas. pelaje artificial o 

almohadas. 

Se ofrecen hasta 3 tomas de SR90 y se comienza con el sustituto de leche. 

Se hacen formulas de peso. 

Se dejan descansando en una jaula de transporte con tapete térmico y este se 

envuelve con el salvacamas. si es un s lo tigre se ponen almohadas. 

Se cura el ombligo coo isodine. una vez al día hasta que lo tiran. 

Se lavan y se esterilizan las mamilas y las botellas y se espera a que vuelvan a 

llorar para ofrecer SR90 o leche. 
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Si han pasado mas de 6 horas. rnlvemos a esnmular para orinar. defecar. y o frecemos 

alimento. pre\ iamente probarnos el estimulo su ción. 

V.J PRIMEROS DIAS DE VIDA. 

Día 1 al tercero.- Se ofrecen 8 comidas al día. 

Octavo.- Comienzan a abrir los ojos. 

Décimo. - Se ofrece calcio pediátrico (3 mi). se agrega 1 O gotas de polivisol en la 

primera comida. 

Día doce.- Se comienzan a sentir los incisivos superiores e inferiores. los ojos están 

abiertos. se comienza con la papilla de pollo cocido mezclado con la formula láctea. 

Día quince.- Su locomoción es débil pero con firmeza buscan contacto. 

Cuarenta días.- La fo rmula láctea se comienza a mezclar con leche entera clavel y 

comienza a sustituirse la papilla de pollo cocido por carne de pollo cocido 

desmenuzado. Todo cambio debe ser paulatino. 

En caso de que los cachorros no succionen o no maman se les alimenta con sonda 

nasogastroesofagica solo que en lugar de meterla por la nariz se le introduce por la 

boca Estos cacho rros son delicados y toda su manipulación es di ferente. 

Se deberá reducir al mínimo sus cuidadores para controlar el estrés y mantener la 

manipulación consistente. 
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CAPITULO V I 

REGISTRO DE DA TO . 

Tomar datos comp letos y exactos sobre la sal ud de los animales, del consumo de 

comida y actividades es una pane esencial en la crianza de un animal. 

Si el animal se ha desarrollado normalmente y sin ningún problema, los datos exactos 

de su crecimiento, desarroll o y consumo de alimentos etc. pueden ayudamos de guía 

para cualquiera otro que se quiera criar de la misma especie del animal en el futuro. Se 

pueden hacer com paraciones.entre animales para comparar si la comida ofrecida y la 

comida cons umida son apropiadas para el peso y la edad del animal. Si de otra manera 

el animal desarroll a algunos problemas. los datos exactos pud ieran ayudar a determinar 

que esta pasando con el animal. y para decidf r si es mejor alternar los alimentos. los 

métodos de alimentación. o si algún medicamento puede ser usado sin ninguna 

interferencia. En animales jóvenes esto puede ser críticamente importante para 

diagnosticar al animal y para tratar los problema rápidamente. El tomar datos detallados 

del cuidado de un animal puede permitir a sus cuidadores tomar mejores decisiones para 

hacer cambios rápidos. 

VI 1 FORMAS DE REG IST ROS DE DATOS DE CRIANZA ARTIFICIAL. 

Cada día se debe de llenar una hoja individual de datos separada para cada animal para 

mantener datos de su cuidado. 
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DATOS QUE DEBEN TOMARSE EN CRIANZA ARTIFICIAL 

FECHA - Del día. incluir mes. dia y ar'\o 

EDAD.- Medidas en días. El día del nacimiento es el día O. próximo día es día 1 

después el 2 etc. 

PESO.- Los animales deben ser pesados como se ha planeado. esto deberá hacerse una 

vez al día, en las mañanas antes de alimentarlo. El peso es generalmente medido en 

gramos o kilogramos. Se d ebe comparar el peso de hoy con el peso de ayer y se anota 

cuando el animal ha ganado o perdido peso desde el día anterior. Se anota esta 

diferencia con + o con - en la línea hacia la derecha del peso. Ahora se calcula la el 

porcentaje de peso ganado o perdido desde la ultima vez desde que se peso al animal. 

Para hacerlo divide la cantidad ganada o perdida desde la ultima vez que se peso al 

animal por la cantidad que e l"animal peso la ultima vez que lo hizo ahora se multiplica 

por 100. 

EJEMPLO: Si el animal peso 80 grs ayer y 100 grs hoy. este animal ha ganado + 

20 grs. El porcentaje es calculado de la siguiente manera: 20 grs. (la cantidad ganada) es 

dividida entre 80 (el peso de ayer), esto es igual a 0.25 que multiplicado por 100 nos 

daría 25% del peso ganado. Se anota el porcentaje ganado o perdido en la línea a la 

derecha del símbolo %. 

UBICACIÓN.- Donde el anin.1al ha sido asignado en ese día. jaula. incubadora, área de 

ejercicio etc. También si lo han movido de un encierro a otro. La mayoría del tiempo 

esta in fo rmación no tiene mucha importancia. pero si e l animal es transferido y si su 
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consumo de alimentos ha cambiada o si ha desarrollado problemas. esta puede ser una 

in formación impo11an1e. 

SI EST A ACOMPA1- ADO - Co mo en el caso de la ubicación. este dalo usualmente no 

cambia. Sin embargo si cambiara y hay problemas. este puede ser de gran imponancia 

para conocer si el animal ha estado solo o con otros y con cuales otros animales ha 

estado y con y cuando ha ocurrido el cambio. 

VI.2 ALIMENTACIÓN OFRECIDA/CONSVMlDAIEVALUACIÓN. 

Cada vez que el animal es alimentado o examinado se debe tratar de llenar toda la 

información requerida en la tabla (forma). Usa una linea para la alimentación. 

TIEMPO.- Se anota el tiempo en que el animal fue alimentado. De preferencia se usa el 

horario de 24 hrs. Para anotar el tiempo. 

INICIALES.- Ser anotan las iniciales de quien toma los datos. 

TOTAL DE COMLDA.- Anotar Ja cantidad total de comida ofrecida y la cantidad de 

comida consumida por el animal. Compara totales de ambas al termino del día con los 

total es del día previo. 

