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RESUMEN 

Esta pasantía fue realizada en el área de fauna silvestre del Centro 

Veterinario México, en la Ciudad de México, del 02 de enero al 07 de mayo de 2021, 

con una duración de 18 semanas. Se tuvo participación en la atención de 529 

casos, de los cuales 297 fueron mamíferos, 134 reptiles, 79 aves, 11 anfibios y ocho 

peces. 

En cuanto al motivo de consulta, 78 correspondieron a asesorías y cuando 

se presentaron signos clínicos, la mayoría (65 casos) se debió a hiporexia o 

anorexia, seguido del manejo de heridas (63 ocasiones) y las demás se clasificaron 

de acuerdo con el sistema afectado o procedimientos menores. 

Se realizaron 150 radiografías, 47 ecografías, 17 tomografías y una 

resonancia magnética para ayudar en el diagnóstico de las diversas patologías en 

todos los grupos de pacientes atendidos.  

Se participó en 56 cirugías, 16 ovario histerectomías, ocho remociones de 

masas, seis cirugías ortopédicas, seis ovariosalpingectomías, cinco orquiectomías, 

cuatro esplenectomías, dos laparotomías exploratorias, dos cistotomías, dos retiros 

de abscesos, y se realizó uno de cada uno de los siguientes procedimientos: 

falectomía, reconstrucción de la lengua, piloromiotomía, una corrección de hernia 

hiatal y una amputación de un dedo.  

Se tuvo participación en el proceso de sedación y anestesia de los pacientes 

cuando se requirió para realizar examen físico, alguna técnica diagnóstica y en los 

procedimientos quirúrgicos. Además, se pusieron en práctica las principales 



xi 
 

medidas de bioseguridad utilizadas para evitar la transmisión de agentes 

infecciosos de carácter zoonótico.  

Palabras clave: Mascotas exóticas, animales silvestres, asesoría, medicina, 

cirugía.  
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ABSTRACT 

This internship was carried out in the wildlife area of Centro Veterinario 

México, in Mexico City, from January 2 to May 7, 2021, with a duration of 18 weeks. 

There was participation in the care of 529 cases of wild animals and unconventional 

pets, 297 from which were mammals, 134 reptiles, 79 birds, 11 amphibians and 

eight fish. 

Regarding the reason for consultation, 78 correspond to consultations of the 

advisory type, when they presented clinical signs, the majority (65 cases) were due 

to hyporexia or anorexia, followed by wound management (63 occasions) and the 

others were classified according to the affected system or minor procedures. 

One hundred and fifty X-rays, 47 ultrasound scans, 17 CT scans, and one 

MRI were performed to help diagnose the various pathologies in all groups of 

patients seen. 

During the internship it was witnessed in 56 surgeries, 16 ovary 

hysterectomies, eight mass removals, six orthopedic surgeries, six 

ovariosalpingectomies, five orchiectomies, four splenectomies, two exploratory 

laparotomies, two cystotomies, two abscess removals, and one of each was 

performed of the following procedures: phalectomy, tongue reconstruction, 

pyloromyotomy, a hiatal hernia correction, and a finger amputation. 

Even it was required to perform a physical examination, a diagnostic 

technique and surgical procedures, the student participated in the sedation and 

anesthesia process of the patients. In addition, the main biosafety measures used 
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to prevent the transmission of infectious agents of a zoonotic nature were put into 

practice. 

Keywords: Exotic pets, wild animals, consulting, medicine, surgery. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Las interacciones estrechas entre humanos y animales son muy antiguas, pero 

varían según su intensidad histórica y antecedentes culturales (Zinsstag et al. 2012), 

esta relación se asocia directamente con el proceso de domesticación, junto a los 

procesos culturales asociados a ellos.  Esta relación, se basa en el rol de los animales 

como fuentes proteicas o para la vestimenta, pero también estableciendo una relación 

con estas especies y su compañía como mascotas. Recientemente, se ha 

comprendido el valor de estas especies silvestres desde el punto de vista 

ecosistémico promoviéndose de esa manera su conservación a diferente escala 

(Estrada y Valencia 2011; Delarada 2020).  

La medicina veterinaria zoológica se ha definido como la rama de la medicina 

animal que abarca: especies de compañía no convencionales, medicina de animales 

de zoológico, medicina de animales acuáticos (mamíferos marinos, peces de 

exhibición), medicina de producción (vida silvestre criada, aves de caza y acuicultura) 

y medicina ambiental (animales silvestres en vida libre, conservación/preservación, 

salud del ecosistema) (Redrobe 2008; Aguirre 2009). Por otro lado, una mascota 

exótica se define como una especie o animal no domesticada, pero que se puede 

“domar” y donde existen vacíos de conocimiento sobre sus buenas prácticas de 

manejo (estándares mínimos de atención), diagnósticos y tratamientos veterinarios.  

Se incluyen en este grupo de animales, tanto mamíferos, como aves, reptiles, 

anfibios, peces e incluso algunos invertebrados (Goins y Hanlon 2021). 

La medicina zoológica, progresivamente ha ido potenciando aún más la 

medicina veterinaria para hacer un mayor aporte a la salud integral del planeta 
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(Aguirre 2009) aportando desde el concepto de “UNA SALUD”, integrando la salud 

humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas (Destoumieux et al. 2018). 

Los patógenos presentes en animales salvajes, han cobrado una creciente 

importancia en todo el mundo, dado los efectos que tienen sobre la salud pública e 

impacto económico asociado (Bengis et al. 2004).  

La urgente cooperación entre la salud humana y animal se ha extendido 

desde hace más de una década al incluir aspectos ecológicos y ecosistémicos, 

conocidos como salud del ecosistema, reconociendo la interconexión entre la salud 

de los seres humanos, animales y la integridad de los ecosistemas (Zinsstag et al. 

2012; Overgaauw et al. 2020).  

Un paso inicial para resolver los problemas de salud es la aplicación de un 

manejo de “UNA SALUD” que promueve que las disciplinas biológicas, médicas y 

veterinarias se concatenen y se complementen de un aprendizaje integral para un 

mejor entendimiento de las enfermedades desde una visión más holística (Di Nucci 

et al. 2013; Wilkes et al. 2019). Una perspectiva conceptual que entiende a la salud 

como un todo y sus vínculos ecológicos y sociales que favorecen una salud global 

(Zinsstag et al. 2012). 

Según Miller y colaboradores (2019), el bienestar animal se entiende como un 

estado subjetivo del animal, incluido el juicio de lo que es bueno y lo que no lo es en 

su vida. Debido a que el bienestar es intrínseco en cada animal individual, diferirá 

entre cada animal, incluso cuando se brinden exactamente las mismas condiciones, 

y esto cambiará a medida que el animal envejezca. El bienestar de las mascotas 

exóticas a menudo se pone en riesgo debido a una combinación de factores, como la 

falta de información precisa para su cuidado, la cual se refleja en prácticas incorrectas, 
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a lo que se suma las expectativas poco realistas de los propietarios; esto se ve 

agravado por la falta de atención veterinaria especializada (Grant et al. 2017). 

El bienestar de las mascotas exóticas se relaciona directamente con el 

enriquecimiento ambiental, lo que se refleja en muchos casos en la adquisición de 

alimentos en el medio ambiente, comportamiento de juego o comportamiento 

interactivo con conespecíficos y aquellas asociadas con entradas sensoriales que 

incluyen ansiedad, miedo, pánico, frustración, ira, impotencia, soledad, aburrimiento 

y depresión (Goins y Hanlon 2021). Se ha propuesto que la mayoría de los problemas 

de salud que ocurren en especies exóticas se deben a un manejo inadecuado 

proporcionado por los propietarios, sumado al factor falta de diagnósticos tempranos 

y oportunos en estas especies. Este último es un reto dado la naturaleza o 

comportamiento de muchas de estas especies al enmascarar u ocultar síntomas de 

enfermedad y el dolor, en comparación con los perros y los gatos (Wills y Holt 2020).  

Para que el diagnóstico y el tratamiento de las especies exóticas sean exitosos, 

todo el personal veterinario debe tener un conocimiento del comportamiento natural o 

normal y anormal específico de cada especie, su biología, reproducción y aquellos 

parámetros médicos reconocidos (Miller et al. 2019; Wills y Holt 2020). Driggers 

(2018) argumenta que el conocimiento de la historia natural de cada especie debe 

orientar los diagnósticos, las terapias, las recomendaciones de manejo, las técnicas 

de socialización y comportamiento.  

