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Léalo en web

PALABRAS CLAVE > Accidente cerebro vascular > isquemia > hipotiroidismo > signos neurológicos 
> semiología neurológica

Resumen

Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades UNAM un Husky siberiano 
macho entero de cinco años de edad, con semiología neurológica sugerente de 
Accidente Cerebro Vascular, confirmado con Resonancia Magnética involucrando 
la arteria basilar El paciente presentó hipotiroidismo, bronconeumonía por 
aspiración y leptospirosis. A petición del propietario el paciente fue eutanasiado 
por presentar probable tromboembolismo mesentérico sin autorizar la necropsia.

Abstrac

A five-year-old Siberian husky male, with neurological signs suggestive of an 
Ischemic Vascular Brain Injury, confirmed with Magnetic Resonance involving 
the rostral cerebral artery was presented to the Veterinary Hospital of Specialties 
UNAM. The patient presented concomitant diseases such as hypothyroidism, 
aspiration bronchopneumonia and leptospirosis. At the request of the owner, the 
patient was euthanized for presenting probable mesenteric thromboembolism 
without authorizing the necropsy.

Hernández Galicia Ana1, Santoscoy Mejía Eduardo2.
1.- Residente del Hospital Veterinario de Especialidades – UNAM
2.-Responsable servicio de neurología Hospital Veterinario de Especialidades – UNAM

Accidente cerebro vascular en un 
Husky Siberiano.
Informe de un caso.
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Accidente cerebro vascular en un Husky Siberiano. Informe de un caso. 9

Ana 
Hernández Galicia.

Eduardo 
Santoscoy Mejía.

1 2.

Introducción

La enfermedad cerebrovascular se define 
como cualquier anormalidad del cerebro que 
resulta de algún proceso que afecta la irri-
gación; el accidente cerebrovascular (ACV) 

es la manifestación clínica de esta alteración, presen-
tando signos agudos no progresivos dependiendo de 
la región afectada. Por convención, estos signos de-
ben permanecer más de 24 horas para calificar como 
ACV y se asocia con daño permanente; si los signos 
clínicos resuelven dentro de las siguientes 24 horas, el 
episodio se considera ataque isquémico 
transitorio.8 En perros, uno de los sitios 
más frecuentes de ACV es el cerebelo. 

La irrigación del cerebelo está propor-
cionada por la arteria cerebelar rostral 
(ACeR), originada de la arteria caudal 
comunicante y la arteria cerebelar caudal 
(ACeC), originada de la arteria basilar; la 
mayormente afectada es la ACeR. 

El ACV se divide en dos grupos: isquémico y hemorrá-
gico. Un evento isquémico puede ocurrir: a) secundario a 
obstrucción vascular local o distante transportada hacia el 
cerebro; b) alteraciones en la permeabilidad o ruptura de 
la pared de un vaso sanguíneo y c) por incremento en la 
viscosidad de la sangre.1, 2 

La presentación hemorrágica es la de mayor inciden-
cia en humanos asociada a ruptura de aneurisma, sin 
embargo, en perros se considera poco frecuente y se 
le asocia a anormalidades vasculares congénitas, así 
como a tumores (linfoma), angiopatía amiloide, enfer-
medades inflamatorias de arterias y venas, además de 
alteraciones en la coagulación.9 

Comparando literatura de medicina para humanos con 
medicina veterinaria en esta última existen pocos infor-
mes de ACV isquémico, gran parte de estas publicacio-
nes son estudios postmortem en perros que murieron por 
la severidad del evento, esto limita el conocimiento de la 
prevalencia y las causas subyacentes. 

El ACV parece menos frecuente en perros, la razón de 
esto no es clara, se propone que puede ser por la presen-
cia de anastomosis vasculares en el cerebro canino, la 
poca ocurrencia de ateroesclerosis y la disolución rápida 
de coágulos en esta especie.2 También es posible que el 
ACV este subdiagnosticado, situación que puede cambiar 
a mediano plazo por el empleo cada vez más frecuente de 
la Resonancia Magnética (RM) como apoyo diagnóstico 
en pacientes con sinología clínica compatible.

Caso clínico
Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades 
- UNAM un Husky siberiano, macho entero de cinco 
años de edad; con antecedentes de haber presentado 
dos “sincopes” 72 horas antes, después de realizar ac-
tividad física (cazar una rata). Enseguida del segundo 
evento ya no logró incorporarse.

Al examen físico general se encontró un paciente estupo-
roso, con pulso débil, lleno y correspondiente, secreción 
nasal mucopurulenta y crepitaciones de burbuja gruesa 

en ambos hemitórax. Al examen neuro-
lógico se percibió tetraparesia grado I, 
espasticidad y propiocepción ausente en 
los cuatro miembros, anisocoria y nis-
tagmo horizontal bilateral. En las prue-
bas rápidas de laboratorio se apreció hi-
perglucemia de 7.7 mmol/L (3.30- 6.88) 
hipercolesterolemia 29.13 (2.85 – 7.76) 
e hipertrigliceridemia de 7.3 (0. 6 – 1.2) 
asociado a probable hipotiroidismo. 

Debido a los hallazgos al EFG y al exa-
men neurológico se hospitalizó y se manejó con terapia 
de choque: bolo de cristaloides a 10 mg/kg, bolo de solu-
ción hipertónica 5 ml/kg y bolo de manitol a 1 gr/kg con 
lo cual mejoró el pulso y el estado mental. Se mantuvo 
hospitalizado durante cinco días en los que  se administró 
levotiroxina a 20 mcg/kg BID, minociclina 6 mg/kg BID.

Al 4O día de evolución los signos neurológicos mejora-
ron notablemente al mantenerse alerta, recuperar la pro-
piocepción en los miembros de lado izquierdo y lograr 
colocarse en cubito esternal, las demás constantes (pre-
sión, temperatura, FC, FR) se mantuvieron en límites de 
referencia. Presentó vejiga de difícil vaciamiento por lo 
que se colocó sonda uretral y se agregó ampicilina a 22 
mg/kg TID a la medicación. 

Los diagnósticos presuntivos propuestos fueron ACV, 
hipotiroidismo y neumonitis por aspiración. Se tomaron 
estudios radiográficos de tórax (Imagen 1) en donde se 
observaron signos compatibles con megaesófago y pa-
trón bronco - alveolar; con lo que se confirmó la bron-
coneumonía por aspiración secuela del megaesófago 
secundario a probable hipotiroidismo. Se tomó estudio 
radiográfico de abdomen en donde se observaron copro-
litos y prostatomegalia. Se realizó examen oftalmológico 
en donde en fondo de ojo se encontraron vasos tortuosos 
asociados a probable hipertensión sistémica; en OD prue-
ba de flurosceina positiva asociada a ulcera corneal. 

El día dos de evolución se realizó RM (Imagen 2) en don-
de se observó infarto pontino derecho que se relacionó 
con hipertigliceridemia por probable hipotiroidismo. 

“Al 4O día 
de evolución 

los signos 
neurológicos 

mejoraron 
notablemente.”
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Por antecedentes de exposición 
roedores se realizó aglutinación en 
placa en el que los títulos  para las 
serovariedades Bratislava y Canico-
la fueron de 1:400 y para Portlan de 
1:800 estableciéndolo como positivo 
a leptospirosis, por lo que se agregó 
doxiciclina a 10 mg/kg. 

Al día 10 de evolución el paciente 
presento hematoquecia y hemato-
mas en abdomen medio sugerente de 
tromboembolismo mesentérico por 
lo que los propietarios solicitaron la 
eutanasia sin autorizar la necropsia.

Discusión
El ACV puede presentarse en di-
ferentes sitios como encéfalo (te-
lencéfalo y diencéfalo), tronco 
encefálico (mesencéfalo, puente y 
medula oblonga), sistema vestibu-
lar o cerebelo. Los signos clínicos 
neurológicos asociados a cerebelo 
pueden ser ataxia, dismetría, tre-
mores de intención, ausencia de la 
respuesta de amenaza, visión sin 
alteraciones, signos vestibulares, 
opistotonos y nistagmos.3 

En nuestro paciente las alteraciones 
como estupor, tetraparesia, espastici-
dad de los miembros se relacionaron 
con el estado de choque en el que se 
encontraba ya que cuando se estabi-
lizó mejoraron. 

La anisocoria y nistagmos bilaterales 
se asociaron a lesión cerebelar que 
se confirmó con la RM. La vejiga 
de difícil vaciamiento que presentó 
el paciente no se relacionó con el 
síndrome cerebeloso ya que la fun-
ción del cerebelo dentro del proceso 
de micción es inhibir el reflejo del 
detrusor y las lesiones en cerebelo 
tienden a provocar mayor frecuencia 
en la micción por disminución de la 
capacidad de retención de la vejiga, 
y no alteraciones en el vaciamiento9, 
sin embargo, no fue posible determi-
nar la causa de esta alteración. 

Los signos clínicos dependen de 
la arteria o arterias afectadas, en 
nuestro caso fue la arteria basilar; 

Imagen 1. Estudio radiográfico de tórax en sus proyecciones VD, Li -Ld,donde se 
observan signo traqueo esofágico, así como presencia de gas en el mismo y distención de 
4.7 cm, sugerente de megaesófago: y patrón bronco - alveolar generalizado sugerente de 
bronconeumonía por aspiración.

Imagen 2. Se observa una región triangular hiperintensa en t2 y flair en la porción derecha del 
tallo cerebral, (circulo) no se aprecia reforzamiento de medio de contraste y solo dos focos 
mal definidos se ven en el área que corresponde al plexo coroideo. Infarto pontino derecho.

la arterosclerosis es la causa más frecuente. Se deberían presentar signos 
como ataxia bilateral, paresia facial, disfonía y disfagia; el infarto ponti-
no produce anomalías oculomotoras (nistagmos horizontales o verticales, 
estrabismo, anisocoria, parálisis del nervio craneal VI), así como dismi-
nución del nivel de conciencia por lesión del sistema reticular activador.11 
Sin embargo, presentó pocos signos de los citados, esto se  explica porque 
el examen neurológico se realizó 72 horas después del evento por lo que 
algunos signos desaparecieron ya que al ser un evento agudo, se espera 
que dichos signos comiencen a desaparecer en las 24 horas posteriores.

El diagnóstico inicia con los antecedentes de semiología neurológica agu-
da, aunque puede existir deterioro dentro de las primeras horas debido a 
la formación de edema secundario al evento isquémico; seguido de una 
meseta y posteriormente resolución del déficit neurológico (dentro de las 
siguientes 48 a 72 horas). Una vez que se sospecha de ACV isquémico se 
deben realizar pruebas complementarias (Tabla 1) y confirmar por medio 
de estudios de imagenología avanzada (p.e. RM). 1 

En este caso se realizaron algunas pruebas diagnósticas (perfil integral, estu-
dios radiográficos, medición de presión arterial), sin embargo, no se llevó a 
cabo la confirmación del hipotiroidismo con pruebas específicas, a pesar de 
que la bioquímica sanguínea y el hemograma fueron sugerentes no se confirma 
el diagnostico hasta tener TSH y T4, lo que debió realizarse en este paciente 
para justificar la administración de levotiroxina y establecer su pronóstico.  
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Algunas causas de ACV incluyen: tromboembolismo 
séptico, ateroesclerosis asociada a hipotiroidismo pri-
mario, hiperlipoproteinemia del Schnauzer, migración 
parasitaria, embolismo parasi-
tario, embolismo metastásico 
de células tumorales, linfoma 
intravascular, embolismo fibro-
cartilaginoso, tromboembolismo 
aórtico o cardiaco, hiperadre-
nocorticismo, enfermedad renal 
crónica, hipertensión, obesidad, 
exposición a contaminación y fu-
madores pasivos, en humanos se 
han reportado los ACV idiopáticos. 5 En perros no se 
ha identificado predisposición por edad, sexo o raza. 

En nuestro caso la causa probable del ACV fue ate-
roesclerosis por hipotiroidismo. Los eventos isqué-
micos son la consecuencia más frecuente de ACV en 
perros con hipotiroidismo, en estos animales la isque-
mia es el resultado de la ateroesclerosis. En humanos 
la disminución de niveles de T4 en plasma provoca 
hiperlipidemia y esta hace que  exista engrosamiento 
de las túnicas interna y media de las paredes arteriales 
provocando la formación de una placa fibrosa alrede-
dor de un ateroma disminuyendo la irrigación de las 
arterias cercanas. Estos eventos isquémicos también 
se presentan en hipertensión, diabetes mellitus e hi-
perlipidemia.10

Los perros que presentan hiperlipidemia y desarrollan 
ateroesclerosis tienen incremento de los niveles de li-
poproteínas lo cual sugiere una patofisiologia similar 
a la de los humanos, adicional a esto al aumento sérico 

de triglicéridos y colesterol aumenta la viscosidad de 
la sangre y el riesgo de eventos tromboembolicos.11 Lo 
que refuerza la teoría de que nuestro paciente presento 
tromboembolismo mesentérico como consecuencia.10

El infarto cerebral es una condición frecuente que 
ocurre secundaria a trombosis, embolia o hipoperfu-
sión que resulta en la disminución del flujo de sangre 
que llega al cerebro, aunque los efectos de la isquemia 
cerebral se agravan por cambios endoteliales que des-
encadenan la activación plaquetaria y la hemostasia, 
no se ha encontrado evidencia potencial de que estos 
desencadenen el evento isquémico en cuestión. 

La relación entre la activación plaquetaria y los cam-
bios inflamatorios asociado con la ateroesclerosis es 
complejo.  Sin embargo, en la literatura de medicina 
para humanos la teoría más aceptada es que el aumen-
to de lipoproteínas en sangre es la causante de hiper-
coagubilidad y otros factores de la triada de Virchow, 
lo cual provoca disfunción endotelial favoreciendo así 
la formación de tromboembolismos en diferentes si-

tios anatómicos. En medicina ve-
terinaria aún faltan estudios que 
investiguen el papel de la trombo-
sis en el ACV. 12 y 13

En un estudio retrospectivo rea-
lizado en 147 perros con ACV 
secundario a ateroesclerosis se 
determinó que el 60%  fue se-
cundario a hipotiroidismo, 20% a 
diabetes mellitus y 10% a hipera-

drenocortisismo. La ateroesclerosis fue apreciada en 
varios órganos con más frecuencia en arterias corona-
rias 20%, arterias de las glándulas tiroides 10%, riño-
nes 10%, aorta 9%, bazo, estomago e intestino 8%.10.

Una vez que el diagnóstico se ha establecido y se ha 
ubicado la causa, el objetivo del tratamiento es pro-
veer cuidados de enfermería, mantener oxigenación y 
manejar las complicaciones; la fisioterapia será funda-
mental. 6 Existe una ventana terapéutica de seis horas 
posteriores al evento para que la semiología puede ser 
revertida, sin embargo, en este caso la atención se re-
cibió 72 horas después, lo que complicó la recupera-
ción y pronóstico del paciente.

Uno de los puntos importantes en el tratamiento de 
soporte es la inhibición de la cascada metabólica y 
bioquímica subsecuente a la isquemia, la literatura en 
humanos recomienda el uso de minociclina las prime-
ras 6 a 72 horas ya que se le adjudican efectos como 
reducción de la activación de la microglía, disminu-
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 Pruebas diagnósticas auxiliares en casos 
de ACV isquémico.

• Medición de presión arterial 
• Hemograma
• Bioquímica
• Urianálisis
• Relación proteína/creatinina en orina
• Actividad sérica antitrombina III
• Dímero D
• Pruebas endocrinológicas para hiperadrenocorti-

cismo, enfermedad tiroidea y feocromocitoma. 
• Radiografías de tórax
• Ultrasonido abdominal
• Ecocardiograma y electrocardiograma

Tabla 1. Pruebas diagnósticas auxiliares en casos de ACV 
isquémico.

“Algunas causas 
de ACV incluyen: 

tromboembolismo séptico, 
ateroesclerosis asociada 
a hipotiroidismo primario, 

hiperlipoproteinemia.”
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ción de la matriz de la metaloproteinasa, baja de la 
producción del óxido nítrico, inhibición de la apopto-
sis y efectos antinflamatorios; estudios realizados en 
conejos y ratas demostraron que aumenta en 77% la 
supervivencia neuronal y disminuye en 76% la isque-
mia y zonas de infarto, sin embargo, aun no existen 
estudios en perros que comprueben su 
eficacia. 7

Se deben mantener las constates fisioló-
gicas dentro de límites. Un tema contro-
versial es el manejo de la hipertensión 
ya que es factor predisponente para 
ACV, sin embargo, puede ocurrir como 
respuesta fisiológica para mantener la 
perfusión cerebral en las 72 horas post 
infarto. 

Conservar la presión sistémica arterial es esencial, 
pero, se debe evitar disminuirla de manera agresiva 
a menos que el paciente se encuentre en alto riesgo 
de daño orgánico.6 En nuestro caso no se logró deter-
minar si existía hipertensión sistémica ya que solo se 
realizó una medición la cual fue normal, sin embargo, 
los hallazgos al examen oftalmológico evidenciaron 
vasos tortuoso por lo que se debió dar seguimiento y 
tratamiento en caso necesario. 