ALIMENTACIÓN OFRECIDA 

T IPO DE ALIMENTAC IÓN.- Se especifica acerca del tipo de alimentació n y como 

esta ha sido preparada 

COMIDA SÓLIDA O LIQUIDOS.- Se deberá ser los mas especifico posible. 

ALIMENTACIÓN CONSUMIDA. 

Ce / grs. -Se anota cuanta de la comida fue consumida por el animal. 
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POR CUANTO TIEMPO.- Cuanto tiempo ha tomado la alimentación de este animal. Si 

ha consumido la misma cantidad de alimento en cada tumo o si usualmente ha to mado 

1 O minutos para comer toda la cantidad de alimento del día y hoy le ha tomado .:15 

minutos. Debemos tratar de entender porque este tipo de cambios ha ocurrido . 

RESPUESTA.- Evalúa la respuesta general del animal hacia su alimentación en una 

escala del O al 3. O= sin interés en la comida, 2= moderado. este animal ha consumido 

su alimento casi en su totalidad en un tiempo razonable, 3= el animal tomo su alimento 

con entusiasmo. 

VI.3 EVALUACIÓN. 

HECES FECALES. Se evalúan de la siguiente manera: 

O = no hay heces fecales. 

F = las heces fecales son firmes y normales en su especie. 

SF = las heces fecales son semifirmes. esto puede ser también normal dependiendo de la 

edad. 

SL = semisuelta. L = suelta. W = muy aguada, (liquida). 

ORJNA.- Se registra de la siguiente manera: 

O = No orina. 

N = Orina no rmal en colo r. consistencia y volumen. 

A = Orina anormal en color. consistencia y volumen. 
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TEMPERATURA.- Temperatura del cuerpo. En general esta es una medida obtenida 

mediante la inserci ón de lU1 te rmómetro en el recto del animal. 

ACTrTUD - Se registra de la sig uieme manera. 

D = Depresi\"O. el animal se encuentra letárgico. se mueve lentamente o sin respuesta. 

El animal puede estar así porque se encuentra débil. tiene frió, ele. 

T = Tranquilo. el animal se encuentra callado. quieto. dormitado, etc. 

A = Activo. alerta El animal esta responsivo y activo. 

HT = Hiperactivo, estresado. El animal se encuentra en extremo alerta, parece estresado 

y posiblemente no puede concentrarse en comer. descansar o hacer otro tipo de 

actividades. Es posible que debe separarse en una área oscura y silenciosa hasta que se 

calme y vuelva a la normalidad. 

Al momento de nacer se deberá anotar las principales características del animal y a que 

hora nació. 
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Yl.4 DATOS DE TRATAMlE TO MEDICO PARA MAM ÍFEROS EO 'ATALES 

Y SISTEMA ESPECIAL DE EXAMrNACIO 

Nombre del parque zoológico _ _______ ____________ _ 

lnicial ___ __ o reevaluación _____________ ______ _ 

Especie _____ Nombre _ _ ____ Sexo ___ Edad __ Fecha _____ _ 

EXAM~EN FISICO. 

Temperatura Pulso Respiración Peso 

Membrana mucosa 

Apariencia general Normal Anormal 

Tegumento Normal Anormal 

Músculo esquelético Normal Anormal 

Sistema circulatorio Normal Anormal 

Sistema respiratorio Normal Anormal 

Sistema digestivo Normal Anormal 

Sistema genitourinario Normal Ano rmal 

Ojos Normal Ano rmal 

Orejas Normal Anormal 

Sistema nervioso Normal Anormal 

Nudos linfáticos Normal Anormal 



Y l.5 DATOS DE EXPEDlENTE. 

Nombre común __________________ _ 

Nombre científico----------:--- -----

Nombre del animalero encargado ____ 

1 

___ _ _ __ _ 

Nombre del zoológico----------- ----

Historia del animal---- -----:--- ------

Fecha de nacimiento--------,-' - ------

Llegada al albergue---- -------- -----

DIETA. 

' Edad Peso Formula Cantidad promedio/dia 

Día 2 

Día 21 

Día36 

Día 63 

Día 11 2 

Fecha de comienzo de destete _____ Termino _ _ _ __ _ 

Fecha de comienzo de comida sólida ______ _ 

Tipo de biberones que se utilizaron----------- -

Historia medica ___________________ _ 
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Obserrnciones (Incluyendo causa de muerte si esta llega a ocurrir) 



INTRODUCCIÓN. 

CAPITULO VII 

ALIMENTACIÓN. 
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Los requerimientos nutricicinales de fe linos que deben ser reconocidos en la 

alimentación de tigres en cautiverio. incluyen la necesidad de una dieta con un alto 

contenido de proteínas y grasas. Incluyendo en su dieta vitamina .. A" (retino!), ácido 

araq uidonico, taurina y niacina. 

La taurina es un aminoácido que esta presente en la leche de los felinos, también esta 

presente en la carne de pollo. La taurina también se puede suplir dando una cucharada 

de jugo de almeja al día (El calor desactiva la taurina). La taurina es muy imponante en 

la alimentación de los tigres. La taurina es un anünoácido neutro en cuya composición 

entra a formar parte del azufre. Su nombre se deriva de bostaurus (bilis de buey). La 

taurina difiere de la mayoría de los aminoácidos, en que no se incorpora a las proteínas. 

Existe como un aminoácido libre en la mayoría de los tejidos animales y es uno de los 

aminoácidos más abundantes en el músculo, las plaquetas y el sistema nervioso en 

desarrollo. La taurina es un neurotransmisor. además actúa como un regulador de la sal 

y del equilibrio del agua deniro de las células, también actúa como un estabilizador de 

las membranas celulares. La taurina panicipa en la desintoxicación de químicos 

extraños y también esta involucrada en la producción y la acción de la bilis. En tigres la 

taurina es un aminoácido esencial pues su función principal es en la retina del ojo donde 

su función es proteger a las células retínales de los efectos dru'iinos de la luz ultravioleta 

y las sustancia5 toxicas 
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Sumarios de digestión y conducta de tigres en cautiverio (Hackenberger et al 1990), nos 

dan evidencia de que el gato domestico es el mejor modelo para establecer parámetros 

en su dieta. 