Mejorar, proteger y asegurar la salud animal y el bienestar de los animales es el 

objetivo de los médicos veterinarios dedicados a la clínica de animales exóticos, así 

como promover aquellos cambios y soluciones para manejar las causas 

fundamentales de los problemas de bienestar animal (Wensley et al. 2020). Además, 
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es deber del médico veterinario crear conciencia sobre la ilegalidad de tener animales 

silvestres como mascotas (Delarada 2020). 

Por esa razón ha sido necesario el adquirir conocimientos y habilidades a 

través del conocimiento de primera mano de la medicina clínica gestando lo que 

hoy se conoce como la especialización en la atención de animales exóticos 

(Carpenter y Marion 2018). Muchos factores han influenciado al crecimiento de esta 

especialidad, desde una mayor demanda en la atención veterinaria de alta calidad, 

como un aumento en el conocimiento acumulado en estas especies (Meredith y 

Johnson 2010). En especial, los pequeños mamíferos como conejos o roedores 

que, siendo mascotas de un bajo costo económico y de “bajo mantenimiento”, se 

han convertido con frecuencia en la primera mascota con que los niños inician su 

experiencia de interacción y responsabilidad con otros seres vivos (Böhmer 2015; 

Quesenberry et al. 2020). Sumado al interés a lo largo de los años entre los 

estudiantes de veterinaria que ven los desafíos y las recompensas del tratamiento 

de estos animales en su vida profesional (Carpenter y Marion 2018). 

1.2 Justificación 

 

En la actualidad, las pequeñas mascotas exóticas como los conejos y roedores 

comprenden casi una cuarta parte de los pacientes en una práctica veterinaria urbana, 

esto es un desafío para los veterinarios, ya que se les presenta una gran variedad de 

pacientes de diferentes especies, y deben ser tratadas de diferentes formas debido a 

sus peculiaridades anatómicas y fisiológicas (Böhmer 2015). Por lo tanto, se requiere 

un conocimiento cada vez mayor en una variedad de disciplinas para realizar 

diagnósticos correctos y tratar a estos pacientes de manera adecuada (Delarada 

2020).  
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 El número de mascotas exóticas está aumentando en todo el mundo (Goins y 

Hanlon 2021). Sumado al deseo de los propietarios por ofrecerle a sus mascotas una 

atención especializada y de alta calidad (Lichtenberger 2007; Wenger 2012), ha 

llevado al médico veterinario a adquirir un conocimiento más especializado en esta 

rama de la medicina veterinaria (Martin et al. 2004). A medida que las mascotas no 

convencionales aumentan su popularidad como animales de compañía, así va en 

aumento la urgencia de mejorar los estándares de la atención veterinaria, incluso con 

la provisión de protocolos seguros y basados en evidencia científica para asegurar 

por ejemplo la anestesia y la sedación más seguras (Balko y Chinnadurai 2017). 

Como resultado de un estatus  más consciente entre el ser humano y el animal 

de compañía, es necesario enfatizar en la tenencia responsable de mascotas, lo que 

incluye todos los aspectos asociados al manejo, como son las prácticas higiénicas  

estandarizadas, la cría responsable, la alimentación, el alojamiento y enriquecimiento 

ambiental y las necesidades físicas que conforman la biología del animal, por eso el 

veterinario debe conocer todos estos aspectos y así poder educar a los propietarios 

(McBride y Divers 2004). 

La gran demanda y número de pacientes exóticos y silvestres en los servicios 

veterinarios con padecimientos de naturaleza zoonótica evidencia también el riesgo 

que representa esta población de animales para la salud pública, si estos no están 

bajo un control veterinario. Por ejemplo, el conejo (Oryctolagus cuniculus) puede 

portar y transmitir diferentes tipos de agentes zoonóticos (dermatofitos, ectoparásitos, 

enterobacterias).  Las tortugas, por otro lado, pueden contaminar sus recintos con 

Salmonella y otras enterobacterias. De la misma forma algunas aves son portadoras 

asintomáticas de agentes como la Chlamydia psittaci que afecta directamente la salud 

humana (Lepe y Guerra 2018). Lo que subraya la relevancia de la educación de los 
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médicos veterinarios sobre las enfermedades zoonóticas, su tratamiento, y la 

relevancia de informar a los propietarios respecto al manejo que deben darle a sus 

mascotas para evitar exponerse a estos agentes con un adecuado cuido veterinario 

y manejo.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar destrezas y habilidades en el área de medicina y cirugía de fauna 

silvestre y animales de compañía no convencionales mediante una pasantía en el 

Centro Veterinario México.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.3.2.1 Apoyar en el manejo clínico de casos de especies exóticas o silvestres que se 

presenten diariamente en este hospital con el fin de detectar anormalidades en el 

paciente durante el examen físico. 

1.3.2.2 Reconocer las principales técnicas utilizadas en el diagnóstico de 

enfermedades para aplicar los tratamientos adecuados. 

1.3.2.3 Adquirir conocimientos prácticos con respecto a los procedimientos 

quirúrgicos más comunes realizados a animales de compañía no convencionales para 

fortalecer los conocimientos teóricos de estas técnicas. 

1.3.2.4 Conocer las principales enfermedades zoonóticas transmitidas por este tipo 

de pacientes, así como las medidas de bioseguridad necesarias para su adecuado 

manejo. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Lugar 

 Se realizó una pasantía enfocada en el área de la clínica de animales silvestres 

y mascotas no convencionales o exóticas en el Centro Veterinario México (CVM), 

durante un periodo de 18 semanas (02 de enero al 07 de mayo de 2021). 

Este centro médico se ubica en la Ciudad de México, es un hospital 

especializado de especies menores y mascotas no tradicionales, que cuenta con más 

de 20 años de experiencia y está mayormente enfocado en brindar servicios médicos 

y quirúrgicos aplicando las técnicas más actuales y utilizando equipo con tecnología 

de vanguardia para realizar diagnósticos y tratamientos precisos y oportunos. 

 El CVM cuenta con un área especializada en la clínica y terapéutica dedicada 

a mascotas no convencionales como los hurones, conejos, roedores, cerdos miniatura 

y algunas otras especies de vertebrados como aves, reptiles y peces. Adicionalmente, 

el centro ofrece los servicios de asesoría en manejo y nutrición de animales exóticos, 

cirugía, medicina interna e imágenes diagnósticas (radiología, ultrasonido, 

endoscopia, tomografía, resonancia magnética).  

El hospital cuenta con dos edificios, uno (edificio #22) donde se atienden las 

mascotas no convencionales, fauna silvestre y donde se atienden las emergencias 

durante la noche, y el segundo edificio (edificio #26) que corresponde a las 

instalaciones de especialidades para atender especies de compañía convencionales 

(perros y gatos) y donde se ubica la mayoría del equipo diagnóstico (Anexo 1). 
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2.2 Actividades Clínicas de Rutina 

 

Se participó en la atención de las consultas que se admiten diariamente al centro 

médico, que consistió en la toma de historia clínica, la evaluación física general de los 

pacientes, así como en los diversos procedimientos diagnósticos como toma de 

radiografías, ultrasonidos, toma de muestras y su procesamiento, tomografías, 

preparación de quirófano y preparación pre-quirúrgica de los pacientes, asistencia en 

algunas cirugías, desde el monitoreo anestésico, cuidados post quirúrgicos, hasta el 

manejo de heridas. 

Como parte de las actividades diarias, se realizó la evaluación física y 

medicación de los pacientes hospitalizados, tanto en la mañana como en la tarde. 

Para ello se evaluó y documentó el progreso del paciente en un registro adjunto en el 

expediente de cada paciente donde se anotaban los medicamentos administrados y 

la hora a la que se administró y sus constantes fisiológicas (Anexo 2).  

El control de parámetros y evaluación de la mejoría médica fue supervisado por 

el Dr. Enrique Yarto Jaramillo (MVZ, MC) y por el equipo médico del área de fauna de 

este hospital, integrado por otros cuatro médicos veterinarios.  

En el hospital se cuenta con el programa Qvet® para expedientes electrónicos 

de los pacientes, en él se anotaba la historia clínica mientras se estaba realizando la 

consulta, el peso del paciente, los procedimientos realizados, diagnósticos 

presuntivos y el tratamiento administrado y/o enviado a casa, además quedaba 

registrado el médico que estuvo a cargo de la consulta (Anexo 2).  
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Al final del día debían quedar todos los expedientes completos con la 

información del día y el progreso del paciente tanto de las consultas como de los 

pacientes hospitalizados. 