La administración de reostáticos en medicina huma-
na se recomienda como tratamiento y coadyuvante 
una vez confirmado que el ACV es isquémico. En un 
estudio realizado con ratas se observó que su admi-
nistración aumentó lo sobrevida en 80% y ayudó a 
recuperar la función neurológica más rápido en 40%, 
sin embargo, no existen estudios con alto grado de 
evidencia que confirmen o descarten su uso. En este 
caso no se administraron reostáticos, sin embargo, 
es posible que su administración hubiese evitado el 
tromboembolismo mesentérico.

El pronóstico depende de la severidad del déficit neuroló-
gico, la respuesta inicial a los cuidados y la severidad de 
la causa primaria. La mayoría de los casos se recuperan 
en pocas semanas sólo con terapia de soporte. En un es-
tudio retrospectivo se evaluaron a 33 perros con RM o 
necropsia  sin encontrar asociación entre la región del ce-
rebro involucrada con el tipo de infarto, ni su evolución. 
Sin embargo, se evidenció que los perros que presentaban 
enfermedades concomitantes, como en este caso, mostra-
ban sobrevida más corta así como menor respuesta a los 
tratamientos instaurados.

Conclusiones
A pesar de que el pronóstico en pacientes con ACV 
isquémico de cualquier causa es bueno, en nuestro 
caso existieron complicaciones y enfermedades con-
comitantes que agravaron el cuadro así como el diag-
nóstico y el tratamiento tardío. Es necesario recalcar 

que en este tipo de pacientes con com-
plicaciones el seguimiento debe ser 
protocolizado y estrecho.

Aun no existe protocolo para el trata-
miento de ACV en perros ya que los 
grados de evidencia en cuanto a fár-
macos a administrar no son altos, por 
lo que es necesario continuar evaluan-
do y publicando casos.

Aunque el tromboembolismo mesentérico fue la cau-
sa de la eutanasia de nuestro paciente, aun no existe 
literatura con alta evidencia científica que explique la 
relación entre el ACV y los tromboembolismos, sin 
embargo, existen teorías en medicina de humanos que 
apoyan la relación  

“La mayoría de 
los casos se 
recuperan en 

pocas semanas 
sólo con terapia 

de soporte.”
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Resumen

Las enfermedades transmitidas por vectores tienen gran importancia para la 
salud pública y animal. Los insectos involucrados como vectores biológicos en 
la transmisión de enfermedades son principalmente mosquitos, moscas de arena, 
moscas, pulgas y chinches. Estos vectores transmiten virus, bacterias, protozoos, 
céstodos y nemátodos. 

Su distribución es muy amplia. Algunos insectos como los mosquitos y las moscas de 
arena se concentran en zonas tropicales y subtropicales. Sin embargo, han extendido 
sus fronteras en las últimas décadas, probablemente debido a la destrucción de las 
áreas naturales y el calentamiento global (Meshkat et al., 2015; Maia y Cardoso, 
2015; Rodríguez-Calzadilla et al., 2016). Los géneros de mosquitos más importantes 
como vectores de enfermedades humanas y animales son Aedes, Culex, Anopheles 
y Uranotaenia (Halbach et al., 2017). Las moscas de arena son los vectores de la 
leishmaniosis, abarcan los géneros Phlebotomus en el viejo mundo, y Lutzomyia 
en las Américas (Rodriguez-Rojas et al., 2017). Las moscas hematófagas también 
participan como transmisores. Las moscas del género Simulium son los vectores de 
la oncocercosis (Katabarwa et al., 2014).

M. en C. MVZ., Enrique Salazar Grosskelwing.
Práctica privada: Vida Animal Misantla, Clínica Veterinaria.

Principales zoonosis transmitidas 
por insectos: aspectos 
ecoepidemiológicos y de salud 
pública
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Por otro lado, se han descrito 238 géneros de 
pulgas, con 2374 especies, de las cuales 7 son 
consideradas las especies sinantrópicas más 
importantes: Pulex irritans, Ctenocephalides 

felis felis, Ctenocephalides canis, 
Xenopsylla cheopis, Nosopsyllus 
fasciatus, Echidnophaga gallinacea 
y Tunga penetrans. Estos vectores 
se han hallado en regiones donde 
no habitaban, así como parasitando 
hospedadores que no solían infestar 
(Bitam et al., 2010).

Las chinches transmisoras de la tri-
panosomosis americana, conocidas 
como chinches besuconas, se limi-
tan a tres géneros de triatominos hematófagos: Triato-
ma, Panstrongylus y Rhodnius (Pérez-Molina y Mo-
lina, 2017).

En el presente trabajo se describen las principales 
enfermedades, humanas y animales, transmitidas por 
insectos, así como algunas estrategias de prevención 
enfocadas en el control de estos vectores. 

Dirofilariosis
Es una enfermedad canina de transmisión vectorial pro-
vocada por nemátodos del género Dirofilaria, pertene-
ciente a la clase Spirurida, superfamilia Filaroidea. Los 
vectores son mosquitos del género Culicoides, Aedes, 
Culex y Anopheles (Basset y Sauguet, 2016).

Dirofilaria immitis es el parásito causante de la en-
fermedad del gusano del corazón, condición cardio-
pulmonar canina que en muchos casos requiere trata-
miento de por vida. Dirofilaria repens provoca en el 
perro algunos trastornos dermatológicos asociados a 
la localización del parásito en nódulos subcutáneos, 
aunque el perro parasitado se mantiene asintomático 
regularmente (Mircean et al., 2017). 

Dirofilaria repens se ha diseminado más rápido que D. 
immitis, especialmente en Europa, donde cobra cada 
vez mayor importancia debido a su carácter zoonó-
tico (Mircean et al., 2017). Puede migrar a través de 
tejidos en humanos y alojarse en el tejido subcutáneo. 

Algunos autores afirman que esta zoonosis está en expan-
sión debido a que el calentamiento global provee mejores 
condiciones ambientales para los vectores en áreas donde 
no eran endémicos (Rodríguez-Calzadilla et al., 2016). 

La parasitosis incidental por D. immitis también afecta 
al tejido subcutáneo en humanos, pudiendo provocar 
nódulos donde se aloja el parásito. Igualmente, afecta 
el tejido pulmonar. Se presentan nódulos pulmonares, 

muchas veces únicos, que deben 
diferenciarse de otras enfermeda-
des como tuberculosis, micosis y 
neoplasias (Vezzani et al., 2006).

La seroprevalencia en perros es muy 
variable, depende de la región y con-
diciones en las que los animales se 
encuentran. Así, en Quintana Roo, 
Tamaulipas, Nuevo León y Yuca-
tán, reportan una seroprevalencia 
de 40, 44, 13.5 y 6.5 % respectiva-
mente (Bolio-González et al., 2011). 

Muchos autores creen que la parasitosis humana por D. 
immitis está subdiagnosticada y que, en algunas áreas, la 
seroprevalencia humana puede ser tan elevada como a la 
canina (Vezzani et al., 2006).

Dipilidiosis
La enfermedad es provocada por céstodos de la clase 
Cyclophyllidea de la familia Dilepididae, la especie más 
representativa de este grupo es Dipylidium caninum. Son 
transmitidos por medio de pulgas Ctenocephalides canis 
y Ctenocephalides felis, ocasionalmente por Pulex irri-
tans y por piojos de perro Trichodectes canis. Los hos-
pedadores definitivos son perros y gatos, aunque puede 
parasitar a muchos otros animales incluyendo al hombre. 
El parásito es de distribución mundial pero la parasitosis 
en el hombre es incidental. Se reportaron menos de 100 
casos en humanos el siglo pasado, y en los últimos 20 
años se han reportado 16 casos: 14 niños de 11 meses a 9 
años de edad y 2 adultos de 40 y 41 años (García-Agudo 
et al., 2014). 

La forma infectante del parásito se encuentra dentro del 
vector, una larva cisticercoide llamada Cryptocystis tri-
codectis. Normalmente el perro o gato se come a la pulga 
parasitada al rascarse, un humano lo hace al colectarla ac-
cidentalmente del suelo o de su mascota. La forma adul-
ta comienza a desarrollarse dentro del intestino delgado 
del mamífero hasta alcanzar la madurez, donde despren-
de proglótidos grávidos con decenas de sacos ovígeros. 
Estos proglótidos son liberados en las heces y las pul-
gas ingieren los huevos en el medio ambiente. Debido a 
que una pulga puede alojar a varios parásitos, esta podrá 
transmitir más de un céstodo. El número de parásitos en 
el animal o humano dependerá de la cantidad de pulgas 
infectadas ingeridas y de parásitos dentro de cada pulga. 
Se han hallado desde 1 hasta 426 parásitos en perros (Nei-
ra et al., 2008).

“Dirofilaria repens 
provoca en el perro 
algunos trastornos 

dermatológicos 
asociados a la 
localización del 

parásito.”
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La mayoría de los casos en humanos son asintomáticos, 
pero en algunas ocasiones se puede presentar diarrea y 
dolor abdominal. El tratamiento es prazicuantel por vía 
oral, 10-20 mg/kg en dosis única. El parásito muere re-
gularmente 24 horas después de la administración del 
fármaco (García-Agudo et al., 2014).

Leishmaniosis
Los agentes etiológicos de la leish-
maniosis son protozoos de la familia 
Trypanosomatidae, género Leish-
mania, compuesto a su vez por dos 
subgéneros: Leishmania y Viannia. 
Los vectores de este parásito son las 
moscas de arena, dípteros de la fami-
lia Psychodidae (WHO, 2017). 

Esta enfermedad se encuentra am-
pliamente distribuida en el mundo excepto en la 
Antártida. Sin embargo, puede ser muy distinto su 
comportamiento entre regiones. Algunas especies de 
Leishmania son antropozoonóticas, como L. donovani 
o L. tropica, causantes de la leishmaniosis visceral 
(LV) y cutánea (LC) respectivamente, en el Norte de 
África y el Medio Oriente, donde el humano es el re-
servorio del parásito (WHO, 2017). 

En otros casos, los principales reservorios son anima-
les silvestres o domésticos. Por ejemplo, la LC y LV en 
México, donde L. mexicana se mantiene en reservorios 
silvestres, como algunos ratones selváticos (Roque y 
Jansen, 2014), y L. infantum parasita al perro domésti-
co sin provocar enfermedad en el 90% de los animales 
infectados (Rosete-Ortíz et al., 2011; Martínez et al., 
2016). Desde sus reservorios, la enfermedad puede ser 
transmitida a los humanos por medio de los vectores.

Los vectores involucrados en la transmisión de LV y 
LC en México son: Lutzomyia longipalpis para L. in-
fantum y Bichromomyia olmeca (antes Lu. olmeca ol-
meca), Lu. cruciata y Lu. shanonni para L. mexicana. 
Aunque Lu. longipalpis es un vector permisivo para L. 
mexicana y puede participar activamente en su transmi-
sión (Akhoundi et al., 2016).  

Los síndromes en humanos son muy variados y se pre-
sentan en función de la especie del parásito, el zimode-
ma, el estado inmunitario del animal o humano infec-
tado y de la predisposición genética para desarrollar la 
enfermedad. Se identifican cuatro principales: síndrome 
cutáneo, mucocutáneo, visceral o Kala-azar y post Kala-
azar (Felipe et al., 2011).

PALABRAS CLAVE > Enfermedades > insectos > prevención > vectores > zoonosis

El síndrome cutáneo no compromete la vida y puede 
ser localizado, el cual responde bien al tratamiento, o 
generalizado, donde la curación es más complicada. 

El síndrome mucocutáneo es más agresivo y puede 
afectar mucosas de garganta y nasofa-
ringe, su curación es difícil. El síndro-
me visceral compromete varios órganos 
como hígado, riñones, bazo y médula 
ósea, si no se trata oportunamente la ma-
yoría de los casos conducen a la muerte 
(CENAPRECE, 2015). El síndrome post 
Kala-azar, o leishmaniosis dérmica post 
Kala-azar (LDPK), es el menos frecuen-
te y se presenta en pacientes que han en-
fermado de LV años antes. Es una reci-
diva del parásito y afecta principalmente 
la piel (WHO, 2017).

Existen pocos estudios sobre la epidemiología de la 
enfermedad en perros en México. En Quintana Roo, 
López-Céspedes (2013) reporta una seroprevalencia 
de 4.6, 9.2 y 16.3 % para L. braziliensis, L. infantum 
y L. mexicana. En el mismo estado, se determinó una 
frecuencia de seropositividad de 7.5 % para L. infan-
tum mediante la prueba de inmunofluorescencia indi-
recta (IFI) (Salazar-Grosskelwing et al., 2020). 

La leishmaniosis se encuentra clasificada en el grupo 
tres del acuerdo mediante el cual se enlistan las enfer-
medades y plagas de los animales exóticas y endémi-
cas de notificación obligatoria en los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF, 2018).

Tripanosomosis americana
El agente etiológico fue reportado por primera vez en 
1909 por el Dr. Carlos Chagas. Se trata de una en-
fermedad compleja provocada por un protozoo de la 
familia Trypanosomatidae, de la especie Trypanoso-
ma cruzi. El investigador determinó que el parásito 
se transmitía a través de las deyecciones de un triato-
mino hematófago. Actualmente se sabe que también 
puede ser transmitida por alimentos o agua contami-
nados con el protozoo, mediante transfusión sanguí-
nea, trasplante de órganos, vía transplacentaria y por 
accidentes laboratoriales (López-Céspedes, 2013).

Una vez que el protozoo es defecado por la chinche 
e introducido al organismo de su nuevo hospedador 
mediante el rascado, o la chinche infectada es ingeri-
da por el hospedador, los tripomastigotes metacíclicos 

“El síndrome 
visceral 

compromete varios 
órganos como 

hígado, riñones, 
bazo y médula 

ósea.”
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son fagocitados por macrófagos, donde pasan a la fase 
de amastigote. Dentro de los macrófagos, los amas-
tigotes se reproducen por fisión binaria y dan lugar a 
un gran número de protozoos que regresan a la forma 
de tripomastigote para circular en la sangre (López-
Céspedes, 2013). Esta es la fase aguda 
de la enfermedad, ocurre 10 a 14 días 
después de la inoculación del parási-
to y frecuentemente pasa inadvertida. 
Algunas veces el paciente cursa con 
fiebre, malestar, mialgia, dolor de ca-
beza, astenia y anorexia. 

La letalidad en esta fase es baja, la 
muerte ocurre en menos del 5 % en 
niños menores de 2 años (Niola et 
al., 2008). Sin embargo, en perros 
jóvenes la letalidad suele ser alta (Sa-
lazar-Grosskelwing, 2020). Si la chinche se alimenta 
de sangre con tripomastigotes circulando, podría in-
fectarse y el ciclo continúa en el vector. Aquí se de-
sarrolla la fase de epimastigote que madura hacia la 
fase infectante, el tripomastigote metacíclico (López-
Céspedes, 2013). Los amastigotes son la única forma 
del parásito que se reproduce en el hospedador verte-
brado, y tienen especial afinidad por las células mesen-
quimales (Pérez-Molina y Molina, 2017).

La infección crónica es la causante de los síndromes 
más graves en humanos. Después de 10 a 30 años, 
algunos pacientes desarrollan enfermedad cardíaca o 
gastrointestinal (Pérez-Molina y Molina, 2017). 

El síndrome más común es la cardiomiopatía chagásica, 
que se desarrolla en un 20 a 30% de los pacientes huma-
nos infectados. Durante esta etapa los pacientes puede 
presentar insuficiencia cardíaca, arritmias y embolismo 
arterial o venoso (Marín-Oyaga et al., 2016). 

A pesar de que la enfermedad no está comprendida 
del todo, hay un consenso respecto a que la presenta-
ción de los síntomas cardíacos está relacionada tanto 
a la persistencia del parásito en los tejidos como a 
la propia respuesta inmunitaria del hospedador. La 
muerte súbita es la forma más común de muerte en 
pacientes con cardiomiopatía chagásica, seguida de 
la muerte por insuficiencia cardíaca y tromboembo-
lismo (Pérez-Molina y Molina, 2017).

El síndrome gastrointestinal es menos común, se pre-
senta en el 10 a 21 % de los pacientes infectados y 
ocurre con mayor frecuencia en el cono sur de Suda-
mérica. Se puede presentar megaesófago, con signos 
como reflujo gastroesofágico y regurgitación, el cual 

incrementa el riesgo de padecer cáncer. 
También se puede presentar megacolon, 
con dilatación de la cavidad colónica y 
signos como constipación (que puede 
dar origen a un fecaloma), vólvulo o is-
quemia intestinal. La afección colónica 
no parece incrementar el riesgo de cán-
cer (Pérez-Molina y Molina, 2017).