Bus et al ( 1990), sobre el punto de requerimientos exactos de nutrientes, nos da una 

información especifica para tigres. 

YU. l DIETAS COMERCIALES. 

El avance o ventaja de las ·dietas comerciales es que son fácilmente disponibles y 

requieren poca o ninguna labor de preparación. La desventaja es que esta dieta no se 

asemeja a la dieta natural de un tigre. Algunos empresarios opinan que las dietas 

comerciales son muy pesadas para los animales. 

Cada economia determina los componentes de estas dietas y los ingredientes varían con 

el cambio en el costo de producción de estas dietas. 

El zoológico Guadalajara, busca proporcionar todos los elementos (nutricionales, 

fisicos. ambientales ... ) que los cachorros necesitan o que sus madres y ambientes 

naturales les proporcionarían. 

Yll.2 CNICIO DE LA ALIMENTACIÓN. 

Al iniciar la alimentación de un cachorro se inicia con un mantenimiento del 30% de su 

peso corporal y se baja gradualmente conforme avanza la edad del animal. 
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Nota: Las etapas neonatal. principal y de destete varían mucho de un individuo a otro en 

cuanto a las edades. 

EDADES. Según la fuerza y la condición del cachorro variara 

Día 1 al día 15 ___ __ Mantenimiento del 30% 

Dia 16 al día 26 Mantenimiento del 25% 

Día 27 al día 60 Mantenimiento del 20% 

Día 60 en adelante Mantenimiento del 15% manteniéndolo hasta el destete. 

FORMULA LACTEA.- De preferencia usada en el zoológico Guadalajara 

ESBILAC Pet Ag. Sustituto de leche para perros, presentación frasco 340 grs. 

ANÁLISIS: 

Proteina bruta 33% 

Grasa bruta 40% 

Fibra bruta 0% 

Humedad 5% 

Cenizas 7 .5% 

YII.2 HORARIO DE ALIMENTACIÓN. 

Cada 3 horas o según la demanda 4 o 5 veces al día Entre comidas solo se ofrece suero 

SR90 pedyalite o agua de garrafón. El agua es seg ún la demanda Por cuestión de 

seguridad les agrada tener mamando un dedo o sujetándolo solamente. esto causa 

salivación y sed. Se debe ofrecer pequeñas cantidades de agua. 1 o 2 oz. eso los 

tranquil iza. 
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l .a leche siempre serli racionada (fom1ula) y 1 horario de comida se dcherí1 respetar y 

nune<1 for/arlos a que se tcnnincn los que se les preparo. 

Se ini<.:ia con una formula muy diluida. Esbilae se <lebení preparM: 1 oz <le agua por dos 

medidas chicas de polvo. Diluida es 1 oz. d agua por una medida chica polvo. Y se 

cambia la diluci(,n gradualmente hasta un concentrado completo. 

Fig. 7.1 (Foto izquierda) J ,avado de 111;u1o s antes <le preparar la fom1ula. 

(Fo to derecha) La lhrmula se deher<'t preparar con agua purificada. 
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Siempre antes de la primera comida se debe estimular para orinar y defecar (dedo ano), 

después se pesan y entonces s i ya podemos dar el biberón. En la segunda y tercera 

comida se debe estimular para orinar y defecar y ofrecer biberón, y ya no se pesa 

Para deternúnar si la cantidad de comida que se ofrece es suficiente, se utiliza como 

indicadores el aumento de peso, hidratación y consistencia de las heces que deberán ser 

sólida. formada y fáci l de limpiar. 



----------

Fig. 7.2 (Foto supc:rior) l'c:sando al cachorro antc:s de: alimc:ntarlo. (Foto 

inferior) Pn::parnndo una ración de: la fom1ula l .áctea c:n c:I zoológico Guadalaj ara 
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Cuando sé este alimentando a los animales se debe mantener un ambiente tranquilo, sin 

distracciones, como ruido y movimiento. 

Antes de dar el biberón se comprueba la temperatura de la fo rmula y la gota de la 

mamila La temperatura debe ser media y la gota de la mamila debe ser lenta y regular 

(no debe ser un flujo). El gato se sostiene en las rodillas y se alimenta en una posición 

semivertical . Se toma en fo rma de copa el morro del gato y la mamila y se introduce la 

mamila entre la boca Se estimula la respuesta de chupada con mover un poco la mamila 

en la boca del gato hasta que comience a chupar o se da un estimulo de succión previa, 

se rntroduce un dedo en la boca y se comprueba que este succionando. 

Si el gato esta tenso o no tiene una respuesta positiva durante la alimentación. puede 

tomar al gato por la nuca, elevarlo y mecerlo suavemente, el gato debe hacerse lacio, 

después se alimenta con la técnica descrita antes (Fig. 7.3). 



Fig. 7.3 (Foto supc1ior) l'or cuestión de scgw·idad a los cachorros les agrn<la tener 

mamando un dedo. eso los tranquiliza. (Foto inferior) Fom1n como se loma el morro ele! 

animal al momento de alimentarlo. 

' 
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Vll.3 COMO CALC ULAR UNA RACION. 

Recordemos que se inicia con un mantenimiento del 30% hasta llegar a un 15% del peso 

del animal conforme avanza la edad del animal. 

FORMULA 

PESO X ( % mantenimiento)"' ce (mi) divididas entre 30 (los mi de una onza)= onzas 

al día 

Onzas al día divididas numero de comidas en el día = onzas x toma 

Las onzas consumidas en 24 hrs. X 30 mi (1 onza) = mi consumidas en 24 hrs. 

Mililitros consumidos en 24 hrs. X 1 O divídidas entre las tres primeras cifras del peso 

del día= porcentaje consumido al día (Fig. 7 .2). 

EJEMPLO: 

1500 grs. (peso del animal) X . l 5 = 225 ce divididos entre 30 = 7 .5 oz/dia. 

7.5 divididas entre 4 (numero.de conúdas al día) = 1. 8 oz. X toma. 