2.3 Horario de trabajo 

Durante los meses de enero y febrero (por motivo de la pandemia), el equipo de 

trabajo se dividió en dos partes. Se asignó un esquema de trabajo intercalado de día 

de por medio y con un horario de 9:00 am a 7:00 pm incluyendo los fines de semana 

(9:00 am a 6:00 pm).  

Para el mes de marzo, se estableció una nueva rutina de trabajo, en la cual se 

empezó a trabajar todos los días, bajo el mismo horario de trabajo, pero con un día 

libre por semana (entre semana) y un fin de semana libre al mes. En algunas 

ocasiones, cuando había pacientes en cuidados intensivos, se trabajó también la 

guardia nocturna. 

Las actividades diarias consistieron en realizar rondas a los pacientes 

hospitalizados con toma de los parámetros mencionados anteriormente y 

administración de sus medicamentos (9:00 a 10:00 am). A partir de las 10:00 am, se 

iniciaba la consulta externa a todos los pacientes con cita previa, pero siempre dando 

prioridad a las emergencias médicas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Casuística general 

Durante un periodo de 18 semanas se participó en la atención de un total de 

529 casos clínicos, siendo más de la mitad mamíferos, cerca de una cuarta parte 

reptiles y en menor cantidad aves, anfibios y peces (Figura 1).  

 

 

Figura 1.  

 Distribución de los 529 animales exóticos y silvestres atendidos en el Centro 

Veterinario México, Ciudad de México, durante el periodo comprendido entre el 2 

de enero y el 7 de mayo de 2021.  

Esto concuerda con Lepe y Guerra (2018), quienes realizaron una encuesta a 

médicos veterinarios y reportaron que el conejo (Oryctolagus cuniculus), las tortugas 

(Trachemys spp. y Kinosternon spp.), el periquito común australiano (Melopsittacus 

undulatus), el cuyo (Cavia porcellus) y el hámster (Mesocricetus auratus) son las 
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especies que con mayor frecuencia se atienden en la consulta en las clínicas. Pedraza 

y colaboradores (2009), también demostraron que los animales exóticos, en particular 

reptiles, han aumentado como mascotas en los últimos años globalmente. Pero difiere 

de lo indicado por Wills y Holt (2020), donde de acuerdo con datos presentados de 

tenencia de mascotas en Reino Unido, aseguran que la segunda especie más 

atendida es el cuilo seguido por pequeños roedores y luego los reptiles.  En la 

pasantía, los lagomorfos correspondieron a un 22.5%, siendo el grupo con mayor 

visitación a consulta y estos datos concuerdan con Wills y Holt 2020, quienes indican 

que son estas especies las más populares, debido a que se consideran mascotas con 

un bajo costo económico inicial y aún hay personas que creen que requieren poco 

mantenimiento (Chomel 2015; Quesenberry et al. 2020). 

Se atendieron un total de 59 especies, 20 correspondientes a mamíferos 

(Anexo 4), 14 a reptiles (Anexo 5), 19 especies de aves (Anexo 6), tres de anfibios y 

tres de peces (Anexo 7). Según los órdenes taxonómicos, en cuanto a los mamíferos, 

los más representativos fueron los del orden Lagomorpha, los cuales se consideran 

las mascotas más populares, si se le compara con otros mamíferos no tradicionales 

atendidos. El segundo orden en importancia le correspondió al  Rodentia, seguido en 

menor cuantía por los Eulipotyphla y Carnivora (Figura 2 parte A).  
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Figura 2.  

Distribución por grupo y orden taxonómico de los 529 animales exóticos y silvestres 

atendidos en el Centro Veterinario México, Ciudad de México, durante el periodo 

comprendido entre el 2 de enero y el 7 de mayo de 2021. 

A Distribución de los 297 mamíferos, B Distribución de los 134 reptiles. C Distribución 

de las 79 aves. D Distribución de los 11 anfibios y los ocho peces.  

 

Con respecto al grupo correspondiente a reptiles, los pacientes que más 

frecuentemente fueron recibidos en consulta son los pertenecientes al orden 

Testudines, con un porcentaje de atención de 19.7% (104 tortugas terrestres y 

semiacuáticas), seguido por el orden Squamata con 29 animales (5.5%), y un 

paciente del orden Crocodilia (Figura 2, parte B). Esto concuerda con Jiménez y 

Torres (2017), quienes señalan que la popularidad de los reptiles produjo un 
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incremento considerable en la utilización de éstos como mascotas, donde las tortugas 

terrestres y acuáticas son las más comunes, pero las iguanas y ofidios también son 

criados frecuentemente en los hogares. Estos resultados reflejan el aumento en la 

popularidad de los reptiles como mascotas (Divers y Stahl 2019) y surge la expectativa 

de que reciban el mismo estándar de cuidado que los animales de compañía 

tradicionales (Scheelings 2020). 

La medicina de reptiles es un campo extremadamente heterogéneo y complejo, 

que incluye especies que tienen características fisiológicas, anatómicas y patológicas 

únicas (Di Girolamo y Mans 2016), por lo que el diagnóstico y tratamiento exitosos de 

sus patologías o de sus padecimientos requiere de un conocimiento especializado de 

cada especie y su manejo, además del conocimiento de las técnicas clínicas más 

adecuadas para cada especie o grupo de reptiles (Divers y Stahl, 2019). Estas 

técnicas fueron ampliamente experimentadas durante la pasantía, por lo que se 

reforzó y mejoró el conocimiento en estas áreas mencionadas.  Examen físico, 

pruebas colaterales y la aplicación de sedaciones y anestesia son las técnicas que se 

usaron con más frecuencia durante la pasantía en estos pacientes del grupo reptiles, 

lo que confirma lo que han establecido varios autores para la clínica de estas especies 

(McBride y Divers 2004; Divers y Stahl 2019). 

En cuanto a las aves, destacó el orden Psittaciformes, con un total de 47 (8.9%), 

seguido por 16 pacientes del orden Passeriformes (3%), seis del orden Anseriformes 

(1.1%), cinco Columbiformes (0.9%) y cinco Galliformes (0.9%) (Figura 2 parte C). 

El orden Psittaciformes de las aves tiende a ser un grupo de aves muy popular 

como mascota dada su naturaleza de ser cantoras y muy coloridas. Los psitácidos 

son considerados como mascotas de moda, principalmente por su inteligencia y 
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potencial de adiestramiento, mientras que los paseriformes representan más del 50% 

del total de especies de aves en el mundo (Meredith y Jonhson 2010); durante la 

estancia los pacientes más frecuentes pertenecientes a este orden fueron canarios. 

Estos dos grupos de aves fueron atendidos con mucha frecuencia en esta pasantía, 

en especial por alguna emergencia donde requirieron estabilización y analgesia 

iniciales, así como lo indican Chavez y Echols (2007).  Dado su naturaleza, estas 

especies tienden a enmascarar signos clínicos y suelen ser remitidas cuando su 

estado de salud es clasificado como crítico, siendo urgente el proceder con una 

evaluación clínica y exámenes colaterales para tratar de manejar el caso lo mejor 

clínicamente posible (Samour 2016; Stout 2016); en nuestro caso nueve de las aves 

remitidas presentaron una clasificación de urgencia requiriendo un manejo médico de 

urgencia.    

Finalmente, los anfibios, se atendió un total de nueve ejemplares del orden 

Caudata (1.7%) y dos del orden Anura (0.4%), mientras  los ocho peces atendidos 

fueron del orden Perciformes (1.5%) (Figura 2 parte D).  

Los anfibios, son un grupo que requiere muchos cuidados en relación con su 

manejo en cautiverio, son “mascotas” de tipo decorativas, más que una especie con 

la cual se establezca algún nivel de interacción como es el caso de perros y gatos o 

inclusive algunas aves. Pocos fueron los casos de este grupo de anfibios que se 

atendieron en esta pasantía, al igual que el caso de peces ornamentales. La mayoría 

de las consultas se enfocaron más al aspecto de manejo de estas especies, con 

especial atención al ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) la cual es una especie 

autóctona de México.  Para estas especies se dieron las recomendaciones que se 

han sugerido en la literatura, como la experiencia que ha adquirido el personal del 

hospital (Mena y Servín 2020). 
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A pesar de que solo se atendieron ocho peces durante toda la estancia, Grant 

(2015) indica que la tenencia de peces como mascota muestra una tendencia al alza 

con más de 41% de las mascotas en los Estados Unidos. Con el creciente número y 

valor de los peces de agua dulce y marinos en cautiverio, aumenta la demanda de su 

atención médica. Su manipulación, el diagnóstico, la medicina y la cirugía son más 

desafiantes simplemente por su naturaleza acuática. 