En el sureste mexicano, el vector del pa-
rásito es Triatoma dimidiata (Figura 1), 
y uno de sus principales reservorios es la 
zarigüeya Didelphis virginiana (Ruiz-Pi-

ña y Cruz-Reyes, 2002). Esta relación natural es muy 
antigua, existe desde mucho antes de que la zarigüe-
ya se acercara a las poblaciones humanas en busca de 
comida. El vector también ha adoptado un comporta-
miento sinantrópico, adaptándose a vivir alrededor de 
las viviendas. Por otro lado, los animales domésticos, 
especialmente perros y gatos, se introducen con fre-
cuencia al medio ambiente donde reservorios y vecto-
res cohabitan, se pueden infectar por la vía oral y lle-
var el patógeno a los asentamientos humanos (Coura 
y Borges-Pereira, 2010). Estas relaciones ecológicas 
y la adaptación del parásito a la vida peridoméstica 
favorecen su transmisión al hombre.

“El síndrome 
gastrointestinal 

es menos común, 
se presenta en 
el 10 a 21 % de 
los pacientes 
infectados.”

Figura 1. Triatoma dimidiata. Insecto vector transmisor de la 
enfermedad de Chagas. Ejemplar adulto hallado en Misantla, 
Veracruz (Fotografía propiedad del autor).
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En perros de Veracruz, se reportó una seroprevalencia 
de 9.5 % (Ruiz-Aguilar, 2015). Por otro lado, en un 
estudio en Quintana Roo, se determinó una frecuencia 
de infección mediante la prueba de la reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) del 42.5 % en perros con 
signos clínicos de enfermedad sistémi-
ca (Salazar-Grosskelwing et al., 2020).

Bartonelosis
La bartonelosis es una infección que 
ha acompañado a la humanidad duran-
te más de 4 mil años. Hay evidencia 
paleontomicrobiológica de la presen-
cia de Bartonella quintana en restos 
humanos que datan del 2’000 a. C., 
este hallazgo representa el anteceden-
te más antiguo que se haya tenido de 
una enfermedad humana de transmisión vectorial. 
Además, se ha estudiado la presencia de restos mo-
leculares de la bacteria Bartonella henselae en huma-
nos durante los últimos siglos. Hay una relación entre 
brotes epidémicos y periodos de guerra o hambruna. 
También hay evidencia molecular de la presencia de 
la bacteria en gatos desde el S. XIII. La relación entre 
las especies involucradas, hospedadores y vectores, y 
la bacteria a lo largo de la historia, demuestran que se 
debe tener seria consideración sobre la probable re-
emergencia de esta zoonosis (Fournier et al., 2015). 

Bartonella henselae, B. quintana y B. bacilliformis 
son las tres especies que afectan al humano, aunque se 
han descrito síntomas relacionados con otras especies. 

La severidad de los signos dependerá de la especie 
causante y del estado inmunitario del paciente infec-
tado (Angelakis y Raoult, 2014). Bartonella henselae 
es el agente causal de la “enfermedad por rasguño de 
gato”, la cual se transmite entre gatos por medio de la 
pulga Ctenocephalides felis. No se ha documentado la 
transmisión directa entre humanos. Hay una seropre-
valencia importante tanto en gatos como en humanos. 
Estados Unidos reporta del 15 al 44 % de gatos posi-
tivos, Singapur 47.5 %, Francia 36 %, Chile 85.6 % y 
Argentina 11.9 %. Canadá reporta una seroprevalen-
cia de 15 a 18.5 % en niños y en Colombia del 30 % 
en adultos (Armitano et al., 2018). 

Müller et al. (2016) encontraron 2.1% de larvas de ga-
rrapatas Ixodes ricinus de Austria positivas a Bartonella 
spp. mediante PCR, pero no hallaron una correlación de 
infección por la bacteria con la exposición a la garrapata 
en cazadores de la misma región. El papel de la garrapata 

como probable vector no es claro.

La infección se transmite de gatos a hu-
manos cuando ocurre un arañazo y la 
barrera cutánea se rompe. Pueden pre-
sentarse síntomas generales como fiebre, 
malestar, anorexia y linfadenopatía uni-
lateral dentro de los 3 a 14 días después 
de la inoculación. La herida se torna roja 
y dolorosa, puede aparecer un exudado 
purulento. Normalmente es una enfer-
medad autolimitante y puede durar desde 

pocas semanas hasta algunos meses. Sin embargo, de-
pendiendo del estado inmunitario de la persona afectada, 
puede tornarse más severa y provocar encefalitis, neuro-
rretinitis, endocarditis y angiomatosis (O’Neil, 2018). 

El tratamiento dependerá de la severidad del síndro-
me. La combinación de doxiciclina con gentamicina 
es la más recomendada para la infección clásica y 
cuando se presenta endocarditis. Pero cuando se trata 
de bacteriemia por B. bacilliformis el tratamiento de 
elección es clindamicina. Si se presentan lesiones an-
gioproliferativas se recomienda el uso de eritromicina 
(Angelakis y Raoult, 2014).

Fiebre Occidental del Nilo
La enfermedad es provocada por un arbovirus de la 
familia Flaviviridae, el virus del Nilo Occidental, el 
cual fue aislado por primera vez en 1937 en Uganda. 
En 1999 fue traído a las Américas entrando por Es-
tados Unidos, donde causó 64 casos de encefalitis en 
humanos y 7 muertes (Pallares y Winokur, 2017). 

Actualmente la enfermedad se encuentra distribuida en 
nuestro continente desde Canadá hasta Venezuela. Los 
brotes se pueden presentar principalmente en las zonas 
de rutas de aves migratorias. La enfermedad puede afec-
tar a humanos y caballos, las aves son el reservorio y es 
transmitida mediante su vector, un mosquito del género 
Culex (OPS/OMS, 2014). El ciclo es mantenido entre los 
mosquitos y las aves, la enfermedad humana es el resul-
tado de un derrame enzoótico (Ciota, 2017). 

“La bartonelosis es 
una infección que 
ha acompañado 
a la humanidad 

durante más de 4 
mil años.”
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Los mosquitos Culex pipiens son los responsables de 
la transmisión, esta especie cuenta con seis biotipos 
indistinguibles morfológicamente, pero que varían en 
comportamiento, reproducción y preferencias alimen-
ticias. Los biotipos de importancia en nuestro conti-
nente son Cx. pipiens pipiens y Cx. 
pipiens molestus. 

Mientras que el primero vive en zo-
nas poco urbanizadas alimentándose 
de aves, como el petirrojo americano, 
el gorrión común y algunos córvidos 
(Ciota, 2017), el segundo habita zo-
nas urbanas y tiene preferencia por 
los humanos (Chordá Olmos, 2014).

Los humanos y caballos son hospeda-
dores incidentales. La mayoría de estos no enferma al 
infectarse. En humanos, la enfermedad se presenta en 
aproximadamente el 20 % de los infectados, con signos 
similares a la gripa. Únicamente el 1 % de los casos 
presenta afección del sistema nervioso. Cerca del 50 % 
de los pacientes con enfermedad neurológica queda con 
secuelas persistentes o desarrolla enfermedad renal cró-
nica (Saxena et al., 2017).

Los caballos se infectan después de la picadura del 
vector, pero no participan en la transmisión, presentan 
un bajo nivel de viremia que resulta insuficiente para 
continuar con el ciclo de la enfermedad. Este breve pe-
riodo de viremia ocurre 3 a 15 días después del inicio 
de la infección y dura de 4 a 6 días. La seroconversión 
ocurre de 5 a 7 días después de la inoculación del virus. 
Similar al caso de los humanos, sólo el 10 % de los 
caballos infectados se enferma. Los signos clínicos son 
inespecíficos y comienzan con fiebre, depresión, ano-
rexia y cólicos. Si el virus alcanza el sistema nervioso, 
el animal presenta encefalitis con signos como ataxia, 
fasciculaciones musculares, debilidad de las extremi-
dades y postración. El diagnóstico en estos animales 
se realiza regularmente con pruebas de ELISA para la 
detección de IgM (Barros et al., 2017). Mediante este 
método Ortiz-Esquivel et al. (2021) reportaron una se-
rofrecuencia de 4.3 % en caballos de Yucatán.

Esta enfermedad también pertenece al grupo tres en el 
acuerdo mediante el cual se enlistan las enfermedades 
y plagas de los animales exóticas y endémicas de noti-
ficación obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos 
(DOF, 2018).

Actualmente existe una vacuna monovalente para caba-
llos (Cortese et al., 2013), aún no la hay para humanos.

Estrategias de prevención de la picadura del vector en 
animales y humanos

Estrategias de prevención de 
la picadura del vector en ani-
males y humanos
La transmisión de estas enfermedades 
está relacionada directamente con el acto, 
por parte de un vector artrópodo, de ali-
mentarse de la sangre del hospedador 
(Otranto, 2018). Bloquear la picadura del 
vector es una de las formas más prácticas 
de prevenir una enfermedad de transmi-
sión por insectos. La elección del insecti-

cida depende de la biología del vector. 

Las isoxazolinas son efectivas para prevenir la trans-
misión de enfermedades vectoriales en perros cuando 
la transferencia del patógeno es retardada, como el 
caso de las garrapatas. Sin embargo, la mayoría de los 
insectos que participan como vectores transmiten casi 
de inmediato al patógeno durante su picadura, para es-
tos casos se requiere un insecticida que mate rápida-
mente al vector antes de que succione sangre, como lo 
hacen los piretroides (Schorderet-Weber et al., 2017). 

La combinación de permetrina, uno de los piretroides 
más usados recientemente, con imidacloprid (insectici-
da neonicotinoide) posee un efecto sinérgico contra la 
picadura de las pulgas en perros. La combinación de 
fipronil y permetrina confiere protección contra la pi-
cadura de flebotominos hasta por 4 semanas. Collares 
impregnados con imidacloprid y flumetrina, o con delta-
metrina, proveen al menos 6 meses de buena protección 
contra la picadura de flebotominos (Miró et al., 2017). 

La permetrina es un piretroide tóxico en gatos (Repetto 
Jiménez y Repetto Kuhn, 2013), no debe emplearse en 
esta especie. Hay insecticidas compuestos de uso tópico 
con un amplio margen de seguridad para gatos, uno de 
los más recientes contiene fipronil, metopreno, eprino-
mectina y prazicuantel (Tielemans et al., 2014).

En caballos, compuestos tópicos a base de cipermetri-
na han demostrado eficacia preventiva contra la pica-
dura de mosquitos del género Culex y Aedes, aunque 
este período de protección es corto. A la semana se 

“Es importante 
prevenir la 

infestación por 
pulgas en perros y 

gatos para evitar su 
establecimiento en 

el hogar.”
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logra un 80 % de mortalidad en mosquitos que declina 
rápidamente hasta alcanzar el 50 % a los 35 días (Pa-
padopoulos et al., 2010).

En algunos estudios se demuestra la efi-
cacia contra la picadura de triatominos 
usando collares con deltametrina en 
perros (Reithinger et al., 2005) y solu-
ción de fipronil al 1 % en perros, aves 
y cabras con triatominos resistentes a la 
deltametrina (Gentile et al., 2004).

Los repelentes para mosquitos usados 
en humanos para prevenir su picadura y 
transmisión de patógenos se comerciali-
zan en forma de aerosol, loción, crema 
o gel. El más usado hasta ahora es el 
DEET seguido por el IR3535, la picaridi-
na y los aceites esenciales (Tavares et al., 2018).

Discusión
La biodiversidad de especies, tanto de patógenos como 
vectores y reservorios, hace más difícil estandarizar pro-
tocolos insecticidas o repelentes. Además, los insectos 
chupadores de sangre generan resistencia constantemente 
contra los insecticidas empleados, lo que crea la necesi-
dad del uso de insecticidas de nueva generación.

Se deben implementar medidas de manejo ambiental 
para reducir la densidad de vectores en los asenta-
mientos humanos como la descacharrización y elimi-
nación de depósitos de agua estancada en los hogares, 
especialmente de zonas afectadas por mosquitos. Y el 
empleo de trampas de luz durante la noche en los po-
blados donde hay focos epidémicos de leishmaniosis, 
ya que los flebotominos presentan fototropismo posi-
tivo (Martínez et al., 2016).

Se debe promover una cultura de tenencia responsable 
de mascotas. Es importante prevenir la infestación por 
pulgas en perros y gatos para evitar su establecimien-
to en el hogar. De la misma manera, tener un control 
adecuado de desparasitación interna. El programa de 
control de ecto y endoparásitos deberá estar diseñado 
de acuerdo con las necesidades locales. 

No será el mismo manejo en zonas montañosas, clima 
templado o latitudes altas, que en zonas costeras o de 
selva neotropical media y baja. 

El uso de ropa protectora, malla mosqui-
tera en puertas y ventanas, y pabellones 
para camas y cunas es indispensable en 
zonas muy afectadas por los insectos 
voladores chupadores de sangre. De-
bido a las costumbres alimenticias de 
los mosquitos y flebotominos es espe-
cialmente importante proteger áreas de 
piel expuestas durante el atardecer y 
comienzo de la noche, con prendas de 
manga larga y gorros en el exterior de 
las viviendas. 

El diagnóstico y manejo de estas zoono-
sis transmitidas por insectos es efectuado por médicos 
veterinarios y humanos, en ambas ramas de la medi-
cina se requiere difusión de la información, tanto de 
datos ecoepidemiológicos como de la fisiopatología 
de la enfermedad. Es necesario promover la actualiza-
ción en los profesionales de la salud humana y animal 
acerca de las enfermedades zoonóticas de transmisión 
vectorial desde la perspectiva de Una Sola Salud.

Conclusiones
El manejo de las enfermedades trans-
mitidas por insectos debe abordarse 
con un enfoque multidisciplinario e 
integral. Las medidas de control de 
estas enfermedades deberán perfilar-
se principalmente en la prevención 
de la transmisión del patógeno entre 
cualquiera de las partes que integran 
la comunidad de especies involucra-
das en su ciclo de vida y en el manejo 
ambiental pertinente 

“El programa de 
control de ecto 
y endoparásitos 

deberá estar 
diseñado de 

acuerdo con las 
necesidades 

locales.”

21Principales zoonosis transmitidas por insectos: aspectos ecoepidemiológicos y de salud pública 21

Rev_Ene-Feb_2022_Principales zoonosis_.indd   21Rev_Ene-Feb_2022_Principales zoonosis_.indd   21 08/02/22   13:3308/02/22   13:33



22 Enero Febrero 2022vanguardiaveterinaria

PALABRAS CLAVE > Enfermedades > insectos > prevención > vectores > zoonosis

Bibliografía
1. Akhoundi, M., K. Kuhls, A. Cannet, J. Votýpka, P. Mar-

ty, P. Delaunay, y D. Sereno. 2016. A historical overview 
of the classification, evolution, and dispersion of Leis-
hmania parasites and sandflies. PLoS Negl. Trop. Dis. 
10:1–40. doi:10.1371/journal.pntd.0004349

2. Angelakis, E., y D. Raoult. 2014. Pathogenicity 
and treatment of Bartonella infections. Int. J. An-
timicrob. Agents. 44:16–25. doi:10.1016/j.ijanti-
micag.2014.04.006. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/j.ijantimicag.2014.04.006

3. Armitano, R., A. Lisa, C. Martínez, L. Cipolla, R. Ia-
chini, y M. Prieto. 2018. Bartonella henselae: Evidencia 
serológica en pacientes pediátricos con sospecha clínica 
de enfermedad por arañazo de gato. Rev. Argent. Micro-
biol. 4–7. doi:10.1016/j.ram.2017.10.004. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ram.2017.10.004

4. Barros, S. C., F. Ramos, T. Fagulha, M. Duarte, A. M. 
Henriques, H. Waap, T. Luís, T. Costa, R. Amador, 
S. Quintans, y M. Fevereiro. 2017. West Nile virus 
in horses during the summer and autumn seasons of 
2015 and 2016, Portugal. Vet. Microbiol. 212:75–79. 
doi:10.1016/j.vetmic.2017.11.008

5. Basset, D., y P. Sauguet. 2016. Dirofilaria et dirofilario-
ses. Rev. Francoph. des Lab. 2016:37–44. doi:10.1016/
S1773-035X(16)30198-8. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/S1773-035X(16)30198-8

6. Bitam, I., K. Dittmar, P. Parola, M. F. Whiting, y D. 
Raoult. 2010. Fleas and flea-borne diseases. Int. J. Infect. 
Dis. 14:e667–e676. doi:10.1016/j.ijid.2009.11.011. Dis-
ponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2009.11.011

7. Bolio-González, M. E., R. I. Rodríguez-Vivas, y C. H. 
Sauri-Arceo. 2011. Filariosis canina. Ediones Universi-
dad Autónoma de Yucatán.