7.5 oz. consumidas X 30 ml(oz.) = 225 ce X 1 O dividido entre 150 g rs. (primeras 3 

cifras del peso)= 15% del peso consumido. 

Vll.4 DESTETE. 

Cuando un cachorro ya abríó los ojos se le comienza a mezclar en la formula pequeñas 

cantidades de pollo colado cocido y se va aumentando gradualmente la concentración 

de pollo en la formul a. Se comienza a introducir el pollo cocido y colado directamente a 

los gatos y se o frece grad ualmente mas comida sólida 
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Depende tk cada organismo. pcrn alredt!dor de los 1 G díns de edad se comit!n:t.an a 

mezclar k:che con papilla d..: pollo Y,, de leche X Y. de pollo una vez al día durante 5 

días. /\los 18 días de t:dad se me:a:lan 2/4 de leche por 2/4 de pollo papilla, <los wces al 

día, durante 20 días. Ptico a pow. se mc:zclan las papillas y se ofrece pollo cocido, 

desmenuzado, sin piel. grasa. hueso y/o vísceras. ¡: 'to dos veces al día. Según el 

consumo se aumenta a 3 veces al día y al final 4 veces al día (l:ig. 7.4). 

/\ln::dedor de los 70 días, se put:de comenzar con una albóndiga de pollo cocido de 

carne, hueso y cartílago (Fig.7.5). 

Fig. 7.4 (Foto izquierda) Alimentación de un cachorro en la etapa de destete. 

(Foto derecha) Fonna de alimentar a un cachom1 en la etapa de destete. ya no es 

necesario sostent!r el mon-o del animal . 
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Fig. 7.5 (Foto superior) Al momento <le alimentar se debe mantener un ambiente 

tranquilo. (Foto inli:rio r) J\lre<le<lor <le los 70 días d edad se comiewa a ofrecer una 

albóndiga de pollo cocido de carne. hueso y cartílago. 

C> 
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Vll.5 ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE UNA SONDA. 

Algunas veces es necesario administrar fluidos nutricionales por el tracto estomacal. Es 

posible que la alimentación po r medio de una sonda sea aplicada como terapia, si la 

condición fisica de un animal impide que se le alimente de una forma normal. La 

alimentación por medio de una sonda es la ultima alternativa si otros mecanismos de 

alimentación han fal lado o no pueden ser usados. Es una técnica que requiere mucho 

control y cuidado, si la técnica se aplica incorrectamente el animal puede sufrir daño 

irreversible o morir. 

EQUIPO. 

Sondas plásticas, mordaza para la boca y jeringas. 

PRECAUCIONES. 

Tenga cuidado cuando introduzca la sonda E vite que esta entre en la traq uea 

Cuando retire la sonda pliegue el tubo. para que el contenido del estomago no se entre a 

la traquea. Evalué el tamaño de la sonda con respecto al tamaño del animal , antes de 

iniciar el procedimiento. 

Las sondas son redondas y tienen orillas, no necesita cortarlas. Asegúrese que la jeringa 

y la sonda se encuentren fijas . 

PROCEDIMIENTO. 
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Determine la distancia entre la boca y el esternón (entre la 8ª y 9' costilla en 

mamíferos). se marca esa distancia en el tubo. 

Llene la jeringa, y compruebe"que el íluido pasa por la sonda antes de ser introducido en 

el animal. 

Sujete al animal en posición vertical. extienda el cuello y ábrale la boca Identifique la 

glotis. inserte el tubo por el lado derecho de la garganta, empuje suavemente el tubo al 

estomago. Mantenga sujetado el cuello suave pero firmemente, extendiéndolo con la 

mano. Una vez que la sonda se encuentre en su lugar empuje el embolo con la jeringa. 

Si la comida regresa a la boca, pare y mantenga la cabeza hacia abajo con la boca 

abierta para faci litar la expectoración de la comida. en lugar de la inhalación de esta. 

Cuando termine limpie los tubos inmediatamente. 

TÉCNICA ESPECIAL. 

Se debe poner mucha atención durante la sujeción del animal. Si la sujeción es correcta 

le permitirá que el procedimiento sea eficiente. 

Cuando la sonda es introducida en el esófago se puede experimentar un poco de 

resistencia, si experimenta no-resistencia o si el animal tose persistentemente y pelea, 

posible que haya entrado en la traquea. retire el rubo e intente otra vez. 

Los mamiferos deben iniciar un reflujo de deglutacion natural cuando la sonda esta 

siendo insertada en el esófago hacia el estomago. 
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CAPITULO Vlll 

VIII fNTERPRETAClÓN DE REPORTES DE HECES FECALES. 

Las heces fecales de un animal son el reflejo directo de su condición interna. Cada 

especie de animal tiene un rango normal de vo lumen, contenido y consistencia. 

Cualquier desviación de los valo res (las características). normales puede ser una señal 

de enfermedad. La manera de defecar de un animal es determinada por el 

comportamiento y la consistencia de las heces fecales. El personal medico debe 

determinar, mediante la observación si existen motivos de preocupación. 

Las heces fecales de los mamíferos que se alimentan con comidas sólidas deben ser lo 

bastante sólidas como para ser recogidas con una servi lleta de papel. dejando 

imicamente una mancha pequeña en la superficie. Los marniferos neonatales pueden 

evacuar heces mas fluidas (menos sólidas), pero co n forma. 

Un esfuerzo excesivo o falta de control en el momento de la defecación puede ser 

motivo de preocupación. 

Se debe tomar nota de cualquier materia extraña, un exceso de moco o un aspecto 

transparente. 

La evacuació n de alimentos no digeridos puede indicar que el tracto digestivo no esta 

funcionando adecuadamente. 

PROCEDIMIENTO. 

Obsen·e regu larmente los excrementos e informe sobre lo siguiente 

Transparencia. 



Color negro. 

Materia extraña 

Moco / gelatina. 

Alimentos no digeridos. 

Consistencia. 

Color. 