3.2 Motivos de consulta 

 

Los motivos de consulta fueron agrupados según si era una asesoría, o si el 

animal tenía un signo clínico destacado o bien por sistema afectado detectado en el 

examen clínico. De esta forma, el motivo más frecuente correspondió a revisiones 

generales de los pacientes, incluyendo consultas de asesoría, en 63 ocasiones fue 

por manejo de heridas causadas por traumatismos. En los casos en los que 

presentaban enfermedad, el signo detectado en consulta más común fue hiporexia o 

anorexia y siendo los traumas el segundo grupo en importancia en la consulta. Como 

procedimientos menores, un total de 12 desparasitaciones, seis casos para recorte 

de uñas, cinco de limado de pico y en una ocasión un paciente llegó para realizarle 

electroquimioterapia (Figura 3).   
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Figura 3.  

Distribución según el motivo de consulta de los 529 animales exóticos y silvestres 

atendidos en el Centro Veterinario México, Ciudad de México, durante el periodo 

comprendido entre el 2 de enero y el 7 de mayo de 2021. 

3.2.1 Asesorías enfocadas al manejo en cautiverio  

 

El motivo de consulta más frecuente correspondió a consultas de tipo generales, 

enfocado principalmente al manejo de la especie (husbandry-término en inglés), 

donde de acuerdo con Smith y colaboradores (2018), se incluyen aspectos de 

cuidados generales, condiciones ambientales adecuadas, nutrición más apropiada, 

enriquecimiento y las mejores prácticas para reducir el estrés. En este caso, los 

motivos de consulta son coincidentes con Valls y Vergés (2012); Goins y Hanlon 

(2021) quienes indican que los motivos primarios de consulta o visita son muy 

diversos, pero en general se trata de animales recién adquiridos, por lo cual requieren 
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de una primera revisión clínica y del acompañamiento en la información sobre sus 

cuidados (McBride y Divers 2004; Driggers 2018).  

El papel de los médicos veterinarios de animales exóticos es educar al cliente 

sobre la biología y necesidades fisiológicas del animal salvaje o exótico y construir el 

puente hacia el ambiente cautivo lo más adecuado posible al emular al máximo su 

hábitat y necesidades, dado que, según McBride y Divers (2004) y Driggers (2018), 

las causas desencadenantes de la mayoría de los problemas de salud de animales 

en cautiverio están directamente asociadas con el tipo de manejo, por lo que manejos 

deficientes repercuten a corto y mediano plazo en los estados de salud y de bienestar 

animales de estas especies ya que pueden causar inmunosupresión y alteran el 

comportamiento, y si estas deficiencias continúan el tiempo suficiente, causarán una 

variedad de condiciones clínicas y eventualmente pueden resultar en la muerte. 

Los avances en el conocimiento de la tecnología, la ciencia y la historia natural 

han mejorado la comprensión de los requisitos de estas especies, permitiendo 

diagnósticos e intervenciones más tempranos y aumentando los resultados exitosos 

y con ello asegurar una buena calidad de vida en condiciones no naturales (Driggers 

2018). Durante la mayoría de las consultas, se brindaron recomendaciones respecto 

a la dieta más adecuada para cada animal, explicando cuál debe ser la proporción de 

cada ingrediente que conforman la ración completa y balanceada de la dieta, así como 

la forma en que se le debe ofrecer esta al animal. Una de las razones del alto número 

de dolencias dentales que presentan los pequeños mamíferos es que algunos dueños 

de mascotas no tienen una comprensión suficiente de los requisitos dietéticos de sus 

mascotas (Böhmer 2015). 

En todos los casos atendidos en esta pasantía se hicieron recomendaciones 

respecto al medio ambiente en el que debe vivir el animal dependiendo de las 
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necesidades específicas de cada especie, incluyendo la temperatura, la humedad, 

requerimientos de luz solar directa, el tipo de recinto, de sustrato, de perchas, formas 

de enriquecimiento ambiental, entre otras para todos los grupos de vertebrados.  

En cuanto a mamíferos, específicamente conejos los cuales fueron los más 

frecuentes, se recomendó que, al seleccionar una jaula, se debe considerar el tamaño 

y el peso del conejo como adulto y el espacio del piso debe ser al menos tres veces 

la longitud del conejo. Los conejos y roedores generalmente usan bebederos, que 

deben lavarse y desinfectarse diariamente. Y con respecto a la dieta de un conejo 

como mascota, esta consiste en gránulos o “pellets” y heno de pasto con suplementos 

de verduras de hoja verde y vegetales (Judah y Nuttall 2017). 

Por otro lado, el alojamiento para aves cautivas debe brindar protección contra 

los elementos naturales, el clima cambiante y los depredadores naturales, además el 

entorno dentro del recinto debe fomentar el comportamiento natural, el aseo, la 

búsqueda de alimento y la reproducción. Las aves han evolucionado para comer y 

requieren determinados tipos de alimentos; prácticamente todos los aspectos de la 

anatomía, fisiología y comportamiento de las aves les ayudan a desear, buscar, 

identificar, adquirir, consumir, digerir y asimilar su dieta natural altamente específica 

(Samour 2016). 

Con respecto a los reptiles, es de gran importancia educar a los propietarios 

debido a que la cría y la dieta incorrectas son la razón número uno de enfermedad en 

los reptiles que se mantienen en cautiverio. Se deben brindar recomendaciones como 

temperatura, humedad, tamaño y materiales de la jaula, sustrato, iluminación, 

ventilación, suministro de agua y calidad del agua y su dieta correcta. Además, los 

médicos deben proporcionar una guía importante sobre cuarentena, desinfección, 

examen regular, exámenes fecales y desparasitación (Divers y Stahl 2019). 
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3.2.2 Anorexia/Hiporexia 

 

Uno de los principales motivos de consulta para las especies atendidas en esta 

pasantía fue cuando los pacientes presentaron como signo clínico anorexia o 

hiporexia, lo que se evidenció en 65 casos (16%), principalmente en lagomorfos, 

roedores y en tortugas. Este es un signo inespecífico para cualquier especie de 

vertebrado (Riera y Cabrero 2008); sin embargo, hay una fuerte correlación de estos 

signos y los trastornos obstructivos gastrointestinales en pequeños mamíferos 

(Quesenberry et al. 2020). En el caso de los conejos atendidos que presentaban este 

signo, la mayoría de las veces se relacionaba con maloclusión, problemas 

relacionados con su dieta o ambiente o una combinación de varios factores. En el 

caso de las tortugas que presentaban anorexia, se debía principalmente a un 

problema ambiental debido a la disminución de las temperaturas en la época de 

invierno en la Ciudad de México.  

3.2.3 Manejo de heridas 

 

El  manejo de heridas tanto en mamíferos como en aves y reptiles fue una razón 

importante de consulta debido a que se atendieron 63 consultas de este tipo (15%); 

las causas de estas heridas corresponden la mayoría de veces a ataques por parte 

de otro animal, traumas producto de accidentes de vehículos, heridas por 

constricción, caídas, aplastamiento por parte de los propietarios; lo que concuerda 

con Mickelson y colaboradores (2016), quienes indican que las causas de las heridas 

abiertas suelen ser traumáticas, heridas por mordeduras de otros animales o heridas 

autoinfligidas, pero también se observan lesiones por constricción, infecciones y 

neoplasias cutáneas; y con Vilaplana (2019) quien comenta también que la causa 

detrás del trauma es el resultado de accidentes domésticos como caídas, lesiones 
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por golpes de objeto pesados, una puerta que se cierra o un humano que pisa a la 

mascota.  

Durante la estancia se atendieron siete tortugas con lesiones traumáticas de 

diferentes causas (vehículos, por mordeduras de perro o por caídas) datos que 

coinciden con Vilaplana (2019), quien argumenta que las fracturas del caparazón 

ocurren debido a caídas de alturas considerables, fractura por mordedura de perro o 

un accidente vehicular.  

Los traumas causados por ataques de otras especies se registraron 

mayormente en zarigüeyas, chinchillas, aves, conejos e iguanas. Y algunos casos, 

como el reportado en hurones donde las lesiones fueron producto de aplastamiento 

por parte de sus propietarios, y lesiones menores en tortugas y erizos asociados con 

heridas por constricción y lesiones causadas por trauma por pica en aves. 