8. CENAPRECE. 2015. Manual para el diagnostico, tra-
tamiento y control de la leishmaniasis. Cent. Nac. Vigil. 
Epidemiol. y Control enfermedades. 1–38. Disponible en: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/
vectores/descargas/pdf/ManualLeishmaniasis2015.pdf

9. Chordá Olmos, F. A. 2014. Biología de Mosquitos (Dip-
tera: Culicidae) en enclaves representativos de la Co-
munidad Valenciana. Disponible en: http://hdl.handle.
net/10550/35297

10. Ciota, A. T. 2017. West Nile virus and its vectors. 
Curr. Opin. Insect Sci. 22:28–36. doi:10.1016/j.
cois.2017.05.002. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/j.cois.2017.05.002

11. Cortese, V., K. Hankins, R. Holland, y K. Syvrud. 2013. 
Serologic responses of west nile virus seronegative ma-
ture horses to west nile virus vaccines. J. Equine Vet. Sci. 
33:1101–1105. doi:10.1016/j.jevs.2013.04.010. Disponi-
ble en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jevs.2013.04.010

12. Coura, J. R., y J. Borges-Pereira. 2010. Chagas disease: 
100 years after its discovery. A systemic review. Acta 
Trop. 115:5–13. doi:10.1016/j.actatropica.2010.03.008

13. DOF. 2018. Acuerdo mediante el cual se dan a conocer 
en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y 
plagas exóticas y endémicas de notificación obligato-
ria de los animales terrestres y acuáticos. Disponible 
en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55453
04&fecha=29/11/2018

14. Felipe, I. M. A., D. M. C. de Aquino, O. Kuppin-
ger, M. D. C. Santos, M. E. S. Rangel, D. S. Barbosa, 
A. Barral, G. L. Werneck, y A. de J. M. Caldas. 2011. 
Leishmania infection in humans, dogs and sandflies 
in a visceral leishmaniasis endemic area in Maran-
hao, Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 106:207–211. 
doi:S0074-02762011000200015 [pii]. Disponible en: 
http://memorias.ioc.fiocruz.br/issues/past-issues/ite-
mlist/category/14-?tipo=past

15. Fournier, P. E., M. Drancourt, G. Aboudharam, y D. 
Raoult. 2015. Paleomicrobiology of Bartonella infec-
tions. Microbes Infect. 17:879–883. doi:10.1016/j.
micinf.2015.09.002

16. García-Agudo, L., P. García-Martos, y M. Rodrí-
guez-Iglesias. 2014. Dipylidium caninum infec-
tion in an infant: a rare case report and literature 
review. Asian Pac. J. Trop. Biomed. 4:S565–S567. 
doi:10.12980/APJTB.4.2014APJTB-2014-0034. Dis-
ponible en:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S2221169115300484

17. Gentile, A. G., J. L. Sartini, M. C. Campo, y J. F. Sán-
chez. 2004. Efficacy of Fipronil in the control of the 
peridomiciliary cycle of Triatoma infestans in an area 
resistant to Deltamethrin. Cad. saude publica / Minist. 
da Saude, Fund. Oswaldo Cruz, Esc. Nac. Saude Publi-
ca. 20:1240–1248. doi:/S0102-311X2004000500018

18. Halbach, R., S. Junglen, y R. P. van Rij. 2017. Mos-
quito-specific and mosquito-borne viruses: evolution, 
infection, and host defense. Curr. Opin. Insect Sci. 
22:16–27. doi:10.1016/j.cois.2017.05.004. Disponi-
ble en: http://dx.doi.org/10.1016/j.cois.2017.05.004

19. Katabarwa, M., T. Lakwo, P. Habomugisha, S. Agun-
yo, E. Byamukama, D. Oguttu, R. Ndyomugyenyi, E. 
Tukesiga, G. O. Ochieng, F. Abwaimo, A. Onapa, D. 
W. K. Lwamafa, F. Walsh, T. R. Unnasch, y F. O. Ri-
chards. 2014. Transmission of Onchocerca volvulus 
by Simulium neavei in Mount Elgon focus of eastern 
Uganda has been interrupted. Am. J. Trop. Med. Hyg. 
90:1159–1166. doi:10.4269/ajtmh.13-0501

20. López-Céspedes, Á. 2013. Diagnóstico y seroprevalen-
cia de la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas en Mé-
xico. Tesis doctoral. Disponible en: https://aplicaciones-
biblioteca.udea.edu.co:2163/servlet/tesis?codigo=59089

21. Maia, C., y L. Cardoso. 2015. Spread of Leishmania 
infantum in Europe with dog travelling. Vet. Parasitol. 
213:2–11. doi:10.1016/j.vetpar.2015.05.003. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.1016/j.vetpar.2015.05.003

22. Marín-Oyaga, V., C. Franco-Reyes, A. Buitrago-Gómez, 
y C. Gutiérrez-Villamil. 2016. Suspected changes in 
isotopic study of myocardial perfusion in patients with 
Chagas disease and normal epicardial coronary arteries. 
Rev. Colomb. Cardiol. 24:512.e1-512.e5. doi:10.1016/j.
rccar.2016.11.003. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/j.rccar.2016.11.003

23. Martínez, L., G. Miró, y A. Matute. 2016. Tesis doctoral. 
Estudio de la infección por Leishmania infantum en el 
perro: utilidad de las técnicas diagnósticas no invasivas y 
nuevas alternativas terapéuticas. Univ. Complut. Madrid.

24. Meshkat, Z., S. Chinikar, M. Shakeri, L. Manavifar, 
M. Moradi, H. Mirshahabi, T. Jalali, S. Khakifirouz, 
y N. Shahhosseini. 2015. Prevalence of West Nile vi-
rus in Mashhad, Iran: A population-based study. Asian 
Pac. J. Trop. Med. 8:203–205. doi:10.1016/S1995-
7645(14)60315-1. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/S1995-7645(14)60315-1

25. Mircean, M., A. M. Ionică, V. Mircean, A. Györke, 
A. R. Codea, F. A. Tăbăran, M. Taulescu, y M. O. 
Dumitrache. 2017. Clinical and pathological effects 
of Dirofilaria repens and Dirofilaria immitis in a dog 
with a natural co-infection. Parasitol. Int. 66:331–334. 
doi:10.1016/j.parint.2017.02.003

26. Miró, G., C. Petersen, L. Cardoso, P. Bourdeau, G. Ba-
neth, L. Solano-Gallego, M. G. Pennisi, L. Ferrer, y G. 
Oliva. 2017. Novel areas for prevention and control of 
canine leishmaniosis. Trends Parasitol. 33:718–730. 
doi:10.1016/j.pt.2017.05.005. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1016/j.pt.2017.05.005

Rev_Ene-Feb_2022_Principales zoonosis_.indd   22Rev_Ene-Feb_2022_Principales zoonosis_.indd   22 08/02/22   13:3308/02/22   13:33 AnuncioCVDERM.indd   1AnuncioCVDERM.indd   1 08/02/22   16:0508/02/22   16:05



24 Enero Febrero 2022vanguardiaveterinaria

PALABRAS CLAVE > Enfermedades > insectos > prevención > vectores > zoonosis

27. Müller, A., M. Reiter, A. M. Schötta, H. Stockinger, y 
G. Stanek. 2016. Detection of Bartonella spp. in Ixodes 
ricinus ticks and Bartonella seroprevalence in human 
populations. Tick Borne Dis. 7:763–767. doi:10.1016/j.
ttbdis.2016.03.009. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/j.ttbdis.2016.03.009

28. Neira, P., L. Jofré, y N. Muñoz. 2008. Infección por Dipyli-
dium caninum en un preescolar. Presentación del caso y re-
visión de la literatura. Rev. Chil. Infectología. 25:465–471. 
doi:org/10.4067/S0716-10182008000600010. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182008000600010

29. Niola, P., E. Battaglia, A. Casabianca, C. Verna, A. Bigli-
no, y M. Grassini. 2008. A case of Chagas’ disease. Dig. 
Liver Dis. 40:906–907. doi:10.1016/j.dld.2008.04.001

30. O’Neil, J. 2018. Zoonotic infections from common 
household pets. J. Nurse Pract. 1–8. doi:10.1016/j.nur-
pra.2017.12.025. Disponible en: http://linkinghub.elsevier.
com/retrieve/pii/S1555415517309960

31. OPS/OMS. 2014. Virus del Nilo Occidental: actualización. 
Disponible en: paho.org/es/temas/virus-nilo-occidental

32. Ortiz-Esquivel, J. E., J. A. Rosado-Aguilar, R. I. Rodrí-
guez-Vivas, M. Torres-Castro, E. J. Gutiérrez-Ruiz, A. 
Bates-Acosta, y F. I. Puerto. 2021. Infección reciente del 
virus del Oeste del Nilo en caballos del oriente de Yuca-
tán, México. MVZ Córdoba. 26(3):e2165. doi: 10.21897/
rmvz.2165

33. Otranto, D. 2018. Arthropod-borne pathogens of dogs and 
cats: from pathways and times of transmission to disea-
se control. Vet. Parasitol. 251:68–77. doi:10.1016/j.ve-
tpar.2017.12.021. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.
vetpar.2017.12.021

34. Pallares, A. C., y E. J. Winokur. 2017. West Nile en-
cephalitis in the emergency department: prevalence and 
recognition. J. Emerg. Nurs. 43:506–511. doi:10.1016/j.
jen.2017.06.003. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.
jen.2017.06.003

35. Papadopoulos, E., M. Rowlinson, D. Bartram, S. Carpen-
ter, P. Mellor, y R. Wall. 2010. Treatment of horses with 
cypermethrin against the biting flies Culicoides nubeculo-
sus, Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. Vet. Para-
sitol. 169:165–171. doi:10.1016/j.vetpar.2009.12.023

36. Pérez-Molina, J. A., y I. Molina. 2017. Chagas disease. 
Lancet. 391:82–94. doi:10.1016/S0140-6736(17)31612-4.

37. Reithinger, R., L. Ceballos, R. Stariolo, C. R. Davies, y 
R. E. Gürtler. 2005. Chagas disease control: deltamethrin-
treated collars reduce Triatoma infestans feeding success 
on dogs. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 99:502–508. 
doi:10.1016/j.trstmh.2004.11.013

38. Repetto Jiménez, M., y G. Repetto Kuhn. 2013. Toxi-
cologia Fundamental. Ediciones Díaz de los Santos. 
Tercera Edición.

39. Rodríguez-Calzadilla, M., M. W. Ruíz-Benítez, J. 
L. De-Francisco-Ramírez, A. R. Redondo-Campos, 
E. Fernández-Repeto-Nuche, T. Gárate, y R. Mor-
chón. 2016. Human dirofilariasis in the eyelid cau-
sed by Dirofilaria repens: an imported case. Arch. 
Soc. Esp. Oftalmol. 92:2016–2018. doi:10.1016/j.
oftal.2016.07.008. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/j.oftal.2016.07.008

40. Rodriguez-Rojas, J. J., A. Rodriguez-Moreno, M. Ber-
zunza-Cruz, G. Gutierrez-Granados, I. Becker, V. San-
chez-Cordero, C. R. Stephens, I. Fernandez-Salas, y 
E. A. Rebollar-Tellez. 2017. Ecology of phlebotomine 
sandflies and putative reservoir hosts of leishmaniasis 
in a border area in Northeastern Mexico: implications 
for the risk of transmission of Leishmania mexicana 
in Mexico and the USA. Parasite. 24:17. doi:10.1051/
parasite/2017034

41. Roque, A. L. R., y A. M. Jansen. 2014. Wild and sy-
nanthropic reservoirs of Leishmania species in the 
Americas. Int. J. Parasitol. Parasites Wildl. 3:251–
262. doi:10.1016/j.ijppaw.2014.08.004. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijppaw.2014.08.004

42. Rosete-Ortíz, D., M. del S. Berzunza-Cruz, N. L. 
Salaiza-Suazo, C. González, N. Treviño-Garza, A. 
Ruiz-Remigio, M. E. Gudiño-Zayas, S. Beltrán-Sil-
va, J. L. Romero-Zamora, A. Ugarte-Soto, B. Rivas-
Sánchez, y I. Becker. 2011. Canine leishmaniasis in 
Mexico: the detection of a new focus of canine leis-
hmaniasis in the state of Guerrero correlates with an 
increase of human cases. Bol. Med. Hosp. Infant. 
Mex. 68:88–93.

43. Ruiz-Piña, H. A., y A. Cruz-Reyes. 2002. The opos-
sum Didelphis virginiana as a synanthropic reser-
voir of Trypanosoma cruzi in Dzidzilché, Yucatán, 
México. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 97:613–620. 
doi:10.1590/S0074-02762002000500003

44. Salazar-Grosskelwing, E. 2020. Tres casos de in-
fección aguda por Trypanosoma cruzi en perros de 
Misantla, Veracruz, México. Clín. Vet: abordaje diag-
nóstico y terapéutico. 6:e56202062. doi: 10.2221/
fmvz.23958766e.202056

45. Salazar-Grosskelwing, E., M. E. Bolio-González, R. 
I. Rodríguez-Vivas, G. Miró, F. J. Escobedo-Ortegón, 
H. A. Ruiz-Piña y E. N. Loría-Cervera. 2020. Fre-
cuencia serológica y molecular de Leishmania spp 
y Trypanosoma cruzi en perros con signos sugesti-
vos de infección por tripanosomátidos en Quintana 
Roo, México. Rev. Inv. Vet, Perú. 31(4):e17336. doi: 
10.15381/rivep.v31i417336

46. Saxena, V., B. G. Bolling, y T. Wang. 2017. West Nile 
Virus. Clin. Lab. Med. 37:243–252. doi:10.1016/j.
cll.2017.01.001. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/j.cll.2017.01.001

47. Schorderet-Weber, S., S. Noack, P. M. Selzer, y R. Ka-
minsky. 2017. Blocking transmission of vector-borne 
diseases. Int. J. Parasitol. Drugs Drug Resist. 7:90–
109. doi:10.1016/j.ijpddr.2017.01.004. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpddr.2017.01.004

48. Tavares, M., M. R. M. da Silva, L. B. de Oliveira de 
Siqueira, R. A. S. Rodrigues, L. Bodjolle-d’Almeira, 
E. P. dos Santos, y E. Ricci-Júnior. 2018. Trends in 
insect repellent formulations: a review. Int. J. Pharm. 
539:190–209. doi:10.1016/j.ijpharm.2018.01.046. 
Disponible en: http://linkinghub.elsevier.com/retrie-
ve/pii/S0378517318300668

49. Tielemans, E., J. Prullage, M. Knaus, M. Visser, C. 
Manavella, S. T. Chester, D. Young, W. R. Everett, 
y J. Rosentel. 2014. Efficacy of a novel topical com-
bination of fipronil, (S)-methoprene, eprinomectin, 
and praziquantel, against the ticks, Ixodes ricinus and 
Ixodes scapularis, on cats. Vet. Parasitol. 202:59–63. 
doi:10.1016/j.vetpar.2014.02.041.

50. Vezzani, D., D. F. Eiras, y C. Wisnivesky. 2006. Di-
rofilariasis in Argentina: historical review and first 
report of Dirofilaria immitis in a natural mosquito po-
pulation. Vet. Parasitol. 136:259–273. doi:10.1016/j.
vetpar.2005.10.026

51. World Health Organization (WHO). 2017. WHO: 
Weekly epidemiological record Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire. World Heal. Organ. Geneva. 
92:557–572. doi:10.1186/1750-9378-2-15

Rev_Ene-Feb_2022_Principales zoonosis_.indd   24Rev_Ene-Feb_2022_Principales zoonosis_.indd   24 08/02/22   13:3408/02/22   13:34

ourofino.mx

Por que las 
estrellas de tu casa 
no tienen doble.

Regepil

Regepil es el cicatrizante con una 
formulación única que promueve 
una regeneración más rápida y 
de mejor calidad. Su aplicación 
en spray es más cómoda y 
silenciosa para el animal y evita 
el contacto de las manos con la 
herida a tratar.

S.A.G.A.R.P.A Q-7750-104

AnuncioRegepil.indd   1AnuncioRegepil.indd   1 08/02/22   16:0708/02/22   16:07



Enero Febrero 2022vanguardiaveterinaria26

PALABRAS CLAVE > Vacunación > biológicos > directrices de vacunación > anticuerpos maternos 

Resumen

La vacunación de perros se ha beneficiado de la divulgación de información acerca 
de cómo funcionan las vacunas en las personas, por cuánto tiempo ofrecen protec-
ción, la necesidad de reforzar con dosis adicionales después de un tiempo determi-
nado y hasta de las reacciones que pueden desarrollar algunos individuos después 
de la aplicación de un biológico.

Esto nos ha dado la oportunidad como especialistas en salud animal, de hablar con 
los tutores de mascotas con un mejor entendimiento sobre lo importante que es 
mantener al día los esquemas de vacunación en cada una de las etapas de vida de 
las mascotas. 

Las diferentes directrices o guías de vacunación que hoy seguimos nos permiten 
diseñar distintos esquemas de vacunación para atender las necesidades de cada in-
dividuo, sin embargo, vale la pena destacar los puntos más relevantes en los que 
podemos enfocar nuestra conversación con los tutores de mascotas durante la visita 
de vacunación de acuerdo con la etapa de vida de nuestros pacientes caninos.

MVZ. Emilia María Tobías Ruvalcaba.
Gerente Técnico Boehringer Ingelheim Animal Health México.

Puntos clave para hablar de 
vacunación con los tutores.