Frecuencia/ volumen. 

i 
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Las heces fecales pueden cambiar en función de ligeras fluctuaciones medio

ambientales. o pueden ind icar problemas potencialmente serios. Por esta razón es 

importante registrar todas las observaciones. 
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CAPll;ULO LX 

IX ESTlMULACIÓN PARA INDUCIR LA URODEFECACION. 

La mayoría de los mamíferos no tienen la habilidad para defecar ni orinar 

inmediatamente después del nacimiento . Regularmente la habilidad para orinar 

ocurre después de la primera semana de edad. La defecación ocurre cuando el 
1 

volumen de las heces fecales se acumulan o cuando se incluye en la dieta la comida 

sólida 

Para estimular a desarrollar el proceso de eliminación. es algunas veces necesario 

estimular suavemente el área perianal antes de la alimentación. Esta estimulac1ón 

inducida imita a la lamedura de la madre. 

EQUIPO. 

Almohadillas de gasa o algodón suave, toalla suave y agua tibia 

Se debe tener mucho cuidado de no sobreestimar el área pues esto puede causar un 

problema intestinal o puede irritar la piel. 

Si observa que el animal no orina o defeca regularmente con respecto a la cantidad 

de comida ingerida habrá que tomar medidas medicas. 

PROCEDIMIENTO. 

Se sostiene y controla al animal, se da un masaje sua\"e con movimientos circulares 

alrededor del perímetro del área perianal. No es necesario estimular la superficie 

ru1al o introducir d dedo (Fig. 'J. l). 
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Fig. 9.1 (f<oto superior) la urodcfceacion. 

Se deberá lavar el á rea genital una vez que el cachorro termino de 

defecar.(Foto inferior) Forma de estimular para inducir la defecación. 



CAPITULO X 

MANEJO CLINICO. 

X.l PESOS, MEDIDAS Y DILUCIONES. 
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Las unidades de medida del sistema métrico decimal son: el metro (longitud), el 

gramo (peso). y el litro (volumen). Estas unidades básicas se subdividen para formar 

nuevas unjdades, múltiplos o fracciones de 10 de la unidad original. Después de 

medir un objeto o una parte característica de un animal, (ejemplo: el largo de la 

cola). se necesita anotar los resultados incluyendo la unidad de medida usada Por 

ejemplo el numero 1 O no tiene valor si no sabemos si son 1 O cm, 1 O ce o 1 O Kg 

EQUJPO. 

Balanzas, reglas y recipientes de volumen. 

Cálculos prudentes e interpretación adecuada de medidas son cruciales para prevenir 

errores serios. 

DILUCIONES. 

Las concentraciones de soluciones se expresan en porcentaje de acuerdo a la 

preparación de cada solución. 

1.- P I V = Porciento de peso en volumen. que son los gramos de soluto en 100 mi 

de solución. 

2. - P I P = Por ciento de peso en peso, que son los gramos de soluto en 100 mi de 

solución. 

3.- V 1V = Po r ciento de volu men en \Olumen que es el nu mero de mi del soluto en 

100 mJ de solución. 



EJEMPLOS. 

1.- Para preparar 5 mJ de \ 0% (PN) solución. 

5 mJ de solución deseada X l 0% = 50 

entre 100 = 0.5 g de sol u to requerido. 
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2.- Para preparar 1 O mi d e una 1 :20 solución. 1 O ml de solución deseada entre 20 = 

0.5 de soluto requerido. 

3. - Para diluir una solución concentrada común. 

Porciento deseado X volumen deseado entre el porcentaje solución concentrada = 

Volumen de solución deseada 

X.2 TEMPERA TURA, PULSO Y RESPIRACIÓN. 

La mayoría de los mamíferos puede igualar su temperatura dentro de un rango 

especifico. Los infantes frecuentemente presentan una reducida incapacidad de 

termorregulación. Por lo tanto la toma de temperatura anal es el método mas 

frecuente para medir la temperatura corporal de los animales. 

PULSO. 

El pulso es creado en las. arterias por la expansión y relajación de la pared de los 

vasos sanguíneos. con cada palpitación del corazón. La estimación del pulso es 

medida en palpitaciones por minuto. 
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RESPIRACIÓN. 

Los cambios en la taza de respiración profundos o regulares, pueden detectarse 

mediante la observación. palpitación o auscultación. La taza de respiración se mide en 

alientos por minuto (en reposo). 

EQUIPO. 

Termómetro digital o de mercurio, estetoscopio. reloj con segundero. vaselina 

El termómetro necesita estar a una temperatura menor de 36 grados centígrados antes de 

insertarse. Los termómetros se deben lavar con agua jabonosa después de cada uso y 

guardarlos en un receptáculo con algún tipo de desinfectante. 

PROCEDIMIENTOS. 

Sujete al animal y localice el recto. se debe asegurar que no sea el tracto reproductivo. 

Se lubrica el termómetro con vaselina y se inserta en el recto y se mantiene de uno a dos 

minutos. 

Sacar, leer y anotar la temperatura registrada en el termómetro. se limpia y se guarda el 

termómetro. 

PULSO. 

En este procedimiento. en realidad estará midiendo las palpitaciones del corazón (y no 

las pulsaciones). Se localiza el sonido del · corazón usando el estetoscopio. Las 

palpitaciones se pueden escuchar mejor en el pecho junto a la a..Ula izquierda del 
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animal. Se cuenta el numero de palpitaciones durante 15 segundos. multipl ique el 

numero de palpitaciones que contó por 4 y se anota en los registro este resultado. 

RESPIRACIÓN. 

1 
Es mejor observar la respiración del animal antes de tocarlo. se observan las 

inhalaciones y las exhalaciones. Se cuenta el numero de alientos ( 1 inhalación + l 

exhalación = l aliento) en 15 segundos, se multiplica el resultado por 4 para anotar la 

respiración por minuto en los registros. 

Notas: Se debe sujetar apropiadamente al animal. es importante para tomar adecuadas 

lecturas de temperatura y de pulso. 

Algunos animales tienen músculos tensos que causan dificultad en la inserción del 

termómetro. Se requiere una manipulación especial en este caso para no provocar 

irritaciones. 

X.3 IDDRATACIÓN. 