Se deben tener consideraciones especiales para el tratamiento dependiendo de 

la especie, por ejemplo, el tegumento de las aves es más delgado y delicado, en 

comparación con la piel de los mamíferos. Los reptiles, por otro lado, tienen la piel 

recubierta de escamas con patrones geométricos regulares, desprovista de glándulas. 

Siendo animales ectotermos, el proceso de curación de heridas depende en gran 

medida de la temperatura ambiental, las temperaturas más bajas retrasan la 

migración celular, y por lo tanto, retrasan la cicatrización de las heridas. 

Adicionalmente, se deben considerar el temperamento y comportamiento del animal, 

la anatomía única y el tamaño pequeño.  La lenta cicatrización requiere evaluaciones 

de este proceso de manera regular, cosa que se realizó con frecuencia en esta 

pasantía (Mickelson et al. 2016).  

En CVM, los procedimientos para tratar estas heridas se realizaron bajo 

sedación o anestesia, se emplearon principios de técnica aséptica y manipulación 
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suave de tejidos, además se utilizaron productos para desbridar la herida sin dañar el 

tejido sano, reducir la infección y aumentar la velocidad de curación de la herida, tal 

como lo recomiendan Mickelson et al. (2016).  

Los vendajes fueron usados en el manejo de las heridas de seis pacientes 

(9.5%); las técnicas de vendaje son útiles para estabilizar lesiones traumáticas y 

fracturas, favorecer el proceso de cicatrización y reducir el espacio muerto de la 

herida. Los vendajes semioclusivos son los que se usan para el tratamiento de 

abrasiones y lesiones traumáticas autoinducidas más el adecuado uso de 

antibacterianos (Chavez y Echols 2007; Huynh et al. 2019). 

3.2.4 Otros procedimientos 

 

En menor proporción (9%), se presentaron en consulta pacientes que requerían 

un procedimiento menor, donde se incluyen desparasitación, corte de uñas, recorte 

de pico. Otros pacientes se presentaron con afecciones específicas del sistema 

digestivo, respiratorio, tegumentario, genito-urinario, osteoarticular, oftalmológico, 

neurológico, algunos casos de intoxicación (incluyendo una intoxicación masiva por 

Ivermectina en una población de nueve canarios) lo cual concuerda con Petritz y Chen 

(2018) quienes afirman que se ha reportado esporádicamente casos de toxicosis por 

Ivermectina en aves.  

 Las deficiencias o problemas nutricionales no son infrecuentes en especies 

exóticas, durante la pasantía se presentaron 13 pacientes (3%) con este tipo de 

afección, siendo la más común la enfermedad metabólica ósea o hiperparatiroidismo 

nutricional secundario, la cual fue diagnosticada en cinco casos. La hipocalcemia o 

hipovitaminosis D3 resultado de una alimentación inadecuada o la falta de exposición 

a la luz solar, causan desequilibrios de calcio/fósforo que dan como resultado 

hiperparatiroidismo secundario (Parker et al. 2015; Vilaplana 2019). Las especies que 
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presentaron esta condición durante la pasantía fueron dos zarigüeyas, un jaguar, un 

loro y una tortuga acuática. El caso más relevante fue un jaguar (Panthera onca) de 

6 meses siendo una mascota, el cual experimentó una dieta altamente deficiente en 

su fase más sensible del desarrollo, lo que causό incapacidad de locomoción, se 

observaron y deformaciones óseas en las radiografías, lo que evidenciaba deficiencia 

de calcio.  

De acuerdo con Parker y colaboradores (2015), el desarrollo de 

hiperparatiroidismo nutricional secundario se ha asociado más comúnmente con el 

consumo de dietas basadas exclusivamente en carne. La baja concentración de calcio 

en la carne en combinación con la alta concentración de fósforo da como resultado 

una relación Ca:P anormal (relación normal 2:1). Siendo los animales jóvenes los más 

susceptibles dada la mayor demanda de calcio necesaria para el crecimiento óseo. 

Con respecto al caso del jaguar, se concluyó que sufrió de hiperparatiroidismo 

nutricional secundario, debido a la respuesta al tratamiento con gluconato de calcio, 

más una dieta balanceada que se reflejó en una mejoría en la locomoción y la 

condición de este animal. 

Parker y colaboradores (2015) indican que el tratamiento implica alimentar con 

una dieta completa y equilibrada, y para animales con signos agudos de hipocalcemia, 

se pueden administrar suplementos de calcio por vía parenteral o por vía oral a corto 

plazo. Puede ocurrir una mineralización ósea apropiada dentro de las cuatro a ocho 

semanas posteriores a la modificación de la dieta. 

3.2.5 Urgencias 

Se atendieron 30 pacientes (5.6%) en estado de carácter urgente y más de la 

mitad se trataron de pacientes que sufrieron un traumatismo de diferentes orígenes, 

como por ejemplo una tortuga y un hámster que cayeron de una altura considerable, 
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un loro y una tortuga que sufrieron atropellos por vehículos. En estos casos se 

ingresaron a los pacientes, se estabilizaron con la administración de oxígeno, 

colocación de catéter intravenoso, terapia de fluidos y administración de analgesia, 

para luego realizar radiografías.  

En varias ocasiones se presentaron pacientes en shock, descompensados con 

un diagnóstico presuntivo de hipoglicemia, como fue el caso de un conejo de dos 

meses de edad, dos loros de un mes de edad, un loro y una cacatúa adultos, los 

cuales una vez ingresaron al hospital, se les administró oxígeno con mascarilla, una 

solución de dextrosa PO y se colocaron en una jaula de oxígeno mientras se 

estabilizaban. En estos casos respondieron bien y empezaron a comer por sí solos 

una vez estables.  

Otro tipo de urgencia frecuente fue la presentación de lagomorfos y pequeños 

roedores con dificultad respiratoria y el abdomen distendido, los cuales se manejaban 

de la misma forma, administrando oxígeno en primer lugar, colocación de catéter IV, 

administración de fluidos y hasta que se estabilizaban se tranquilizaban y se 

continuaba con el diagnóstico, mediante el uso de ultrasonido y/o radiografías para 

establecer el tratamiento más apropiado lo más pronto posible. En todos los casos de 

choque fue de gran importancia la fluidoterapia intravenosa o intraósea la cual es 

beneficiosa para mejorar la perfusión tisular (Huynh et al. 2019).  

3.3 Imágenes médicas  

 

Se participó en la toma e interpretación de 215 técnicas diagnósticas por imagen, 

150 estudios radiográficos, 47 ultrasonidos, 17 tomografías y una resonancia 

magnética (Figura 4).  
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Figura 4.  

Distribución de las 215 imágenes médicas utilizadas en el Centro Veterinario México, 

Ciudad de México, durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 7 de mayo 

de 2021.  

 

Durante la atención de los pacientes en la consulta diaria, en la gran mayoría de 

casos se utilizó al menos una técnica de imagenología para ayudar en el diagnóstico, 

esto es de gran importancia debido a que en la medicina de animales silvestres y 

mascotas no convencionales se conocen muy pocos signos clínicos que sugieran 

ciertas patologías específicas por lo que el diagnóstico a menudo requiere de una 

combinación entre la historia clínica, la anamnesis y diferentes pruebas diagnósticas 

(Ontiveros y Ḉitaku 2020). Uno de los desafíos asociados con el desarrollo de nuevas 

técnicas de imagen es el de comprender cómo utilizar la técnica correcta en el 

paciente correcto; para esto se necesitan estudios comparativos para evaluar cuándo 
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es probable que la técnica seleccionada identifique con precisión una lesión y se 

refleje en un diagnóstico certero en el paciente (Zoller et al. 2019). 

La herramienta que se usó con mayor frecuencia durante la pasantía fue la 

radiografía, siendo utilizada en el 69.8% de los casos (150 pacientes); se considera 

esta técnica la más tradicionalmente usada como la primera opción para un 

diagnóstico por su disponibilidad y bajo costo.  

En segundo lugar, se utilizó la ecografía (21.9% de casos), con un poco menos 

de frecuencia fue utilizada la TC en algunos casos de mamíferos y reptiles. Y en una 

sola ocasión se utilizó la resonancia magnética (RM) para diagnosticar el caso de un 

tumor en el cerebro de un hurón la cual se realizó con fines didácticos y post mortem.   