Léalo en web
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Cachorros

El aspecto más importante para considerar: los anticuerpos maternos. Los cachorros están protegidos por an-
ticuerpos maternos en las primeras semanas de vida, en la mayoría de ellos, la inmunidad pasiva se habrá 
desvanecido hacia las 8-12 semanas de edad a un nivel que permite la inmunización activa1,2. Habrá cachorros 
con niveles bajos de anticuerpos maternos que pueden ser vulnerables a contraer enfermedades infecciosas y 

al mismo tiempo ser capaces de tener una respuesta eficiente a la vacunación, mientras que otros pueden tener títulos de 
anticuerpos maternos tan altos que son incapaces de responder a la vacunación hasta ≥ 12 semanas de edad1,3. La reco-
mendación de las directrices de vacunación (COLAVAC-FIAVAC México, AAHA, WSAVA) es comenzar la vacuna-
ción entre las 6-8 semanas de edad, aplicando refuerzos de acuerdo con las indicaciones de cada producto, hasta las 16 
semanas de edad o más1,3,4; por lo tanto, el número de vacunas esenciales primarias que recibirá un cachorro dependerá 
de la edad en que se inicia la vacunación y el intervalo entre vacunas seleccionado1,3,4. 

Una buena entrevista a los tutores, nos permitirá en muchas de las ocasiones determinar de manera segura cual 
será el mejor momento de aplicar la primera vacuna, sobre todo cuando conocemos los antecedentes de vacuna-
ción de la madre del cachorro, sin embargo muchas de las veces esto es poco probable; es así que a los tutores de 
un cachorro debemos informar que al aplicar esa primera vacuna, aun se corre el riesgo de que el cachorro tenga 
anticuerpos maternos que van a interferir con la respuesta inmunológica por lo que cobra importancia atender 
rigurosamente la calendarización de las vacunas subsecuentes. 

Ejemplo Serie Inicial de vacunación

> 6 semanas > 9 semanas >12 semanas > 16 semanas > 18 semanas

Esenciales: 
Distemper, 
Parvovirus, 

Adenovirus tipo 2

Esenciales: 
Distemper, 
Parvovirus, 

Adenovirus tipo 2

Esenciales: 
Distemper, 
Parvovirus,

Esenciales: Distemper, 
Parvovirus,

Rabia, 
Bordetella

No esenciales 
(Valorar riesgo): 
Parainfluenza

Adenovirus tipo 2, 
Leptospiras

No esenciales 
(Valorar riesgo): 
Parainfluenza

Adenovirus tipo 2, 
Leptospiras

No esenciales 
(Valorar riesgo): 
Parainfluenza

Adultos

Lo más importante en la vacunación de perros adultos 
es mantener la vigencia para cada uno de los antígenos 
vacunales, es decir, lo más importante es el apego al 
programa de vacunación que establezca el Veterina-
rio, esto contribuye no solo a la salud de la mascota, 
sino también a generar inmunidad de rebaño. 

En nuestro país la frecuencia de administración de va-
cunas en perros adultos suele ser de un año y esto está 
sujeto a factores como la prevalencia de enfermedades 
altamente contagiosas, como parvovirosis o distem-
per, así como de las indicaciones que los fabricantes 
de biológicos han establecido para sus productos. Hoy 
se conoce que algunos antígenos virales esenciales 
pueden ofrecer una duración de inmunidad  (DOI) de 
hasta 3 años, sin embargo, como ya se ha dicho cada 
producto tendrá variaciones no solo sobre esta indi-

cación, sino también de la combinación de antígenos, 
pues mayormente estarán formuladas combinando es-
tos Ag virales con bacterinas, principalmente contra 
leptospirosis y bordeteliosis, que hasta hace muy poco 
requerían de refuerzos en periodos menores a un año 
debiendo revacunar en ocasiones hasta 3 veces por 
año a fin de mantener a los perros protegidos. 

Recombitek® C7 y Recombitek® C8, son vacunas que 
no solo incluyen los antígenos virales más importantes 
(rCDV, CPV, CAV-2, CPiV) sino también una com-
binación de 4 serovares de Leptospira (Canicola, Icte-
rohaemorrhagiae, Grippotyphosa y Pomona) que han 
demostrado un DOI de 12 meses 5,6, de este modo Ve-
terinarios y tutores pueden simplificar los programas de 
vacunación en una sola visita anual para la prevención 
de las enfermedades más relevantes en perros adultos. 
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Ejemplo Vacunación anual

Cuando el refuerzo se 
cumple cada 12 meses

Cuando el refuerzo se aplica más de 
12 meses después de la última vacunación

Recombitek®C8
Recombitek®Oral Bordetella

Imrab®3  TF

Recombitek®C8 *
*Requerirá dos dosis con intervalo de 3 a 4 semanas para 

lograr el efecto del estímulo primario y secundario.
Recombitek®Oral Bordetella Imrab®3  TF

Otro producto que ayuda a que los programas anuales de vacunación se hayan simplificado es Recombitek® Oral Bor-
detella, con un DOI de hasta 13 meses7, es ideal para mantener la protección contra bordeteliosis vigente por todo un año. 

Gerontes
En el caso de los perros gerontes, debe tenerse en consideración la inmunosenescencia, que se refiere a los cambios que 
se producen en el sistema inmunitario a causa del envejecimiento y que afectan la inmunidad innata y adaptativa. Estos 
cambios son más marcados en ancianos frágiles en quienes un estado inflamatorio crónico (envejecimiento inflamatorio) 
constituye un mecanismo importante a considerar8, pues estos cambios predisponen a padecer enfermedades infecciosas, 
cáncer, autoinmunidad y una escasa respuesta a la vacunación9. 

Este último punto debe conversarse con los tutores de mascotas gerontes, y juntos tomar la mejor decisión basándose en 
la valoración del riesgo de exposición a enfermedades que pueden prevenirse a través de vacunas, entendiendo que la 
respuesta pudiera ser variable. Aquí, cabe señalar nuevamente la relevancia de la inmunidad de poblaciones, es decir, si 
este individuo contribuirá o no con la protección de otros animales en su entorno 

Recombitek®C7 No. Reg. B-6407-139; Recombitek®C8 No. Reg. B-6407-140; Recombitek®Oral Bordetella No. Reg. B-6407-141; 
Imrab® 3TF No. Reg. B-6407-015 
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Introducción

Existen numerosos agentes infecciosos que producen enfermedades respiratorias en los pe-
rros (bacterias, virus etc.) (Buonavoglia et al., 2007). La enfermedad respiratoria infecciosa 
canina (CIRD, por sus siglas en inglés) es una causa importante de morbilidad y un impor-
tante problema de bienestar para las poblaciones de perros en todo el mundo. Caracteriza-
do por signos clínicos como tos, secreción nasal y disnea, puede persistir durante varias 
semanas, lo que a menudo resulta en una enfermedad grave, como bronconeumonía, y en 
ocasiones puede causar la muerte o la eutanasia (Reagan et al., 2020). Se ha reportado que la 
vacunación  es el elemento más importante para la prevención de las enfermedades respira-
torias, por ejemplo, en un estudio realizado las enfermedades respiratorias afectaron al 66 % 
de los perros estudiados, incluidos los perros domésticos y los de perrera, pero la incidencia y 
la gravedad de la enfermedad se redujeron significativamente en los perros vacunados contra 
los agentes respiratorios clásicos como; el virus del moquillo canino (CDV), el adenovirus 
canino 2 (CAV-2) y el virus de la parainfluenza canina (CPIV) (Mitchell et al., 2017). Por lo 
tanto, el propósito de este artículo fue revisar las enfermedades respiratorias más comunes 
del perro y brindar una actualización sobre principios y pautas de vacunación como preven-
ción de estas enfermedades.

Departamento Técnico Lapisa
Animales de Compañia.

Principales enfermedades 
respiratorias que afectan a los 
perros: Una revisión actual para el 
uso de la vacunación como principal 
método de prevención.

Léalo en web
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El complejo de enfermedades respiratorias infecciosas caninas 

Es un síndrome endémico en todo el mundo que involucra múltiples patógenos virales y bacterianos (Vieson et 
al., 2012). La enfermedad se caracteriza por tos seca, con expectoración variable y secreción naso-ocular. Los 
signos duran de días a semanas y son de leves a moderados en la mayoría de los perros. En cachorros y perros 
con inmunosupresión u otras enfermedades concurrentes, puede complicarse con bronconeumonía, lo que da 

lugar a signos más graves como disnea, pérdida de peso, pirexia e incluso la muerte (Radhakrishnan et al., 2007). La 
enfermedad se transmite rápidamente, se cree que, en la mayoría de los casos, las infecciones virales dañan inicialmen-
te el epitelio de las vías respiratorias superiores, lo que permite las complicaciones por problemas bacterianos que se 
suman a la destrucción e inflamación en el tracto respiratorio superior. A medida que se inicia la respuesta inmunitaria 
del huésped, normalmente se evita la propagación de la infección a las vías respiratorias inferiores y, finalmente, la in-
fección desaparece. Sin embargo, en circunstancias adversas, la infección puede llegar a las vías respiratorias inferiores 
y causar neumonía o enfermedad respiratoria crónica (Day et al., 2020).

Patógenos respiratorios más comunes en perros
Durante el paso del tiempo se han reportado como patógenos más comunes asociados con los problemas respira-
torios; el virus de la parainfluenza canina (CPIV), el adenovirus canino tipo 2 (CAV-2) y Bordetella bronchisep-
tica (Tabla 1). En las últimas 2 décadas, se han incluido nuevos patógenos; el herpesvirus canino-1 (CHV-1) y el 
virus de la influenza canina (CIV), los avances en los métodos de identificación molecular han identificado otros 
patógenos potenciales que pueden estar desempeñando un papel en el complejo de enfermedades respiratorias 
(Priestnall et al., 2014).

Tabla 1. Resumen de los principales patógenos asociados con la enfermedad respiratoria infecciosa canina. Tomado de Ford RB, 2013

Organismo Período 
de incubación Presentación Clínica Vacunación

B bronchiseptica 2–6 días
Variable que va desde signos leves 

de las vías respiratorias superiores y 
bronconeumonía grave

Parenteral inactivado; vacuna virus vivo 
atenuada intranasal, mucosa

Mycoplasma cynos 3-10 días
Síndrome clínico no

completamente descrito.
Aislado como un solo agente

de perros con neumonía
No disponible

Streptococcus 
equi subsp 

zooepidemicus
3-6 días

Aunque se ha asociado
con severa neumonía hemorrágica, 

también puede causar signos 
respiratorios superiores leves o 

infecciones subclínicas

No disponible

Adenovirus canino 3-6 días
Signos respiratorios superiores leves y 

tos áspera de 2 semanas
duración

Vacunas virus vivo atenuado, 
parenterales y de mucosas; protección 

cruzada para CAV-1

Virus del 
distemper canino 3-6 días

Signos respiratorios en
combinación con letargo,
secreción ocular, fiebre;

rápidamente progresiva y puede
incluir signos gastroentéricos y del 

sistema nervioso central

Vivo atenuado parenteral
y vacunas recombinantes;

vacunas básicas

Herpesvirus 
canino-1 6-10 días

Signos respiratorios subclínicos o 
leves en adultos; cambios oculares 

moderados a severos; enfermedad grave 
en neonatos

No dsiponible

Virus de la 
influenza canina 2-4 días

Variable, desde subclínica hasta 
enfermedad clínica grave con infección 

bacteriana secundaria
Vacunas parenterales inactivadas para 

H3N2, H3N8 o ambas

Virus de la 
parainfluenza 

canina
3-10 días       

Altamente contagioso; Signos 
respiratorios superiores que duran hasta 

a 10 días
Vacunas de virus vivo atenuado-

parenterales y mucosas

Coronavirus 
respiratorio canino

Probablemente 
días

Variable; signos subclínicos a leves de 
las vías respiratorias superiores Vacuna de virus inactivado
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Organismos bacterianos y virales aso-
ciados con el complejo de enfermedades 
infecciones respiratorias caninas
Tanto los animales muy jóvenes como los mayores tie-
nen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades respi-
ratorias en comparación con los animales adultos sanos. 
Al nacer, el sistema respiratorio e inmunológico no están 
completamente desarrollados; esto facilita que los orga-
nismos de la enfermedad entren y se propaguen dentro 
de los pulmones (Barrell et al., 2010). En animales de 
edad avanzada, una disminución en la capacidad del ani-
mal para filtrar partículas y combatir infecciones puede 
hacer que los pulmones sean más vulnerables a los orga-
nismos de enfermedades transportados por el aire y las 
partículas tóxicas (Decaro et al., 2016).

Bordetella bronchiseptica
El reservorio natural de B. bronchiseptica es el tracto 
respiratorio y se propaga muy fácilmente por aerosol 
y contacto directo. La transmisión se intensifica por 
el alojamiento confinado de múltiples animales. Bor-
detella bronchiseptica es altamente infecciosa con un 
período de incubación de 3 a 10 días. La mejor pre-
vención se logra evitando la exposición a animales in-
fectados y los perros deben ser vacunados antes o en el 
momento de la admisión (Mochizuki et al., 2008). Las 
directrices actuales de Vacunación canina de WSAVA 
indican que las vacunas deben reforzarse cada 6 me-
ses cuando se alojan varios animales en un área con-
finada. Existe la vacuna de Bordetella bronchiseptica 
(bacteria viva avirulenta, intranasal) B.bronchiseptica 
+ CPiV (MLV) intranasal B.bronchiseptica +CPiV 
(MLV)+CAV-2(MLV) intranasal B. bronchiseptica 
(bacteria viva avirulenta, oral) y se debe administrar 
una única dosis tan temprano como a las 3 semanas 
de edad. La recomendación del fabricante actual es 
administrar desde las 8 semanas de edad. Una dosis 

única anualmente  o más frecuentemente en anima-
les de muy alto riesgo no protegidos por el refuerzo 
anual. Puede producirse tos, estornudo, o descarga 
nasal transitoria (3-10 días) en un pequeño porcentaje 
de los vacunados. Las vacunas  vía intranasal  y oral 
NO deben darse por inyección parenteral ya que pue-
de producir una reacción severa e incluso la muerte 
(WSAVA, 2020).

Mycoplasma cynos
Muchos Mycoplasmas spp son organismos comensa-
les que colonizan las membranas mucosas del tracto 
respiratorio y su papel en la enfermedad respiratoria 
infecciosa canina, no está claro. Mycoplasma spp son 
organismos fastidiosos que carecen de una pared ce-
lular, son los organismos de vida libre más pequeños 
que se conocen, y se pueden aislar de los pulmones o 
tráquea de alrededor del 25 % de los perros adultos 
sanos. Mycoplasma cynos es el único Mycoplasma 
asociado significativamente con enfermedades respi-
ratorias en perros, más comúnmente neumonía. No 
existe una vacuna preventiva para esta enfermedad 
(Hong et al., 2012).

Streptococcus equi Subespecie 
zooepidemicus
Es un estreptococo b-hemolítico del grupo C, ha sur-
gido como causa de bronconeumonía aguda y grave en 
perros. Se han descrito brotes de neumonía hemorrá-
gica grave en varias poblaciones de perros alojados en 
grupo, en los que S equi subsp zooepidemicus se iden-
tificó como el agente causal (Pesavento et al., 2008). 
Los perros inicialmente tienen signos clínicos leves, 
que incluyen tos y secreción nasal; sin embargo, sus 
signos clínicos pueden progresar rápidamente dentro 
de las 24 a 48 horas posteriores al inicio, lo que resul-
ta en desarrollo de bronconeumonía fibrinosupurativa, 
necrotizante y hemorrágica aguda grave. No existe una 
vacuna para esta enfermedad (Acke et al., 2010).
 
Otras bacterias
Se han aislado otras especies bacterianas de perros 
con CIRDC, como Streptococcus canis, Pasteurella 
spp, Pseudomonas spp, Staphylococcus spp y colifor-
mes, como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae; 
sin embargo, es probable que se representen como 
oportunistas secundarios (Radhakrishnan et al., 2007)

“Las vacunas intranasal y oral NO deben darse por inyección parenteral 
ya que puede producir una reacción severa e incluso la muerte .”
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Adenovirus canino 2 (CAV-2)
Es un virus de ADN de doble cadena, que es una causa 
mundial de enfermedades respiratorias infecciosas en 
perros (Decaro et al., 2008). CAV-2 infecta las células 
epiteliales bronquiolares no ciliadas; células epitelia-
les de la mucosa nasal, faringe y criptas amigdalinas; 
células mucosas en la tráquea y bronquios; y células 
epiteliales alveolares tipo 2. Los signos clínicos con-
sisten en estornudos, secreción nasal y tos seca; sin 
embargo, se observan signos clínicos más severos 
cuando hay coinfecciones con otros patógenos (Bal-
boni et al., 2022). Las vacunas que contienen CAV-2 
son los productos más comúnmente disponibles. Estas 
son las únicas vacunas recomendadas para la preven-
ción de la hepatitis infecciosa canina (ICH) causada 
por CAV-1 y para reducir los signos de la enfermedad 
respiratoria asociada con la infección por CAV-2. Son 
excepcionalmente eficaces y no causarán la reacción 
adversa de ojo azul. Además, existen combinaciones 
o productos monovalentes para proteger contra el 
complejo respiratorio infeccioso canino, que incluyen 
Bordetella bronchiseptica y virus de la parainfluen-
za canina (CPIV) y CAV-2. La vacuna intranasal que 
contiene CAV-2, CPIV y Bordetella se puede utilizar 
para disminuir la gravedad del CIRDC, como precau-
ción se debe tomar en cuenta que la vacuna CAV-2 
intranasal está destinada como una ayuda en la pre-
vención de la enfermedad del tracto respiratorio supe-
rior causada por CAV-2 y no está destinada a proteger 
contra la infección por CAV-1 (WSAVA, 2020).