El mantenimiento de los fluidos corpo rales es esencial para la vida Hay varios métodos 

para estimar la cantidad de fluidos que el animal ha perdido, con frecuencia de utiliza 

mas de uno de estos métodos para llegar a una evaluación final . La manera de estimar el 

porcentaje de hidratación es mediante la regla 4. 6, 8%. Esta regla se interpreta como la 

perdida de un 4% de líquidos considerando que el animal no ha tomado ni agua ni 

BIBLIOTECA cuc&. 
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comida en un lapso de 24 horas. La perdida de un 6% en la elasticidad d e la piel, se 

debe probar pellizcando la piel y el tiempo que tarde en recuperar su estado normal y 

los ojos se observan sombríos. La perdida de un 8% se observa en la pobre elasticidad 

de la piel y los ojos se observan hundidos. La perdida de un 12 a 15% indica la muerte 

inminente, el animal entra en estado de choque. Estas reglas son generalizadas. 

El diagnostico sobre hidratación I deshidratación siempre será evaluada por el 

veterinario. 

EQUIPO. 

Tubos hematocrito. centrífuga, refractómetro. 

Las posibles causas de deshidratación son: descuido maternal, fiebre. calor. estrés, 

estornudos, tos severa. diarrea, vomito. desnutrición. 

Algunas señales fi sicas de deshidratación son: ojos sombrios y hundidos, membrana 

mucosa seca membrana mucosa pálida, turgencia de la piel pálida. 

La deshidratación de un neonato se debe co rregir inmediatamente mediante la 

administración de suero. y dependiendo del grado de deshidratació n será oral o 

intravenoso y será alimentado como de costumbre. 

X.4 ADMCNISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

Administración de fluidos su bcutáneos. 

En los mamíferos la piel esta conectada flojamente a los tejidos subyacentes. cre:llldO un 

espacio polencial para la adminislración de thudos. Esta caracterís11ca permite que el 
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cuerpo absorba los fluidos lentamente. También se pueden administrar fluidos en mas 

de un área al mismo tiempo en un individuo. Estos flu idos son ad ministrados por medio 

de una jeringa o utilizando el equipo de administración intravenosa Una burbuja grande 

aparece en la piel cuando se administra un fluido. pero esta desaparece en un lapso de 

20 minutos. cuando los fluidos sean absorl:)id os por el cuerpo. 

EQUIPO. 

Jeringas, agujas subcutáneas. solución de ringer o solución al 50% de LSR con 2.5% de 

dextrosa. equipo de administración intravenosa, contenedor especial para deposito de 

agujas. 

PRECAUCIONES.- Se deberán usar so lamente soluciones recomendadas sin irritantes, 

el equipo se debe mantener · esterilizado. no se debe administrar fluid os demasiado 

calientes ni demasiado fríos. 

PROCEDIMlENTO.- Caliente los fluidos a la temperatura del cuerpo (no mas caliente), 

no use el microondas para calentar los fl uidos. Localice y limpie el área en el animal 

donde se administrara los fluidos. inserte la aguja como si fuera una inyección 

subcutánea, administre la cantidad de fluidos recomendada si usa jeringa o equipo de 

administración intravenosa asegúrese que el volumen no sea menos de 60 ce. 

Use diferentes áreas en el animal como se ha recomendado. pellizque la piel del animal 

después de retirar la aguja ~ara evitar que el fluido salga. Deposite la aguja en el 

contenedor apropiado y registre este tratamiento en la historia clínica del animal . 
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Aplicación de inyecciones subcutáneas e intramuscula res. 

En med icina veterinaria los medicamentos se administran parenteral. oral y 

tó picamente. Para inyectar los medicamentos pueden ser subcutáneas o intramusculares. 

EQUIPO.- Jeringas. agujas, alcohol. algod! n. W1 contenedor para deposito de agujas 

desechables. 

Mantenga todo el equipo esterilizado y sin contaminación, utilice solamente los 

medicamentos indicados. 

PROCEDIMIENTO. 

Inyección intramuscular.- Localice áreas musculosas del animal donde se aplicara la 

inyección y si hay pelo despeje el área y limpie con isodine, benz al o alcohol. En este 

tipo de inyección el medicamento se inyecta en uno de los husos musculares de tejido. 

que en mamíferos es el músculo caudal de la pierna introduzca la aguja en el centro del 

músculo, aspire la aguja para asegurarse que esta no ha sido introducida en W1a arteria o 

vena lnyecte el medicamento y retire la aguja, aplique presión en el área de la 

inyección por W10S segundos para asegurarse que los flu idos se mantengan dentro. 

Inyección subcutánea.- To me la piel hacia arriba con los dedos hasta fo rmar W1 techo e 

introduzca la aguja en el centro. cuando la aguja se encuentre en el tejido subcutáneo 

jale el embolo de la jeringa brevemente para crear succión antes de inyectar, inyecte el 

medicamento y retire la aguja. 

El área donde se aplico la inyección debe rotarse (en caso de ser necesario aplicar un 

tratarruento de varios días) para evitar irritación en el tejido. El daño a un nervio 
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causado por una inyección intramuscular no es tratable. Así que se recomienda tener 

mucho cuidado cuando se coloca y se sostiene la aguja en el lugar indicado. 

Administración <le medicina oral. 

La manera más frecuente para administrar medicamentos a los neonatos es vía oral. El 

procedimiento es seguro, conveniente y menos doloroso que la inyección con jeringa. 

Los medicamentos de administración oral vienen en tres presentaciones: jarabe. tabletas 

y cápsulas. La presentación en fo rma de jarabe es la más fácil de suministrar. 

EQUIPO.- Jeringa pequeña. gotero. administrador de tabletas. 

PROCEDIMIENTO. 

Sostenga la cabeza en una posición normal. 

Abra la boca con una mano y con la otra deposite la tableta, cápsula o administre 

el medicamento liquido. 

Después de colocar el medicamento en la boca, mantenga esta cerrada hasta que 

este lo trague. 

Se recomienda dar masaje a la garganta para estimular el reflejo de engullir. 

Uso de la jeringa. 