Si bien la radiografía convencional se ha establecido como una importante 

prueba de diagnóstico veterinario, en los últimos años se dispone de un número 

creciente de estudios científicos sobre el uso rutinario de métodos ecográficos y 

tomográficos computarizados; como resultado, estas nuevas modalidades de 

imágenes, especialmente la ecografía, han encontrado su lugar en las prácticas 

veterinarias (Krautwald et al. 2011). Y en esta práctica se hizo uso de estas técnicas 

cuando el caso lo ameritó. Los estudios radiográficos se realizaban para ayudar en el 

diagnóstico de una gran variedad de patologías ya que, de acuerdo con McBride y 

Divers (2004), mediante la radiografía, un médico puede obtener información 

importante sobre los sistemas musculoesquelético, respiratorio, reproductivo y 

gastrointestinal. En pequeñas mascotas exóticas, esta modalidad permite una 

evaluación rápida y de todo el cuerpo utilizando una sola exposición, lo que se 

considera una ventaja para los pacientes que pueden presentarse gravemente 

enfermos o en estado de shock después de un incidente traumático (Vilaplana 2019). 

Además, en todos los casos se tomaban como mínimo una radiografía lateral y una 
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ventrodorsal, lo que concuerda con McBride y Divers (2004) quienes también indican 

que la mayoría de los estudios radiográficos requerirán una vista lateral y ventrodorsal 

y de haz horizontal.  

En el 22% de los casos (47 de los 215 pacientes) en los que se utilizó alguna 

técnica diagnóstica, fue utilizada la ecografía, la mayoría de las veces en conjunto 

con la radiografía. Su uso es de gran importancia ya que presenta ventajas como el 

hecho de que, es una modalidad de imagenología no invasiva que permite una buena 

evaluación de los tejidos blandos y las estructuras llenas de líquido y no produce 

ninguna radiación ionizante, además proporciona orientación durante la aspiración de 

líquidos o masas y biopsias guiadas por ecografía (Vilaplana 2019). Además, se utilizó 

en múltiples ocasiones en pacientes que visitaban el hospital para chequeos 

generales de su salud, para obtener muestras de orina por cistocentesis guiada por 

ultrasonido.  

La TC se utilizó en un total de 17 casos (7.9%), que incluyen mamíferos exóticos 

y reptiles. Las indicaciones más importantes para la obtención de imágenes por TC 

de pacientes exóticos pequeños son las enfermedades dentales (enfermedades de 

los dientes y del aparato periodontal) y otras estructuras óseas de la cabeza 

(Krautwald et al. 2011); en CVM se utilizó en varias ocasiones esta técnica para 

diagnosticar afecciones en cavidad oral o cabeza en conejos y cobayos. Además, fue 

usada con mucha frecuencia para el diagnóstico de enfermedades respiratorias en 

tortugas (Figura 5). 
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Figura 5.  

Imágenes de Tomografía computarizada realizada a una tortuga con signos 

respiratorios atendida en CVM durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y 

el 7 de mayo de 2021. Los pulmones se aprecian algo reducidos en volumen, con 

hiperatenuación ligera a moderada, difusa e irregular. 

 

Cada vez es más común el uso de esta técnica de imagenología debido a que 

tiene muchas ventajas en comparación con la radiografía, entre ellas se encuentran 

la capacidad de visualizar la anatomía interna sin superposición de las estructuras 

adyacentes o externas; según Vilaplana (2019) esta falta de superposición es muy 

ventajosa cuando se evalúan mascotas exóticas, especialmente para el cráneo, o en 

quelonios, donde la superposición del caparazón puede enmascarar lesiones 

subyacentes. La TC tiene una resolución de contraste más alta que la radiografía, 

distinguiendo entre diferentes tipos de tejidos blandos y líquidos (Vilaplana 2019), esto 

facilita la confirmación de diagnósticos de enfermedad del sistema nervioso central, 

así como anomalías que afectan el tórax, abdomen y pelvis (Krautwald et al. 2011). 

Las reconstrucciones multiplanares permiten al clínico apreciar la enfermedad, porque 

está orientada en relación con la anatomía circundante, y también se pueden realizar 

representaciones tridimensionales. Aunque también presenta algunas desventajas 
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como el mayor costo, la menor disponibilidad y el potencial requerimiento de 

anestesia general (Vilaplana 2019). 

Las principales desventajas de la RM son la menor disponibilidad, el mayor costo 

y los largos tiempos de exploración que requieren el uso de anestesia general. La 

anestesia general es el principal factor limitante, aún más en este tipo de pacientes, 

porque en animales muy pequeños, no se puede realizar anestesia general por 

inhalación para exámenes de resonancia magnética debido a inconvenientes como 

los espacios muertos del circuito anestésico y el hecho de que no se puede utilizar un 

ventilador dentro de la sala de RM (Vilaplana 2019).  

3.4 Procedimientos quirúrgicos 

 

Durante la pasantía se tuvo participación en 56 cirugías mayores y menores, 16 

(28.5%) correspondieron a ovariohisterectomías (OVH),  ocho (14.2%) remociones de 

masas, seis (10.7%) cirugías ortopédicas, seis (10.7%) ovariosalpingectomías (OSH), 

cinco (9%) orquiectomías, cuatro (7%) esplenectomías, dos (3.5%) laparotomías 

exploratorias, dos (3.5%) cistotomías, dos (3.5%) retiros de abscesos de forma 

quirúrgica, y se realizó uno de cada uno de los siguientes procedimientos: falectomía, 

reconstrucción de la lengua, piloromiotomía, una corrección de hernia hiatal y una 

amputación de un dedo (Figura 6).  



42 
 

 

 

Figura 6. 

Distribución de los 56 procedimientos quirúrgicos realizados en el Centro Veterinario 

México, Ciudad de México, durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 7 

de mayo de 2021. 

 

Estos procedimientos se realizaron en todos los grupos taxonómicos. La 

mayoría de las cirugías fueron realizadas en mamíferos hembras y el procedimiento 

más frecuente fue la OVH. En todos los casos, se realizó un exhaustivo examen físico, 

tal como enfatiza Chavez y Echols (2007) donde indican la importancia de la 

evaluación minuciosa en la mascota exótica antes de la cirugía y además que el 

paciente exótico necesita estabilizarse antes y durante la anestesia y la cirugía.  

La OVH se ha convertido en un procedimiento de rutina en pequeños mamíferos 

por diversas razones, entre las que destacan la prevalencia de hiperplasia 

endometrial y neoplasia uterina, en particular adenocarcinoma (Walter et al. 2010; 

Künzel et al. 2015; Szabo et al. 2016; McLean et al. 2020; Settai et al. 2020), la cual 
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es mayor en conejos que en otros animales pequeños, y se ha identificado que hasta 

un 79% de los conejos desarrollan anomalías uterinas a los seis años de edad, 

aunque se pueden observar anomalías uterinas a los dos años de edad, por lo que la 

edad recomendada para la esterilización de conejas es menor a un año  (McLean et 

al. 2020); pese a esto la mayoría de las pacientes conejas que llegaron al hospital 

para realizarles este procedimiento eran mayores de un año. Es importante tener en 

cuenta que la cirugía es más fácil una vez que un conejo ha alcanzado la pubertad 

porque el útero se agranda y los ligamentos se relajan (entre los seis y los nueve 

meses); sin embargo, es mejor que la cirugía no se demore demasiado porque 

aumenta el depósito graso alrededor del útero y los ovarios y esto dificulta la cirugía 

(Szabo et al. 2016). 

La mayoría de las pacientes intervenidas para una OVH, presentaron como 

signos clínicos anorexia, hematuria o secreción vaginal sanguinolenta, lo que coincide 

con Walter y colaboradores (2010), Künzel y colaboradores (2015) y Settai y 

colaboradores (2020), donde indican que el signo clínico más frecuente es la 

hematuria o la secreción vaginal serosanguinolenta. Las indicaciones de la OVH son 

prevenir la reproducción, prevenir las neoplasias uterinas y ováricas y otras 

enfermedades, reducir la incidencia de enfermedades de las glándulas mamarias, 

prevenir con ello falsos embarazos y reducir el comportamiento territorial hormonal 

(Szabo et al. 2016).  

La remoción quirúrgica de masas se realizó en ocho pacientes (14%) de 

diferentes especies: hámster, conejos, iguanas, aves y en un pez dorado. Este último 

presentó una masa a nivel dorsal de la aleta caudal, y esta se retiró mediante un 

procedimiento quirúrgico utilizando electrobisturí, método descrito por Sladky y Clarke 
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(2016) el cual se puede utilizar tanto para la hemostasia como para la destrucción del 

tejido anormal.  