Virus del Distemper canino
Es un virus de ARN envuelto que puede causar sig-
nos clínicos, principalmente respiratorios, con signos 
gastrointestinales y neurológicos variables  (Rendon 
et al., 2019) (Figura 2).
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Figura 2. Organización del virión y del genoma del virus del 
distemper canino. Diagrama esquemático de partículas de virus 
del distemper canino en sección transversal N: nucleocápside, 
P: fosfoproteína, M: proteína de matriz, F: proteína de fusión, 
H: hemaglutinina, L: proteína de polimerasa grande. b Mapa 
de ARN genómico (3` a 5`) del virus. Tomado de Rendon et al., 
2019.

Después del ingreso del virus a) las CD y los macrófagos 
alveolares infectados avanzan hacia el ganglio linfático 
de drenaje local, donde interactúan e infectan las células 
T y las células B a través de CD150 que también se ex-
presa en su superficie celular. Estas células infectadas se 
diseminan aún más a los órganos linfoides secundarios, 
causando una viremia secundaria. b) En las etapas finales 
de la infección, hay desprendimiento de linfocitos infec-
tados al sitio distal del tracto respiratorio. 

Estos linfocitos infectados interactúan con el receptor de 
células epiteliales nectina-4, ubicado en las uniones adhe-
rentes en la superficie basolateral de la célula epitelial. La 
infección en el epitelio de las vías respiratorias da como 
resultado el ensamblaje del virus y la liberación de virio-
nes en la luz de las vías respiratorias del pulmón infectado. 
c)  Puede infectar el sistema nervioso central en algunos 
casos y se ha sugerido que el receptor nectina-4 tiene un 
papel importante en esta infección (Rendon et al., 2019).

Figura 3. Tomado de Rendon et al., 2019
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Para este virus existen vacunas a 
virus vivo modificado (MLV): Es-
tos son los productos más comu-
nes. La vacunación con cualquiera 
de las vacunas actuales debe pro-
porcionar inmunidad protectora 
contra cualquier tipo. Las vacunas 
MLV no se deben utilizar en es-
pecies de fauna silvestre a menos 
que haya evidencia específica que 
demuestre que sean seguras. Las 
vacunas inactivadas no están fá-
cilmente disponibles, no son tan 
eficaces y por lo tanto no deben 
ser utilizadas para la inmunización 
contra el moquillo (con la posible 
excepción de las especies de fauna 
silvestre (WSAVA, 2020).

Herpesvirus canino
Es un virus de doble cadena envuel-
to de ADN perteneciente a la fami-
lia Herpesviridae. El virus infecta 
las células epiteliales de la mucosa 
de las vías respiratorias superiores y 
el período de incubación es de 6 a 
10 días. Al igual que otros herpes-
virus, se vuelve latente en el tejido 
neurológico y la reactivación de las 
infecciones latentes puede ocurrir 
después de un estrés considerable 
o inmunosupresión farmacológica, 
con excreción intermitente en las 
secreciones respiratorias a lo largo 
de la vida del paciente (Ledbetter 
et al., 2009). Respecto a la vacuna-
ción se ha reportado una vacuna de 
subunidades inactivadas en Europa 
desde 2003. La vacuna está especí-
ficamente indicada para perras ges-
tantes. La vacuna mostró propor-
cionar una buena inmunidad a los 
cachorros recién nacidos después 
de haber administrado dos inyec-
ciones (WSAVA, 2020).

Virus de la parainfluenza canina
El virus es una causa altamente contagiosa de enfermedad respiratoria en 
perros en todo el mundo. Antes de la introducción de vacunas, el virus podría 
aislarse hasta en el 50 % de los perros con enfermedades respiratorias en una 
perrera (Ellis et al., 2012). Se transmite a través de gotitas respiratorias y la 
infección ocurre dentro de las vías respiratorias en las células epiteliales. Los 
perros pueden no presentar signos clínicos o signos clínicos leves con tos 
áspera durante 2 a 6 días con o sin pirexia y secreción nasal. La envoltura del 
virus lo hace susceptible a la inactivación por la mayoría de los desinfectan-
tes comerciales (Ellis et al., 2012).

La vacuna para el virus de parainfluenza (CPiV; MLV, parenteral) Admi-
nistrar a las 6-8 semanas de edad y luego cada 2-4 semanas hasta las 16 
semanas de edad o más. Los fabricantes generalmente recomiendan dos 
dosis separadas por 2-4 semanas, pero una dosis de vacuna se considera 
protectora. La Revacunación (refuerzo) se da a los 6 meses o a 1 año de 
edad, luego anualmente (WSAVA, 2020).

Coronavirus respiratorio canino
Se puede encontrar en perros con y sin signos clínicos de enfermedad res-
piratoria. La infección se asocia con signos clínicos leves, que incluyen se-
creción, tos y estornudos (Pratelli et al., 2021). El virus (Figura 4) infecta la 
mayoría de los tejidos respiratorios y el tejido linfoide asociado, como las 
amígdalas y los ganglios linfáticos locales. La Infección de tejido linfoide 
se asocia con cambios histopatológicos que incluyen daño o pérdida de los 
cilios respiratorios (Erles et al., 2008). 

Las vacunas para Coronavirus canino son (CCV; inactivado y MLV, pa-
renteral), las dos dosis son separadas por 2-4 semanas con la dosis inicial a 
> 6 semanas de edad y dos dosis separadas por 2-4 semanas. La recomen-
dación es que se aplique anualmente (WSAVA, 2020).

Conclusión 
Aunque la vacunación es la más importante estrategia de prevención, se 
deben tomar otras precauciones tomando en cuenta que la inmunización 
no protege contra todas las infecciones. Por ejemplo; en situaciones de 
alojamiento en grupo, las medidas de precaución deben incluir un período 
de cuarentena para perros que recién ingresan, monitoreo diario riguroso 
para el desarrollo de síntomas clínicos signos dentro del grupo y protoco-
los de cuarentena para perros con signos clínicos asociados a enfermeda-
des respiratorias  

Figura 4. Estructura del coronavirus canino. Tomado de de Parkhe et al., 2021. 
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PALABRAS CLAVE > Cistitis idiopática > Enfermedad Felina del tracto urinario inferior 
> urolitiasis > calmurofel            

Introducción

La enfermedad felina del tracto urinario inferior (FLUTD, por sus siglas en 
inglés) es un término general utilizado para describir las diversas causas de 
los signos del tracto urinario inferior (como; disuria, hematuria, polaquiuria, 
micción inadecuada) en gatos (Defau et al., 2011; Dorsch  et al., 2016). Se ha 
informado que las posibles causas son infecciones, urolitiasis, tapones uretrales, 
neoplasias y defectos anatómicos (Lund et al., 2015). Sin embargo, en una gran 
proporción de gatos con signos de FLUTD, la investigación diagnóstica exhaus-
tiva no revela una causa específica y entonces, estos pacientes se clasifican como 
con cistitis idiopática felina (Lund y Eggertsdóttir, 2018).

MVZ MC Camilo Romero Núñez1, MVZ Esp. Sonia Lomelín del Castillo2  
1Hospital Veterinario Dermavet CDMX, 2Hospital Veterinario OCICAT GDL

Cistitis idiopática felina, aún hay 
opción de tratamiento.
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La cistitis idiopática felina (CIF) es una afec-
ción común en gatos que se presenta en clí-
nicas de animales pequeños y se caracteriza 
por una inflamación estéril de la vejiga en 

ausencia de una causa conocida. Lo más probable es 
que la etiología de la CIF sea multifactorial (Delille et 
al., 2015). CIF representa hasta el 55% al 69% de las 
enfermedades del tracto urinario inferior 
(TUI) en gatos, mientras que la urolitiasis 
se encuentra en el 12 al 22%, la infección 
bacteriana del tracto urinario en el 1.5 a 
20%, la neoplasia de la pared de la vejiga 
se detecta en el 0.3 a 3.6% y los trastornos 
neurológicos están presentes en el 0.2 a 3 
% de los casos (Nivy et al., 2019; Kaul et 
al., 2019). 

La CIF tiene mucho en común con el 
síndrome de cistitis intersticial / dolor de 
vejiga en humanos, incluidos los signos clínicos, una 
tendencia a reaparecer, condiciones comórbidas y una 
relación con el estrés (Eggertsdóttir et al., 2021). Los 
episodios recurrentes de CIF se describen con fre-
cuencia y afectan al 39-65% de los gatos entre 1 y 2 
años después del episodio inicial (Lund y Eggertsdót-
tir, 2018). La mortalidad en estos gatos es difícil de 
evaluar debido a las variaciones en diseños de estudio 
y población de gatos, no obstante, se han informado 
tasas de mortalidad que oscilan entre el 8.5% y el 26% 
(Eggertsdóttir et al., 2021). Esta enfermedad suele ser 
motivo de abandono de gatos en refugios de animales 
o incluso de eutanasia (Lemberger et al., 2011).

Factores de Riesgo

Se ha asociado una plétora de factores de riesgo y su-
puestas alteraciones fisiológicas y de comportamiento 
con la CIF. Los factores de riesgo publicados inclu-
yen factores ambientales y de cría, como estilo de vida 
en interiores (inactividad), tipo de arena, dieta seca, 
cohabitación con gatos adicionales, y experimentar 
varias situaciones estresantes, además de la edad y la 
obesidad. Se han realizado estudios para evaluar fac-
tores de riesgo en gatos con CIF, encontrando que es-
tos gatos son significativamente más propensos a ser 
machos, con pedigrí, de pelo largo, de mediana edad 
(2 a 7 años) y con sobrepeso (Defau et al., 2011; Fo-
rrester y Towell, 2015; Nivy et al., 2019).

Los factores estresantes sugeridos pueden incluir con-
flictos con otros gatos dentro o fuera del hogar, cam-
bios en la dieta, el medio ambiente o el clima, el estrés 
del dueño y cambios mayores como mudarse de casa 

“Los factores 
estresantes 

sugeridos pueden 
incluir conflictos 
con otros gatos 

dentro o fuera del 
hogar.”

o la adición de nuevos animales o personas al hogar. 
Incluso, el papel del estrés en la inducción y / o man-
tenimiento de CIF está respaldado por estudios que 
informan que los gatos afectados parecen reaccionar 
de manera diferente al estrés que los gatos de control 
(Lund et al., 2015).

Además, se han identificado di-
versas anomalías en los sistemas 
nervioso, hormonal e inmunológi-
co de los gatos con CIF. En parti-
cular, estudios previos observaron 
el desequilibrio entre el sistema 
nervioso simpático y el eje hipo-
talámico-pituitario-suprarrenal, 
y el aumento de la capacidad de 
respuesta a la estimulación mus-
carínica. Estos cambios en el sis-
tema nervioso autónomo, generan 

una mayor respuesta al estrés de los gatos afectados 
(Lemberger et al., 2011; Kim et al., 2017; Nivy et al., 
2019).

Patogénesis 

La patogenia de la CIF sigue siendo un enigma y, aun-
que el estrés está muy asociado con el desarrollo de 
la CIF, la identificación de los posibles factores es-
tresantes en la vida de un gato puede ser un desafío 
(Eggertsdóttir et al., 2021).

Varias anomalías locales de la vejiga en algunos gatos 
con CIF se han encontrado, incluida la disminución 
de las concentraciones de glicosaminoglicanos en ori-
na (GAG) (Sparkes, 2018). La superficie de la mucosa 
de la vejiga está revestida por GAG y proteoglicanos. 
Los GAG son cadenas de mucopolisacáridos forma-
das por moléculas de polisacáridos no ramificados. 
Su función principal es prevenir la adhesión de sus-
tancias nocivas (microbios, microcristales, proteínas, 
iones, carcinógenos y productos de desecho tóxicos 
del metabolismo) a la pared de la vejiga (Delille et 
al., 2015). Se ha propuesto una capa defectuosa de 
glucosaminoglicanos (GAG) que recubre la mucosa 
de la vejiga urinaria como causa y efecto de la CIF. 
La permeabilidad urotelial aumenta con defectos en 
los GAG de la superficie, lo que podría conducir a un 
mayor contacto de los componentes de la orina, en 
particular el potasio, con los tejidos de la pared de la 
vejiga, lo que resulta en la inducción de inflamación 
neurogénica o inmunomediada, activación de masto-
citos y estimulación de nervios aferentes sensoriales 
(Bradley y Lappin, 2013; Jones et al., 2021). 

MVZ MC Camilo Romero Núñez, MVZ Esp. Sonia Lomelín del Castillo.
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Las anomalías neurológicas son una segunda caracte-
rística hipotética de FIC. Un mecanismo patogénico 
implica la inflamación neurogénica, con un aumento 
de la sensibilidad de las neuronas de la fibra C y una 
regulación positiva del sistema de respuesta al estrés 
(SRS), lo que indica un aumento de la activación 
simpática debido a los factores de estrés (Jones et al., 
2021). Los estresores pueden ser de naturaleza física, 
química o psicológica. Una teoría postula que el es-
trés crónico en gatos susceptibles da como resultado 
un desacoplamiento de la respuesta normal al estrés, 
que produce un flujo de salida aumentado del siste-
ma nervioso simpático y respuestas adrenocorticales 
suprimidas, lo que lleva a un aumento de la estimu-
lación sensorial y una alteración de la permeabilidad 
urotelial. La respuesta hipotálamo-pituitaria-supra-
rrenal (HPA) alterada en los gatos FIC se caracteriza 
por una liberación exagerada de catecolaminas y una 
respuesta atenuada del cortisol (Figura 1) 
(Forrester y Towell, 2015).

Independientemente de su etiología, la CIF 
se asocia con inflamación de la vejiga, que se 
manifiesta por grandes cambios cistoscópi-
cos, aumento de las concentraciones urinarias de leu-
cocitos y proteínas inflamatorias, disminución de la 
concentración de glucosaminoglicanos en orina y ul-
ceración, y aumento de la permeabilidad del uroepite-
lio de la vejiga. Además, el aumento de la presión ure-
tral y los espasmos que pueden contribuir a los signos 
clínicos (Nivy et al., 2019). La inflamación se asocia 
con la liberación de sustancias (p. Ej., Eicosanoides, 
histaminas, cininas, serotonina, prostaglandinas) que 
median la percepción del dolor en el sistema nervioso 
central (SNC) mediante la estimulación de los noci-
ceptores y la conducción a través de fibras aferentes. 
Se ha identificado un mayor número de mastocitos en 
gatos con cistitis idiopática y se cree que están involu-
crados en la patogénesis (Dorsch et al., 2016).

Signos Clínicos
Los gatos con CIF pueden tener una variedad de pre-
sentaciones clínicas, que incluyen disuria (77%), es-
tranguria y periuria (70%), polaquiuria (78%) y hema-
turia macroscópica (71%). También pueden presentar 
obstrucción uretral (15% -20%) o enfermedad no obs-
tructiva con enfermedad aguda episodios limitantes 
(80% -90%), episodios frecuentes (2% -15%) o episo-
dios crónicos persistentes (2% -15%). La duración del 
episodio para CIF es de 2 a 90 días (mediana de 6,5 
días), con el 78% de los gatos experimentando más 
de un episodio y el 50% con un intervalo medio entre 

Hipotálamo
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anterior

Núcleo del
tronco

encefálico

Vejiga y otros
órganos

Corteza
suprarrenal

SNC
inhibición
Excitación

SNSACTH

Cortisol

Cortisol

Neuroesteroides

FLC

estrés 
crónico

Figura 1. Desequilibrio del sistema neuroendocrino de gatos con 
cistitis idiopática felina. FLC; factor liberador de corticotropina, 
SNS; sistema nervioso simpático. Las líneas continuas indican 
estimulación y las líneas punteadas indican inhibición. El grosor 
de la línea está destinado a indicar la intensidad de la señal 
(Modificado de Westropp y Buffington, 2004).

episodios de menos de 6 meses. Los gatos machos es-
tán predispuestos a una obstrucción uretral potencial-
mente mortal debido a su uretra estrecha (Forrester y 
Towell, 2015; Jones et al., 2021).