El uso de las jeringas es importante para medi r la cantidad de co mida o medican1ento 

que se requiere adminisrrar a los animales. Es impo rtante que las cantidades 

administradas sean medidas con precisión. ya que de esta manera se asegura que los 
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animales reciban la cantidad necesaria para una buena nutrición o para un buen 

tratamiento medico. 

Cuando la jeringa se llena con el fluido a inyectar es importante eliminar todas las 

bombas de aire antes de proceder a inyectar al animal . de lo contrario la introducción de 

aire internamente a un animar puede ser mona!. Use el tamaño de jeringa requerido de 

acuerdo al volumen del fluido a inyectarse. Dife rentes tamaños de jeringa permiten un 

rango preciso y aceptable de medida. 

Administrador de tabletas.- Estos no se utilizan en el zoológico Guadalajara. son 

como una especie de cucharas planas. que se colocan al inicio de la lengua, donde se 

deposita la pastilla, se retira y se cierra la boca esperando que la trague. 

Normalmente se colocan los jarabes. minerales y vitaminas o pastillas pulverizadas en 

la primera comida láctea del día, es tanta el hambre que tiene, que lo tragara con 

faci lidad. 
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CAPITULO XI 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. 
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Como en todo proceso de crianza la limpieza es fundamental . Las heces fecales, la 

orina, los restos de comida deben ser removidos de los encierros. 

Limpie el encierro con w1 desinfectante especi fico en wrn solución apropiada Deje el 

desinfectante en contacto con la superficie por W1 tiempo especifico para asegurar su 

efectividad. Después enjuague el desinfectante muy bien y seque completamente antes 

de regresar al animal al encierro. 

XJ.l Limpieza de jaulas de trnnsporte o encierro. 

Barrer toda materia fecal. retirar salvacamas. toallas o tapetes y lavar con agua y jabón. 

Se diluye agua y cloro al 10% y se deja remojar la superficie por 20 minutos y se 

enjuaga perfectamente. si es necesario asper benzal y volver a colocar la cama 

La manera de elegir un desinfectante depende de varios factores que de alguna manera 

todos son importantes en la selección y efectividad. 

Los agentes patológicos que se desea matar o controlar pueden no ser sensiti vos a los 

desinfectantes o desinfestantes. posiblemente no pueden matar todo tipo de organismos. 

AlgW1os desinfectantes presentan una aplicación más amplia pero también pueden ser 

más tóx.icos en su uso. y otros pueden ser más específicos. 

Considerar que se va a necesi tar como desinfectante. para las cubiertas de las mesas, las 

jaulas, el material de vidrio. los platos. la paja etc. Algunos desinfectantes pueden ser 

altamente corrosi\"Os o peligrosos para usar. Estos pueden presentar instrucciones 
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especiales en el uso y d esecho. Algunos pueden quizás pueden ser inactivados mediante 

la luz solar o la presentación ~e materia orgánica 

Se debe escoger el desinfectante compatible con la limpieza del animal que es expuesto 

a estos químicos, un ejemplo: los feno les como el lysol son tóxicos para los fe linos. 

La dilución es un factor imponante. Si se tiene una dilución débil el desinfectante 

posiblemente no sea suficiente efectivo. 

Desinfección y esterilización. 

Desinfectante 

Cloro 

Nolvasan en 

Solución. 

Nolvasan 

Scrub 

Betadine 

Scrub 

Isopropanol 

Alcohol 

Aplicación 

Para lavandería 

de toallas y 

Utensilios. 

Utensilios 

Cubienas de 

Las mesas 

Piel. 

Piel. 

Piel 

Piel 

1 
dilución 

1 : 1 

con agua 

1 : 1 

con agua 

1 : 1 

con agua 

scrub 

70% 

Advertencia 

Lrritante y 

Corrosivo. 

Rango de uso 

amplio y menos 

irritante. 

Debe enjuagarse 

bien, contiene 

Jabon. 

Contiene 

jabon. 

Contiene jabón. 



Hervido vapor/ 

Agua 

Autoclave. 

Gas (C02). 

Material 

de vidrio 

10 a 15 

Metal. 

Plástico y 

Material de goma. 

minutos. 
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XJ.2 CUARENTENA. 

EQUlPO.- Overoles, batas, mascaras. guante . 

Todo este equipo es muy importante para reducir la posibilidad de transpo rtar gérmenes 

de un albergue a otro. El lavado de calzado y el cambio del mismo es necesario para el 

control de enfermedades. El lavarse las manos antes de la alimentación. la limpieza y el 

manejo de los neonatos si los animales se encuentran hospedados separadamente. 

Se deben separar todos los utensilios e implementos de cada animal al igual que su 

comida. 

IMPORTANTE: 

Mantener las heces fecales y la orina alejados de la piel del animal. 

Los animales pueden presentar escalofríos muy severos si se10 les deja en 

superficies mojadas. 

Los gases de la orina pueden causar irritación al animal causando ulceras 

coméales. 

Se deben remover los restos de comida del comedero. 

Se debe mantener limpio al animal, removiendo la comida o las partículas de la 

cara, pelos o piel después de cada a1· mentacíón. 

Se debe mantener al animal en un encierro seguro antes de proceder a limpiar. 
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XI.3 Calenda1fos de vacunación. 

60 a 80 días de edad. 

75 a 95 dias de edad 

90 a l l O días de edad 

Tripe felina ( panleucopenia, rinotraqueitis, calicivirus) 

antirrabica. 

Refuerzo triple fe lina 

Refuerzo antirrábica 

Desparasitacion. 

Refuerzo desparasitacion. 



EVALUACIÓN. 

Biología del tigre de bengala. 

Cuestionario capitulo l. 
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J.· Cual es el promedio de los días de gestación en tigres de bengala (Panthera tigris 

rigns). 

2.- Cuantos incisivos superiores poseen los tigres de bengala?. 

3.- Cuál de todos los sentidos de los tigres es el menos especializado?. 

4. - Cuantas vértebras en total posee un tigre de bengala?. 

5. - Mencione algunos ganglios linfonodulos explorables en clinica 

6.- Cuál es el volumen total de sangre (volemia) en el tigre de bengala?. 