En el caso de los reptiles, los trastornos del tracto reproductivo son 

padecimientos de resolución quirúrgica de elección. En esta práctica, se realizaron 

con cierta frecuencia cirugías asociadas a este sistema, donde destacó la OSH (n= 

6) y una falectomía en el caso de una tortuga macho. Los trastornos que presentaban 

estos pacientes requirieron la intervención quirúrgica las cuales, según Di Girolamo y 

Mans 2016; Divers y Stahl 2019 son bastante frecuentes.  

En el caso de las cirugías realizadas en CVM, el abordaje usado fue la celiotomía 

de la fosa prefemoral, este se considera el acceso quirúrgico de elección para la 

mayoría de las cirugías reproductivas y para la endoscopia diagnóstica (Knotek 2013; 

Di Girolamo y Mans 2016; Divers y Stahl 2019). Además, este abordaje promueve 

una cicatrización con menor grado de complicaciones y un mejor cierre de la incisión 

la cual en promedio se consolida entre cuatro a ocho semanas dependiendo del 

procedimiento (Knotek 2013). Tomando en cuenta la anatomía de la piel de los 

reptiles, se debe realizar un patrón de sutura ligeramente evertido para asegurar la 

cicatrización de la herida por primera intención y evitar complicaciones asociadas a la 

cicatrización (Divers y Stahl 2019), tal como se realizó en todos los procedimientos 

atendidos. Además, se debe considerar que la curación de la piel puede acelerarse si 

los reptiles se mantienen en el extremo superior de su rango de temperatura preferido. 

A menudo, su curación definitiva con la desaparición de la costra se produce después 

de la primera o la segunda ecdisis (Di Girolamo y Mans 2016). 

Con respecto a las aves, fueron pocas las que se sometieron a procedimientos 

quirúrgicos, se realizó cirugía ortopédica en un loro gris africano el cual presentaba 

fractura tibio-tarsal bilateral de origen traumático. Una osteosíntesis con el uso de 
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platinas internas y vendajes fue el procedimiento de elección. De acuerdo con Samour 

(2016), el tratamiento ortopédico satisfactorio de las fracturas de esta extremidad 

exige la alineación rotacional de las articulaciones de la rodilla y el corvejón y la 

alineación lateral a medial de los fragmentos. La coaptación tiene una baja tasa de 

éxito en el manejo de fracturas tibiotarsianas (Samour 2016). Producto de una 

desequilibrada distribución del peso del ave postquirúrgicamente y la aparición de una 

neuro-parálisis transitoria es fundamental envolver los dedos de la extremidad 

afectada con materiales protectores para evitar la abrasión de las superficies dorsales 

(Samour 2016), tal como se realizó en el caso de este loro. 

Las aves generalmente se mantienen en ayunas durante tres a cuatro horas 

antes de la cirugía para evitar la broncoaspiración, ya que es común que se filtren 

alimentos y líquidos del buche al esófago proximal (Chavez y Echols 2007). En los 

procedimientos quirúrgicos que se llevaron a cabo, se preparó asépticamente el sitio 

quirúrgico, inicialmente retirando las plumas del sitio y luego realizando asepsia con 

una solución alcohol-yodo.  

3.5 Sedación/anestesia 

 

La anestesia en mascotas exóticas es necesaria para muchos procedimientos 

diagnósticos y quirúrgicos. Durante la pasantía, en ocasiones se lograba hacer 

examen físico general solo con observación y bajo sujeción física, pero en la mayoría 

de los casos se requería hacer restricción química para poder realizar los manejos 

adecuados y para la toma de muestras sanguíneas. Tanto las aves y reptiles, como 

muchas especies exóticas de pequeños mamíferos requieren cierto grado de 

restricción química para evitar lesiones en el animal y estrés indebido por la 

manipulación (Longley 2008). Incluso los procedimientos mínimamente invasivos, 
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como la extracción de sangre y las radiografías, pueden ser estresantes para las 

especies que no están domesticadas o aclimatadas al contacto y la restricción 

humana (Balko y Chinnadurai 2017). Siempre que este procedimiento fue necesario, 

se siguieron los protocolos de sedación y anestesia para cada especie que fue 

atendida. 

En todos los casos, antes de inducir la anestesia, se pesó al paciente, esto es 

muy importante porque de acuerdo con Böhmer (2015), incluso pequeñas 

desviaciones de la masa corporal real pueden provocar una sobredosis 

potencialmente mortal por agentes anestésicos.  

Cuando se trataba sólo de una examinación general y algún otro manejo como 

un procedimiento de diagnóstico, se sedaba al paciente con benzodiacepinas 

(Midazolam o Diazepam) y un opioide (Buprenorfina o Butorfanol) vía IM, esta práctica 

concuerda con lo mencionado por Wenger (2012) y Benato et al. (2019) donde indica 

que el midazolam proporciona una sedación adecuada y eficaz durante 

aproximadamente una hora y además se puede combinar con compuestos opioides 

como el butorfanol para proporcionar analgesia adicional.  

En el caso de requerir procedimientos  más especializados como una tomografía 

computarizada (TC) o  de rutina como la revisión de la cavidad oral y/o limado de 

odontofitos en conejos, se procedía a hacer una anestesia completa con el uso de 

una benzodiacepina y un opioide como premedicación, inducción con propofol y 

mantenimiento con isoflurano, tal como lo indica Wenger (2012) cuando menciona 

que se recomienda premedicar al paciente con un sedante ya que esto permite una 

inducción anestésica suave.  

En diversas ocasiones se utilizaron agentes anestésicos por inhalación como la 

única fuente de anestesia, principalmente en los casos en que se debía manejar 
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erizos y pequeños roedores como hámster para hacer exámenes físicos generales o 

procedimientos menores, mientras que los agentes inyectables en combinación con 

anestesia por inhalación se usaron a menudo para conejos, roedores más grandes 

como los cobayos, y las aves. Las principales ventajas de la anestesia por inhalación 

incluyen la facilidad de inducción y mantenimiento, la capacidad de alterar 

rápidamente la profundidad anestésica, la administración simultánea de oxígeno y 

una rápida recuperación (Wenger 2012), por esta razón se utilizó en los casos de 

procedimientos sencillos y rápidos. 

En el caso de las cirugías, la mayoría de los casos se pre medicaban con una 

benzodiacepina y un opioide, la inducción se realizaba con dexmedetomidina, 

ketamina y/o propofol y el mantenimiento siempre se realizó con anestesia inhalatoria 

utilizando isoflurano; según Wenger (2012) el midazolam se puede combinar con 

agonistas alfa-2 para proporcionar una sedación y analgesia adecuadas en los 

pequeños mamíferos, práctica realizada con frecuencia durante la pasantía. Luego 

de la sedación se colocaba un catéter IV y siempre que fuera posible se les colocaba 

tubo endotraqueal. Durante la anestesia siempre se monitorean constantes 

fisiológicas como frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, capnografía en caso de 

que estuvieran intubados, y para evitar la hipotermia se utilizaba un tapete térmico.  

Como analgésico post quirúrgico, el medicamento más utilizado fue el 

Meloxicam. La analgesia es un componente importante de la medicina para mascotas 

exóticas, aunque puede ser difícil reconocer los signos de dolor, siempre se debe 

proporcionar un manejo adecuado del dolor; en este caso, los fármacos 

antiinflamatorios opioides y no esteroides son los analgésicos de elección (Wenger 

2012; Benato et al. 2019). Si se planea una cirugía dolorosa, el paciente debe recibir 

un analgésico adecuado al menos 30 minutos antes de la cirugía (Böhmer 2015).   
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3.6 Agentes infecciosos con potencial zoonótico 

 

Uno de los aspectos más importantes que siempre se tuvo en cuenta al realizar 

la pasantía fue la bioseguridad. Por esa razón se mantuvieron los protocolos 

estandarizados en el uso de protección cuando se hizo la manipulación de cualquier 

especie durante la consulta. El equipo de protección personal incluye artículos como 

guantes, batas, mascarillas, gafas y protectores faciales, que se utilizan para crear 

barreras que protegen la piel, la ropa, las membranas mucosas y el tracto respiratorio 

de los agentes infecciosos (Byers 2020).  Todas las especies atendidas en esta 

pasantía, pueden ser portadores asintomáticos de varios patógenos de naturaleza 

zoonótica que pueden, sin un protocolo de bioseguridad, causar infección a los 

operadores (veterinarios, asistentes, cuidadores y propietarios) (Pedraza et al. 2009; 

Chomel 2015; Divers y Stahl 2019; Overgaauw et al. 2020). 