Diagnóstico
Los gatos con cualquier enfermedad del tracto urinario 
inferior tienen signos clínicos similares, independien-
temente de la causa. Por lo tanto, para hacer un diag-
nóstico de CIF, es necesario excluir otros procesos pa-
tológicos (p. Ej., urolitiasis y neoplasia) mediante el 
uso de varios medios de diagnóstico (Tabla 1) (Lem-
berger et al., 2011). Las investigaciones sistemáticas 
deben incluir análisis de orina (incluido el análisis 
de sedimentos y cultivo bacteriano), diagnóstico por 
imágenes (generalmente radiografía simple, uretro-
grafía retrógrada con contraste, cistografía positiva y 
de doble contraste y ecografía cuando corresponda). 
Estas investigaciones permitirán un diagnóstico es-
pecífico de la mayoría de las causas reconocidas, sin 
embargo, en algunas también puede ser necesaria una 
biopsia de vejiga. Cuando tales investigaciones no re-
velan una causa subyacente específica, CIF es el diag-
nóstico presunto (Sparkes, 2018). 
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Presentación clínica Prevalencia 
relativa (%)

Enfermedades primarias 
más comunes para excluir

Pruebas de 
diagnóstico recomendadas

Episodios agudos 
autolimitados 80-90 • Urolitos Análisis de orina

Episodios frecuentes 2-15

• Urolitos
• Desorden de comportamiento
• Infección del tracto urinario

Análisis de orina
Radiografías

Historial de comportamientoa
Urocultivo cuantitativo

Episodios crónicos 
y persistentes 2-15

• Urolitos
• Desorden de comportamiento
• Infección del tracto urinario
• Neoplasia
• Defectos anatómicos b

Análisis de orina
Radiografías

Historial de comportamientoa
Urocultivo cuantitativo

Examen ecográfico
Cistouretrografía de contraste

a: Para la periuria, información sobre duración y 
ubicación de la micción inapropiada y el material / 
sustrato preferido por el gato (tipo de arena, tasa de 
limpieza de la caja de arena, ubicación y número de 
cajas de arena). Información del hogar: cantidad de 
gatos y otras mascotas y cómo comparten el espacio, 
relación con las personas, enriquecimiento y cambios 
recientes en el entorno.

b: Defectos anatómicos notificados en 
gatos: estenosis uretral, cuerno uterino 
ectópico que ingresa a la vejiga urinaria, 
uraco permeable, divertículos uracales, 
uretra ectópica y fístula uretrorectal.

Tratamiento
La patogénesis nebulosa de la CIF, la 
falta de etiologías conocidas y su na-
turaleza autolimitante impiden adap-
tar un tratamiento específico y eficaz. 
Solo el régimen de dieta se ha asociado con un mejor 
resultado y una reducción de los episodios recurren-
tes en un ensayo prospectivo aleatorizado. A menudo 
se recomiendan tratamientos adicionales, incluido el 
enriquecimiento ambiental, la reducción del estrés, 
la promoción de la relajación uretral y el manejo del 
dolor, a pesar de la falta de evidencia de respaldo de 
alto grado (Nivy et al., 2019). Se ha sugerido el trata-
miento con GAG (p. Ej., Glucosamina, sulfato de con-
droitina) para gatos con CIF porque los defectos en la 
capa de GAG que cubre el epitelio de la vejiga urina-
ria pueden influir en la patogenia de la enfermedad 
(Forrester y Towell, 2015). Los glucosaminoglicanos 
administrados exógenamente se adhieren al uroepite-

Tabla 1. Evaluación diagnóstica de gatos con signos no obstructivos del tracto urinario inferior (Modificado de Forrester y Towell, 2015).

lio vesical dañado y existen datos prometedores para 
su uso en modelos experimentales y cistitis intersticial 
humana (Bradley y Lappin, 2013).

El L-triptófano es un aminoácido esencial y precur-
sor de la serotonina que ha demostrado que regula 
muchos procesos conductuales como el comporta-
miento agresivo y la respuesta al estrés. Este aminoá-

cido se ha evaluado en el tratamiento 
de trastornos del comportamiento en 
gatos, incluidos signos de compor-
tamiento repetitivo, vocalización y 
comportamientos agonistas (Lands-
berg et al., 2016; Yue et al., 2017). 
Pereira y colaboradores en 2010 en 
un estudio controlado y aleatorizado 
en gatos de hogares con varios gatos, 
demostraron que los gatos del grupo 
suplementado con L-triptófano tenían 
exhibiciones significativamente me-

nores de comportamientos relacionados con el estrés 
asociados con la ansiedad y el estrés en comparación 
con el grupo de placebo.

Calmurofel® es un producto recomendado para gatos 
con cistitis idiopática felina que contiene Condroitin 
Sulfato, Glucosamina HCl, L- Triptófano y una for-
mulación de ácido hialurónico (Oralvisc™). Este ulti-
mo ha sido probado para el tratamiento seguro y eficaz 
de osteoartritis y sobrepeso en pacientes humanos y 
ratones, y aunque se requieren más estudios, en rato-
nes los resultados sugieren que esta preparación po-
dría ser útil como coadyuvante en estrategias de pérdi-
da de peso (Reynés et al., 2014; Nelson et al., 2014) 

“El L-triptófano 
es un aminoácido 

esencial y precursor 
de la serotonina 

que ha demostrado 
que regula muchos 

procesos.”
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Resumen

Sabemos que la doxiciclina es el antibiótico del grupo de las tetraciclinas 
que mayores ventajas presenta frente a otros antibióticos del mismo grupo. 

Es de suma importancia conocer sus características farmacodinámicas, 
farmacocinéticas y sus ventajas, ya que la doxiciclina sigue siendo el 
antibiótico de elección para el tratamiento de enfermedades importantes en 
perros como la Ehrlichiosis y la Leptospirosis en perros. Además de estas 
dos importantes enfermedades, se ha recomendado la doxiciclina (asociada 
a fármacos microfilaricidas) como tratamiento previo para la terapia 
adulticida en la dirofilariosis canina, por su eficacia contra el simbionte 
Wolbachia o, en casos en los que la terapia arsénica no sea posible o está 
contraindicada, también se puede considerar esta terapia (AHS, 2014; 
ATKINS, 2017; PAPICH & RIVIERE, 2018; SPINOSA, 2019).

Doxiciclina para el tratamiento 
de enfermedades infecciosas 
en perros.

Léalo en web
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Ventajas terapéuticas de la doxiciclina 
frente a otras tetraciclinas

Perteneciente al grupo de las tetraciclinas, 
la doxiciclina es un derivado semisintético 
con mejores características 
farmacodinámicas y menor 

toxicidad. Es un antibiótico bacterios-
tático ya que inhibe la síntesis proteica 
de microorganismos sensibles, tiene 
un amplio espectro de acción antimi-
crobiana, actuando sobre bacterias 
aerobias y anaerobias Gram-positivas 
y Gram-negativas, clamidias, rickett-
sias, espiroquetas, micoplasmas y al-
gunos protozoos. La doxiciclina, en 
comparación con otras tetraciclinas, es más lipofíli-
ca, lo que resulta en una mayor penetración tisular, 
mayor penetración intracelular, mayores volúmenes 
de distribución y mejores propiedades antimicrobia-
nas (PAPICH & RIVIERE, 2018; SPINOSA, 2019).

La doxiciclina puede interactuar con minerales, pro-
ductos lácteos y antiácidos. Entre las tetracilinas es 
la que tiene menor afinidad o interacción con los 
minerales calcio, hierro, magnesio, zinc. Estas in-
teracciones pueden afectar la absorción oral de las 
tetraciclinas al formar quelatos insolubles con estos 
minerales (Mg2+, Fe2+, Al+3) por eso, hay que te-
ner la precaución de administrar el suplemento 3 ho-
ras antes, o 2 horas después del antibiótico (PAPICH 
& RIVIERE, 2018; SPINOSA, 2019).

La presencia de derivados lácteos puede reducir la 
absorción de tetraciclinas, pero la doxiciclina es me-
nos susceptible a esta interacción (19 %) que otras 
tetraciclinas (40 % y el 36 % para la tetraciclina y 
la oxitetraciclina, respectivamente) (PAPICH & RI-
VIERE, 2018, SPINOSA, 2019).

Erliquiosis
El tratamento de elección para la Erliquiosis Canina 
todavia es la doxiciclina, además del tratamiento de 
soporte. La dosis recomendada es de 10 mg/ kg a cada 
24 horas o 5 mg/kg  cada 12 horas, durante al menos 
28 días. El dipropionato de imidocarb en dosis de 5 
mg/kg con intervalos de 15 días también demostró efi-
cacia, principalmente junto a la doxiciclina. 

Transfusiones de sangre pueden ser necesarias en ca-
sos em que el hematócrito este abajo de 15%. Ade-

más, el uso de glicocorticoides, como 
la prednisolona (1mg/kg, a cada 12 
horas) disminuye la destrucción imu-
nomediada de las plaquetas asociadas 
con la infección (SYKES, 2017). 

Leptospirosis
Para la Lepstospirosis Canina el tra-
tamiento eficaz consiste en la terapia 
antimicrobiana y cuidado de apoyo. 

La penicilina y sus derivados reducen la leptospire-
mia, pero no logran eliminar de manera confiable los 
organismos del riñón. Mientras que la doxiciclina 
elimina las leptospiras de la sangre y los órganos, 
incluidos los riñones, en modelos de roedores. Por lo 
tanto, actualmente se recomienda tratar a los perros 
con leptospirosis con doxiciclina oral (5 mg/kg VO 
cada 12 horas o 10 mg/kg VO cada 24 horas) durante 
14 días (BOUÇAS & COSTA, 2005; SCHULLER, 
2017). En casos donda haya intolerancia gástrica, se 
recomienda la terapia inicial con un derivado de la 
penicilina inyectable hasta que se pueda usar la do-
xiciclina.

Dirofilariosis
Uno de los usos clínicos que se ha vuelto común es 
la administración de doxiciclina en combinación con 
otros agentes (lactonas macrociclícas) para el trata-
miento de la enfermedad del gusano del corazón ca-
nino (AHS, 2014; TroCCAP, 2019). La doxiciclina 
se considera el fármaco de primera elección pues el 
organismo que se encuentra en los gusanos del cora-
zón, Wolbachia, es susceptible a las tetraciclinas, 
que se utilizan como tratamiento adyuvante para la 
dirofilariosis (ATKINS, 2017). Las filarias tienen 
una relación simbiótica con bacterias intracelulares 
obligadas que pertenecen al género Wolbachia y, el 
tratamiento con doxiciclina reduce el número de es-
tas ricketisias en todas las etapas de dirofilariosis, 
mejora los resultados y reduce la microfilaremia en 
perros tratados por dirofilariosis (ATKINS, 2017). 

“Transfusiones de 
sangue pueden 

ser necesarias en 
casos em que el 
hematócrito este 
abajo de 15%.”
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La Sociedad Estadounidense del Gusano del Corazón y el TroCCAP reco-
miendan que para el tratamiento se debe limitar el ejercicio en el perro, e 
instaurar un tratamiento mensual con una lactona macrocíclica y doxiciclina 
(10 mg/kg dos veces al día durante 4 semanas) dos meses antes de la prime-
ra administración de diclorhidrato de melarsomina (adulticida) (AHS, 2014; 
ATKINS, 2017; TroCCAP, 2019) 
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PALABRAS CLAVE > Hiperestesia > ectoparásitos > Felicola subrostratus > predisposición genética 
> piojo > desordenes conductuales

Introducción

Síndrome de hiperestesia felina

El síndrome de hiperestesia felina se considera un grupo de eventos clínicos que 
se llegan a presentar sin tener predilección por edad, sexo o raza; aunque se han 
mencionado algunas razas como predisponentes de forma genética (Abisinios, 
Himalaya y siamés). Este síndrome esta muy bien descrito en la literatura, pero 
es aun pobremente entendido en su etiología, considerándose diversas causas 
desde desordenes epileptogénicos, procesos o desordenes comportamentales, 
dermatopatías, miopatías, trastornos inmunomediados e inflamatorios.

Leyva-Novelo R1; Reyes-Villanueva P2.
1Neurología Veterinaria de Veracruz (Neurovver)
2 Hospital Veterinario Especializado en Perros y Gatos (HVEPYG)

Síndrome de hiperestesia felina 
asociado a Felicola subrostratus 
en un felino doméstico.

Neurología Veterinaria de Veracruz
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Leyva-Novelo R1.

Los manifiestos clínicos en los pacientes 
también presentan diversidad tanto en la 
signología como en la cronología de apa-
rición y progresión clínica de los signos.

La manifestación clínica puede suceder de forma 
aguda y espontánea; aunque la variedad de mani-
festación crónica progresiva que va desde semanas 
a años suele ser la mas reportada, pudiendo ser de 
hecho de carácter no continuo sino intermitente 
pero repetitivo lo cual dificulta su identificación 
y diagnóstico adecuado; al ser enmascarado como 
otro proceso patológico con una evolución favo-
rable a las terapéuticas instauradas.

Dentro de los signos clínicos incluidos en el sín-
drome de hiperestesia felina podemos nombrar: 
contracción cutánea dorsal, espasmos muscula-
res en la región epiaxial toracolumbar, lamidos y 
hasta automutilación de la piel. Los sitios de ma-
nifestación cutánea más habituales son la región 
dorsal y flancos de la espalda, extremidades con 
mayor frecuencia las pélvicas y la cola. También 
se han reportado otros signos como vocalizacio-
nes, agitación de tipo inespecífico, agresividad, al 
tacto, dilatación pupilar persistente, movimientos 
exagerados de la cola, ataque a objetos inanima-
dos o a personas y correr de forma acelerada y 
como en una aparente huida.

Los pacientes con este tipo de síndrome suelen no 
tolerar el tacto de la región toracolumbar y algo 
que es importante definir a la valoración neuroló-
gica, es que estos pacientes no presentan déficits 
neurológicos en ningún momento.

Diagnóstico de la hiperestesia felina
Para el proceso diagnóstico es relevante el poder 
identificar y eliminar todos aquellos factores que 
puedan ser desencadenantes de estímulos sen-
soriales cutáneos en nuestros pacientes, el diag-
nostico final de hiperestesia idiopática se realiza 
mediante descarte de otras patologías, se suele 
realizar estudios como resonancia magnética, 
electroencefalograma y toda aquella otra prueba 
laboratorial que sea necesaria para descartar algu-
na otra patología que pueda estar relacionada con 
los manifiestos clínicos.

En los casos donde alguna lesión cutánea o metabólica 
este presente es importante darle tratamiento a ella para 
poder definir si una vez controlada o erradica ésta, la 
signología persiste o se desaparecen los manifiestos.

Pediculosis
Se define como aquella infección ectoparasitaria ge-
nerada por piojos. 

El piojo es un insecto áptero de escasos milímetros 
que no posee alas ni es capaz de saltar, pero que 
vive en calidad de parásito de algunos mamíferos. 
Existen alrededor de 3000 tipos diferentes de fti-
rápteros (Phthiraptera) y suelen ser selectivos con 
los animales que se convierten en sus huéspedes, 
por lo que solo atacan a ciertas especies específi-
cas. 

Los piojos viven en la superficie de los animales, 
entre el pelaje y pasan toda su vida sobre el hos-
pedador, porque son parásitos obligados, es decir, 
no tienen fases de desarrollo fuera del hospeda-
dor. Completan el ciclo vital en aproximadamen-
te 1 mes. Fuera del hospedador sólo sobreviven 
pocos días. Las especies son muy específicas de 
cada hospedador. Las hembras pegan los huevos 
uno a uno a los pelos del hospedador y pueden po-
ner hasta varios centenares de huevos. Los adultos 
viven de 2 a 3 meses.

Los piojos son masticadores (malófagos) no chu-
pan sangre, sino que se alimentan de escamas de 
queratina de la piel o de secreciones, y a veces 
también sangre, pues pueden herir la epidermis del 
hospedador con sus mandíbulas. Apenas se des-
plazan por el pelaje de las mascotas y suelen estar 
muy cerca de la piel en la base de los pelos.

En los gatos suele ser frecuente, sobre todo los 
que tienen dentro de sus hábitos de actividad el 
salir de casa y tener interacción con otros anima-
les. No se considera una infección tan contagiosa 
como la pulga y su principal forma de contagio es 
el contacto estrecho entre los animales. Su mayor 
signología es el prurito intenso y en ciertos casos 
provocan lesiones cutáneas y/ o enmarañamiento 
del pelo, esto asociado al rascado del animal como 
respuesta al prurito.

“Existen alrededor de 
3000 tipos diferentes de 
ftirápteros (Phthiraptera) y 
suelen ser selectivos con 
los animales.”

Reyes-Villanueva P2.
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Dentro de los piojos que ataca a los gatos está el 
Felicola subrostratus; este no se transmite a otros 
animales ni al ser humano, aunque sí a otras 
especies felinas. Afecta sobre todo a gatos 
jóvenes que aún no han desarrollado buenas 
defensas, a felinos edad avanzada que 
han dejado de asearse y a todos aquellos 
que ya sea por mala alimentación o por 
enfermedad, se encuentran débiles o 
inmunodeprimidos. 

El pelaje largo también es determinante a 
la hora de sufrir de estos parásitos. 

Felicola subrostratus
Felicola subrostratus, se da en gatos en todo 
el mundo, es de tipo masticador, mide de 1,2 
a 1,3 mm de largo. Afecta más habitualmente a 
gatos viejos y abandonados, especialmente de pelo 
largo.  

Tiene relevancia clínica más que por su afección cutá-
nea por el que puede transmitir Dipylidium caninum, 
(cestodo parásito de las mascotas).