7.- Cuál es el valor normal de hemoglobina en un tigre de bengala?. 

8.- Cómo elimina el calor un tigre de bengala. siendo una especie incapaz de sudar?. 

9.- A que edad llega a su madurez sexual un tigre de bengala hembra?. 

10.- Que necesita una hembra para ovular?. 

Introducción a la crianza artificial. 

Cuestionario capitulo JI. 

1.- Por qué es conveniente la crianza por mano en cautiverio?. 

2.- Que problemas podrían surgir durante la crianza natural. en cautiverio?. 

3.- Mencione algunas razones de crianza por mano . 

.t .- Mencione algunos prograii1as cspeciale en los que es necesaria la crianza ani{icial . 

5.- Que es impronta?. 

6.- Describa la categoría de neonato precocial. 



7. - Describa la categoría de neonato altricial. 

Etapas del desarrollo neonatal. 

Cuestiona1io capitulo 111. 

1. - Mencione las 3 etapas que se manejan en crianza artificial. 

2 .- Describa la fase principal. 

3.- Porque se debe estimular para orinar y defecar?. 

4. - Describa las principales características y necesidades de la fase de destete. 

Equipo esencial. 

Cuestionario capitulo IV. 

l.- Mencione algunos implementos que se utilizan en crianza artiíicial. 

2.- El suero oral debe ser de sabor o natural?. 

3.- Cómo se coloca el tapete térmico y porque?. 

4. - Para que le sirven al animal en crianza las almohadas o toallas?. 

5.- De cuantas medidas deben ser los biberones?. 

6.- Si no se tiene tapete térmico, que se puede utilizar en su lugar?. 

Llegada inicial. 

Cuestionario capitulo V. 
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1.- Que es lo primero que se debe hacer en el momento del nacimiento de un cachorro?. 

2. - Cuantas veces se debe de curar al día el ombligo?. 

3.- Cuantas comidas se o frecen del primar al tercer día de l'ida·1 . 

.+. - A los cuantos días de edad se ofrece al calcigenol y a que dosis?. 



t 
72 

5.- A los cuantos días se comienzan a sentir los incisivos inferiores y superiores?. 

6. - A los cuantos días de vida se comienza a mezclar la fo rmula láctea con leche 

entera?. 

7.- Que se recomienda hacer para controlar el estrés del animal?. 

Registro de datos. 

Cuestionario capitulo VI. 

1.- Porque es importante tomar datos completos y exactos en crianza artificial?. 

2 .- Que datos deberán tomarse en crianza artificial?. 

3.- Cuantas veces debe pesarse el animal, y a que hora?. 

4.- En base a que se debe comparar el peso del animal y como se anota en los registros?. 

5.- Cómo se calcula el porcentaje de peso ganado o perdido desde la ultima vez que se 

peso al animal?. 

6.- Cómo se evalúan las heces fecales?. 

7. - Cómo se registra la orina?. 

8.- Cómo se registra la actitud del animal?. 

9. - Mencione algunos datos de tratamiento medico en crianza artificial. 

Alimentación. 

Cuestionario capitulo VII. 

1.- Cuales son los requerimientos nutricionales en felinos más reconocidos?. 

2.- P orque es muy importante la taurina en la alimentación de los tigres·. 

3. - Cuál es la desventaja de las dietas com rciales?. 

4.- Con cuanto porcentaje de alimentación se inicia la lactancia de un cacho rro?. 
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5. - Cuál es la fo rmula !actea de preferencia en el zoológico Guadalajara?. 

6.- De acuerdo a que necesidades se elabora el horario de alimentación?. 

7.- Que se puede ofrecer entre comidas?. 

8.- Cómo se ofrece el agua?. 

9.- Cómo se determina s i la cantidad de comida que se o frece es suficiente?. 

10.- Cómo debe ser la gota de la mamila?. 

11 .- Cómo se calcula una ración?. 
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12.- Cuándo es tiempo de mezclar pequeñas cantidades de pollo colado en la formula?. 

13. - En que situación es necesario la alimentación por medio de una sonda?. 

Interpretación de reporte de heces feca les. 

Cuestionario capitulo Vlll. 

1.- Cómo debe ser la consistencia de las heces fecales de un tigre cachorro en crianza 

artificial?. 

2.- Que observaciones se deben anotar como anormales en las heces fecales?. 

3. - Porque es importante hacer observaciones en las heces fecales?. 

Estimulación para inducir la urodefecacion. 

Cuestionario ca pitulo IX. 

1.- A que edad ocurre la habilidad para orinar en tigres en crianza artificial? 

2.- Cuándo ocurre la habilidad para defecar?. 

3.- Que implementos se necesitan para be timulación'! . 

.+.-Cual es el procedimiento para la estimulación. 



Manejo c.línico. 

Cuestionario capitulo X. 

l. - Que medidas se utilizan a diario en el manejo clínico?. 
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2.- Cuál es el método mas frecuente para medir la temperatura corporal de un tigre en 

crianza artificial?. 

3.- Como se mide la tasa de respiración?. 

4.- Dónde se escucha mejor el pulso del animal?. 

5.- Cómo se estima el porcentaje de hid ratación?. 

6. - Cuales son las posibles causas de deshidratación?. 

7.- Cualés son alg unas señales físicas de deshidratación?. 

8.- Cómo se deben administrar los fl uidos subcutáneos?. 

9.- Porque es importan te utilizar adecuadamente la jeringa?. 

l 0.- Normalmente en cual comida del día, es más conveniente colocar los 

medicamentos?. 

Prevención de enfermedades. 

Cuestionario capitulo XI. 

1.- Cuál es el procedimiento de li mpieza general?. 

2.- Cuál es el procedimiento en jaulas de transporte o encierros?. 

3 .- Cómo se escoge un desinfectante apropiado?. 

4.- Mencione algunos desinfectantes. su aplicación y su dilución. 

5 - A q ue edad se aplica la ' acuna triple felina. y antimibica?. 

6. - A que edad se aplica el refuerzo de la triple felina antirrabica y se desparasita?. 
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