De acuerdo con Byers (2020) la limpieza y desinfección de superficies 

ambientales, fómites y dispositivos médicos es parte integral de los programas de 

bioseguridad, por esta razón siempre se limpiaban las áreas donde se examinan y/o 

tratan los animales después de cada consulta o manejo del paciente.  

Cinco pacientes fueron diagnosticados con Cryptosporidium incluyendo un ave 

(perico australiano), tres reptiles (una tortuga terrestre, una tortuga acuática y un 

dragón barbudo) y un mamífero (primate). Hay diferentes especies de 

Cryptosporidium reportados como patógenos gastrointestinales de una variedad de 

hospedadores vertebrados, incluidos mamíferos, aves, reptiles y peces (Pedraza et 

al. 2009) y algunos de ellos de naturaleza zoonótica.  

Encephalitozoon cuniculi es un microsporidio (microsporidios son hongos 

parásitos intracelulares obligados), causante de cuadros nerviosos en conejos y se le 
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considera también zoonótico (Chomel 2015).  Este hongo es posible encontrarlo 

afectando conejos mascotas, como el caso que se nos presentó en esta clínica, el 

cual posterior a la toma de muestra se demostró su positividad y ello llevó a un 

inmediato tratamiento del conejo y a informar a los propietarios sobre el riesgo latente 

que significa este agente en conejos para personas en especial en población 

susceptible como niños o personas inmunosupresas (Chomel 2015).    

Estos ejemplos recalcan la necesidad de instruir al personal en el uso de los 

protocolos de bioseguridad siempre, así como la educación y las prácticas de 

medicina preventiva que deben aplicarse para reducir el riesgo de contraer una 

enfermedad zoonótica (Di Nucci et al. 2013). 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. Se apoyó en el manejo clínico de 529 casos de especies exóticas y silvestres que 

se presentaron en Centro Veterinario México, donde se detectaron hiporexia y 

anorexia como los principales signos clínicos durante las consultas. 

2. Se reconocieron las principales técnicas diagnósticas mediante la participación en 

la toma e interpretación de 215 técnicas diagnósticas por imagen, donde se comprobó 

que el estudio radiográfico es la técnica que se utiliza con mayor frecuencia ya que 

se realizaron radiografías en 150 ocasiones. 

3. Se fortalecieron conocimientos teóricos y se generaron conocimientos prácticos de 

los procedimientos quirúrgicos más comúnmente realizados en mascotas no 

convencionales al participar en 56 cirugías durante la pasantía, tanto en el proceso 

prequirúrgico, transquirúrgico y posquirúrgico. Además, se tuvo participación en el 

manejo anestésico de los pacientes para realizar examen físico y toma de pruebas 

diagnósticas. 

4. Se identificaron y se pusieron en práctica las principales medidas de bioseguridad 

a seguir en Centro Veterinario México, para cuidar la salud del personal y evitar la 

transmisión de los posibles agentes infecciosos zoonóticos presentes en este tipo de 

mascotas. 
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5. RECOMENDACIONES 

1. A los futuros médicos veterinarios que deseen dedicarse a animales silvestres o 

exóticos: es indispensable conocer la biología, anatomía y fisiología de las especies 

no convencionales para llevar a cabo su correcto manejo y poder brindar las 

recomendaciones más apropiadas para cada especie. Además, es de gran 

importancia mantenerse actualizados con respecto a la medicina de animales no 

convencionales la cual evoluciona diariamente, para poder practicar medicina basada 

en evidencia y así mejorar la atención de los pacientes y por ende su calidad de vida. 

 

2. A la Escuela de Medicina Veterinaria: se debería de dar una mayor importancia a 

la enseñanza y a la práctica de la medicina y el manejo de animales exóticos y 

silvestres mediante cursos optativos en el transcurso de la carrera, donde los 

estudiantes interesados en el tema puedan tener una mayor preparación y que no 

esté reducido a un solo curso. A la vez, sería muy ventajoso que la Universidad se 

aliara con instituciones, fundaciones y/o centros de rescate de animales silvestres 

donde los estudiantes puedan realizar diferentes prácticas y conocer sobre el manejo 

específico de las diferentes especies, y que estos lugares también reciban el beneficio 

de los diferentes servicios que puede brindar la Escuela para mejorar la medicina en 

estos animales. 

 

3. Al público en general: se desaconseja la adopción o adquisición de animales 

silvestres como mascotas, porque es prohibido por le Ley de Vida Silvestre y siempre 

es una acción arriesgada que puede conducir a importantes problemas de salud tanto 

para los animales como para las personas. Se recomienda informarse bien acerca del 

manejo específico de los animales antes de adquirir una mascota no convencional o 

a la hora de adquirirla, esto mediante asesoría con expertos que conozcan el tema y 
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que puedan dar las recomendaciones pertinentes, además al tener una mascota de 

este tipo, es aconsejable llevarla a revisiones de rutina como parte de la medicina 

preventiva. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Ubicación de la infraestructura del Centro Veterinario México (edificio #22) 

y H Dr. Paredes (edificio #26).  

 

Imagen de Google Maps. 

 

edificio #22 

edificio #26 
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Anexo 2. Hoja de progreso de los pacientes. 

 

 

Anexo 3. Ejemplo de un expediente en el programa Qvet. 
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Anexo 4. Nombre común y nombre científico de los mamíferos con los que se 

trabajó durante la pasantía. 

Paciente mamífero Nombre científico 

Conejo Oryctolagus cuniculus 

Cuyo Cavia porcellus 

Erizo Atelerix albiventris 

Hámster dorado Mesocricetus auratus 

Hámster chino Cricetulus barabensis 

Huron Mustela putorius furo 

Zarigüeya Didelphis marsupialis 

Tlacuache o zarigüeya americana  Didelphis virginiana 

Mini pig Sus scrofa domesticus 

Mono capuchino Cebus capucinus 

Ardilla común  Sciurus vulgaris 

Jaguar Panthera onca 

Chinchilla Chinchilla lanigera 

Cacomixtle Bassariscus astutus 

Comadreja de cola larga Mustela frenata 

Ratón doméstico Mus musculus 

Petauro del azúcar  Petaurus breviceps 

Rata gris Rattus norvergicus 

Papión o babuino Papio hamadryas 

Oso hormiguero Tamandua tetradactyla 
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Anexo 5. Nombre común y nombre científico de los reptiles con los que se trabajó 

durante la pasantía. 

Paciente reptil Nombre científico 

Tortuga de orejas rojas Trachemys scripta elegans 

Tortuga de orejas amarillas Trachemys scripta scripta 

Iguana verde Iguana iguana 

Serpiente pitón real Python regius 

Tortuga pavo real Trachemys venusta 

Tortuga mapa del norte Graptemys geographica 

Tortuga de espolones africana Centrochelys sulcata 

Tortuga terrestre de patas rojas Chelonoidis carbonaria 

Tortuga tres lomos Staurotypus triporcatus 

Tortuga mexicana Gopherus flavomarginatus 

Tortuga de pantano de Tabasco o tortuga casco Kinosternon acutum 

Cocodrilo Crocodylus acutus 

Tortuga candado Kinosternon cruentatum 

Dragón barbudo Pogona vitticeps 
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Anexo 6. Nombre común y nombre científico de las aves con las que se trabajó 

durante la pasantía. 

Paciente ave Nombre científico 

Canario Serinus canaria 

Ninfa Nymphicus hollandicus 

Loro frentirroja Amazona autumnalis 

Loro cabeza amarilla Amazona oratrix 

Cacatúa sulfúrea Cacatua sulphurea 

Gorrión común   Passer domesticus 

Loro coronirroja Amazona viridigenalis 

Loro argentino Myiopsitta monachus 

Loro gris africano Psittacus erithacus 

Agapornis cara de melocotón  Agapornis roseicollis 

Guacamaya azulamarillo Ara ararauna 

Guacamaya roja Ara macao 

Pato doméstico  Anas platyrhynchos domesticus 

Paloma doméstica  Columba livia 

Gallina doméstica  Gallus gallus domesticus 

Perico frente naranja Eupsittula canicularis 

Loro real amazonico  Amazona ochrocephala 

Loro frente blanca Amazona albifrons 

Perico australiano Melopsittacus undulatus 
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Anexo 7. Nombre común y nombre científico de los anfibios y peces con los que se 

trabajó durante la pasantía. 

Paciente Nombre científico 

Rana de ojos rojos Agalychnis callidryas 

Rana albina africana Xenopus laevis 

Ajolote mexicano Ambystoma mexicanum 

Pez luchador o pez betta Betta splendens 

Pez dorado Carassius auratus 

Pez globo dorado Auriglobus modestus 
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