Felicola subrostratus anatómicamente se diferencia 
de otras especies de piojos a la observación micros-
cópica y sus particulares anatómicas son que tiene la 
cabeza alargada de forma triangular y es predominan-
temente de color amarillo con unas bandas marrones 
en el cuerpo (figura 1).

Caso clínico
Se presenta a consulta neurológica un felino hembra 
esterilizada de aproximadamente 7 años edad con una 
pobre condición corporal, con zonas alopecias en la 
piel, lesiones cutáneas diversas por automutilación; 
la paciente no presento signología alguna al examen 
neurológico.

La propietaria refirió como historia clínica que lle-
vaba ya varios meses que su gatita presentaba con-
vulsiones las cuales se podían desencadenar posterior 
al iniciar la conducta de rascado de la piel de forma 
incesante y en algunas ocasiones sin manifiesto algu-
no, estando recostada. Siendo en esta ultima el ma-
nifiesto que la paciente empezaba a vocalizar y salir 
corriendo y se ponía agresiva si la intentaban detener.

Durante la valoración se observa en la piel múltiples 
estructuras de tamaño milimétrico y de color blanco en 
la piel y pelo de la paciente. Al momento de valorar se 
pudo percibir que al tacto del a región dorsal del tórax 

de la paciente se desencadenaba un estímulo de pruri-
to intenso, manifestando contracción de la piel en la 

región y si el estímulo se perpetuaba la paciente se 
ponía agitada, empezaba a morderse diversas zo-

nas de la piel (video 1) y se pudo lograr generar 
el suficiente estimulo al tacto para que la pa-
ciente presentara un episodio de excitación 
donde ella perdió el equilibrio se cae y se 
empieza a contraer de todos los músculos 
de forma involuntaria e intensa y además 

de presentar ligero tialismo y vocalización, 
el episodio dura poco menos de un minuto 
y posterior a ello la paciente se observa re-
nuente al tacto y agitada (video 2). Ese epi-

sodio observado es lo que la propietaria reco-
noció como una crisis convulsiva y lo que era 

el motivo de la consulta.

PALABRAS CLAVE > Hiperestesia > ectoparásitos > Felicola subrostratus > predisposición genética 

Figura 1. Felicola subrostratus.

Video 1. Felicola subrostratus.

Video 2. Felicola subrostratus.

Véalo en la web

Véalo en la web
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Se decide tomar muestra de pelo de la paciente para va-
loración microscópica pudiéndose observar diversos pa-
rásitos y huevecillos en el (figura 2) los cuales se recono-
cieron como piojos de la variedad felicola subrostratus.

Se le comenta a la propietaria los hallazgos y la relación 
de esta con las manifestaciones clínicas. 

Se instauró tratamiento a base de imidacloprid y moxi-
dectina como ectopararisitida, aplicación de convenia 
como fármaco antibiótico para las lesiones en la piel y 
antihistamínico por 15 días para el control del prurito. El 
propietario reportó una evolución favorable al tratamien-
to y el no observar mas lo eventos señalados como crisis 
convulsivas posterior a la desaparición de los piojos

Discusión
Al identificarse una patología cutánea, en este caso una 
de tipo ectoparasitario, fue indispensable el darle trata-
miento inicial a ella para poder controlar los signos aso-
ciados a esta y poder descartar o correlacionar el mani-
fiesto de la hiperestesia reportado.

El no poder correlacionar los manifiestos de hiperestesia 
con la pediculosis, conllevaría a realizar mas pruebas en 
la paciente para poder determinar la etiología de sus ma-
nifiestos hiperestésicos.

Figura 2. 

Una vez controlado los signos cutáneos y por ende los 
manifiestos hiperestésicos en la paciente, es importante 
mantener en observación y en contacto continuo con el 
propietario para ver la reincidencia de los manifiestos 
hiperestésicos por otra patología o la remisión total de 
ellos.
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Conclusiones

En base a los hallazgos clínicos y la respuesta favorable 
al tratamiento se define la manifestación de la paciente 
como una hiperestesia felina secundaria a pediculosis por 
Felicola subrostratus 

Rev_Ene-Feb_2022_Mederilab_Azul.indd   56Rev_Ene-Feb_2022_Mederilab_Azul.indd   56 08/02/22   14:3408/02/22   14:34 AnuncioMSDNOVDIC2020.indd   1 10/29/19   5:28 PMAnuncioCoramex.indd   1AnuncioCoramex.indd   1 10/03/21   19:3810/03/21   19:38



Enero Febrero 2022vanguardiaveterinaria58
Léalo en web

PALABRAS CLAVE > Acariasis > Psoroptes cuniculi > Lesiones > Eficacia > Permetrina 

Resumen

El ácaro Psoroptes cuniculi es el ectoparásito más común del oído de los conejos. 
Los conejos parasitados muestran lesiones cutáneas en el pabellón y canal auditivo y 
son propensos a infecciones secundarias yendo de leves hasta graves, lo que incluso 
puede provocar la muerte. Se incluyeron 16 conejos infestados naturalmente con 
Psorotes cuniculi, para evaluar el efecto acaricida de butóxido de piperonilo con 
permetrina más acetato de prednisolona tópico (SCABISIN®). Una sola aplicación 
tópica eliminó la presencia de P. cuniculi en los oídos de todos los conejos al día 5 
y disminuyó las lesiones al día 10, sin la administración de otro tratamiento tópico 
o sistémico. 

Eduardo Alvarez1,2, Rafael Heredia1,3

1CIVET, Centro Integral Veterinario, Salud y Bienestar Animal.

2Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Centro Universitario UAEM 
Amecameca, Universidad Autónoma del Estado de México. 

3Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Centro Universitario UAEM 
Amecameca, Universidad Autónoma del Estado de México.

Aplicación tópica de una 
combinación de butóxido de 
piperonilo con permetrina más 
acetato de prednisolona para 
el tratamiento de Psoroptes 
cuniculi en conejos infectados 
naturalmente. 
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Introducción 

Los conejos son animales que el ser huma-
no ha empleado para la procura de pieles y 
carne (Calderón et al., 2011). Sin embargo, 
en la actualidad los conejos 

se han vuelto populares como mas-
cotas, siendo el médico veterinario el 
encargado de tratar las diversas enfer-
medades que afectan a esta especie. Un 
ejemplo de ello es la acariasis o sarna, 
que se define como una parasitosis de 
la epidermis provocada por ácaros que 
puede afectar a diversos animales. En 
el conejo doméstico, el ácaro Psoroptes 
cuniculi es el agente causal de la sarna 
psoróptica o psoroptiasis (Shang et al., 
2018; Benato et al., 2020). 

Este ectoparásito provoca una infección 
con elevada tasa de incidencia en el mundo, además de 
ser una enfermedad altamente contagiosa entre conejos 
(Shang et al., 2016; Gu et al., 2019). Es de suma impor-
tancia en la medicina veterinaria debido a que el ácaro se 
alimenta de sangre, secreciones y exudado seroso, pro-
vocando anorexia, pérdida de peso y una baja conversión 
alimenticia, de no tratarse la infección, puede exacerbar 
la enfermedad provocando meningitis incluso la muerte 
(Lu et al., 2018; Ma et al., 2019). 

Los conejos enfermos presentan diversos signos clínicos 
tales como: prurito intenso, costras en pabellón y canal 
auditivo, alopecia, eritema, liquenificación y dolor a la 
palpación, de igual forma, la psoroptiasis se puede ex-
pandir a otras áreas del cuerpo como: cuello, cabeza y 
abdomen provocando una dermatitis con prurito genera-
lizado. Además, P. cuniculi es   considerado   un ácaro 
zoonótico por lo que puede infectar a los propietarios 
(Panigrahi et al., 2014; Romero et al., 2020). En el mer-
cado existen diversas formulaciones químicas que se em-
plean para el tratamiento de la psoroptiasis en conejos, se 
han utilizado medicamentos derivados de agentes acti-
vos tales como organofosfatos, piretroides y macrólidos, 
también se suelen utilizar lactonas macrocíclicas como 
ivermectina, selamectina y doramectina (Dunstand et al., 
2017; Romero et al., 2020). 

El uso de piretroides en conejos es destacable, ya que 
además de ser un potente insecticida tiene propiedades 
acaricidas, mientras que el butóxido de piperonilo (PBO) 
se ha clasificado como un biocida activo que sirve como 
tratamiento coadyuvante en combinación con piretroides 
(Borges et al., 2018; Vardavas et al., 2016a). 

A las combinaciones combinaciones farmacéuticas 
para combatir la psoroptiasis en conejos podrán aña-
dirse componentes que le permitan tratar certeramente 

las infestaciones  para dar alivio de ma-
nera concomitante a los signos y lesio-
nes producidas por dicha enfermedad. 
Los corticoesteroides de uso tópico 
podrán actuar como desinflamatorios 
(Bodor y Varga, 1990). El presente 
estudio tiene como objetivo evaluar la 
eficacia de una permetrina combinada 
con butóxido de piperonilo y acetato 
de prednisolona para el tratamiento de 
sarna psoroptica en conejos.

Material y Métodos 

Ubicación del estudio: Este estudio se 
llevó a cabo dentro del Centro Universitario UAEM 
Amecameca que se encuentra situado en el Munici-
pio de Amecameca del Estado de México (longitud 
98°37'34" y 98°49'10"; latitud 19°3'12" y 19°11'2") 
con un clima templado subhúmedo y una temperatura 
media anual de 14.1° (INAFED, 2010). El lugar don-
de se procesaron las muestras obtenidas es el Labora-
torio de hematología y parasitología del Centro Inte-
gral Veterinario (CIVET) que reside en el Municipio 
de Ecatepec del Estado de México.
 
Animales
Se utilizaron 17 conejos de raza nueva Zelanda y mes-
tizo, con edades y peso similares de la posta zootécni-
ca de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co UAEM- Amecameca, alojados en jaulas elevadas, 
alimentados con dieta comercial (Conejina- Purina). 
Todos los ejemplares fueron pesados (para ofrecer ali-
mento para cada etapa de crecimiento). 

Estos conejos no habían sido tratados con algún aca-
ricida anteriormente, y no se aplicó otro tratamiento 
durante el experimento. Los oídos de los conejos no 
fueron limpiados previa ni posteriormente a la aplica-
ción del tratamiento. 

Toma de muestras y procesamiento 
Se llevaron a cabo hisopados óticos de ambos oídos 
en todos los animales, colocando una gota de aceite 
mineral en un hisopo de algodón estéril para facilitar 
la adherencia de los ácaros y costras, se introdujo en 
el oído realizando un movimiento de rotación dentro 
del canal auricular y del pabellón (Walton y Currie, 

“El presente 
estudio tiene 

como objetivo 
evaluar la eficacia 
de una permetrina 

combinada 
con butóxido 
de piperonilo 
y acetato de 

prednisolona .”
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2007). Una vez obtenida la muestra se extendió sobre un portaobjetos rotando el hisopo a lo largo de este por 
su parte central y posteriormente se revisó con los objetivos 4x y 10x reportando la presencia, ausencia, vivos y 
muertos de Psoroptes cuniculi, así como los diferentes estadios. 

Formulación Farmacéutica
El tratamiento de elección fue una suspensión tópica acaricida a base de permetrina 50.00 mg; con butóxido de 
piperonilo 3.00 mg; más acetato de prednisolona 1.00 mg/ml (SCABISIN®) del laboratorio CHINOIN. 

Diseño Experimental
Un total de 17 conejos fueron divididos en 5 grupos (A-E), separados de manera aleatoria, se muestrearon y se 
determinó la infestación de manera natural de P. cuniculi y se procedió aplicar por única ocasión el fármaco. Se 
tomaron muestras los días 1, 2, 3, 4 y 5, posteriormente del día 10 y día 20 post aplicación (PA), se evaluó la 
presencia o ausencia de los ácaros en ambos oídos, así como la cantidad, viabilidad y estadio en el que se encon-
traban, así como la escala de lesiones. 

PALABRAS CLAVE > Acariasis > Psoroptes cuniculi> Lesiones > Eficacia > Permetrina 

Día 1 - Día 2 Día 2- Día 3 Día 3 – Día 4 Día 4- Día 5 Día 5- Día 10 Día 10- Día 20 

Positivos 
(%) 

14 (82.35) – 
14 (82.35) 

14 (82.35) - 11 
(64.71) 

11 (64.71) - 8 
(47.06) 

8 (47.06) - 3 
(17.65) 

3 (17.65) – 1 
(5.88)   1 (5.88) -0 (0)

Negativos 
(%) P

3 (17.65) – 3 
(17.65) 
0.06 

3 (17.65) - 6 
(35.29) 
0.51 

6 (35.29) - 9 
(52.94) 
0.009* 

9 (52.94) - 14 
(82.35) 
0.08 

14 (82.35) – 
16 (94.12) 

0.17 

16 (94.12)-17 
(100) 
- - - 

Prueba exacta de Fisher, *significativo, alfa =.05

Cuadro 1. Comparación entre el número de conejos positivos y negativos a Psoroptes cuniculi en días postratamiento con SCABICIN solución. 

Análisis estadístico 
Debido a la naturaleza de los datos, estos no presentaron distribución normal, por lo que se analizaron mediante 
pruebas no paramétricas, se aplicó la prueba exacta de Fisher con un alfa de 0.05 para comparar entre días postra-
tamiento, se utilizó el software JMP 8.0. 

Resultados 
La comparación entre días postratamiento se muestran en el cuadro 1, donde se puede observar que del día 1 al día 2 
postratamiento no hubo diferencia, del día 2 al día 3 se disminuyó el numero de conejos positivos a Psoroptes de 14 a 11, 
del día 3 al día 4 se presentó diferencia significativa (p= 0.009) en el número de positivos (de 11 a 8), del día 4 al día 5 el 
número de conejos positivos disminuyó de 8 a 3 sin diferencia significativa, del día 5 al día 10 hubo disminución y con-
tinuo de esta manera hasta el día 20 postratamiento disminuyendo a 0 positivos sin presentar diferencia estadística. En el 
cuadro 2 se presenta la proporción entre conejos positivos y negativos durante el estudio, así como el porcentaje de reduc-
ción de ectoparásitos, entre el primer muestreo y el segundo no hubo diferencia ni reducción de conejos positivos, a 
partir del día tres hay una reducción constante en la proporción de conejos positivos a Psoroptes, manteniéndose el mismo 
comportamiento hasta el día 20 postratamiento donde hubo una reducción del 100% de animales positivos.   

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 10 Día 20

Positivos/
negativos 14/3 14/3 11/6 8/9 3/14 1/16 0/17 

Porcentaje 
de reducción 0 % 21.43 % 27.28 % 62.5 % 66.67 % 100 % 

Cuadro 2. Proporción de conejos positivos a Psoroptes cuniculi y porcentaje de reducción de ectoparásitos postratamiento.
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 10 Día 20

Adultos
Vivos/Muertos 34/0 21/0 1/9 0/7 0/5 0/1 0/0

Ninfas 
Vivos/Muertos 25/0 0/13 0/6 0/6 0/2 0/0 0/0

Huevos 29 16 6 2 3 0 0 

Cuadro 3. Proporción de ectoparásitos vivos y muertos a lo largo del estudio.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 10 Día 20

Grave 13 8 5 3 0 0 0 

(%) (76) (47.06) (29.41) (17.65) (0) (0) (0) 

Moderado 3 5 7 5 3 0 0 

(%) (17.65) (29.41) (41.18) (29.41) (17.65) (0) (0) 

Leve 1 4 5 7 8 0 0 

(%) (5.88) (23.52) (29.41) (41.18) (47.06) (0) (0) 

Sin lesiones 0 0 0 2 6 17 17 

(%) (0) (0) (0) (11.76) (35.29) (100) (100) 

Cuadro 4. Número de conejos, grado de lesiones y porcentaje de disminución de lesiones, en oídos positivos a Psoroptes cuniculi tratados.

En el cuadro 3 se muestra el número y proporción de formas parasitarias vivas y muertas pre y postratamiento, se 
puede observar la disminución de ácaros adultos vivos a cero del día 1 al día 4 y manteniéndose de esta manera 
hasta el día 20 habiendo presencia de adultos muertos hasta el día 10, al día 20 no se encontró rastro de adultos 
muertos, el número de ninfas vivas disminuyó de 25 a 0 y se mantuvo así hasta el final del estudio del día 2 al 5 se 
encontraron aún ninfas muertas, del día 5 al 20 los hisopados fueron negativos, la presencia de huevos disminuyó 
de 29 a cero al día 10 y permaneció así hasta el día 20 quedando los oídos libres de ácaros. 

La evaluación del grado de lesiones en los oídos disminuyó gradualmente, al inicio del estudio el 76% de los oídos 
presentaban grado de lesiones graves y todos tenían lesiones, disminuyendo a cero al día 5 postratamiento, las 
lesiones moderadas llegaron a cero al día 10 postratamiento al igual que las lesiones leves, al día 10 el 100% de 
los oídos no presentaban lesiones, manteniéndose así hasta el final de estudio (cuadro 4).

Discusión 
Actualmente existe una gran variedad de productos químicos que se emplean para tratar la psoroptiasis en los cone-
jos. Las avermectinas se han reportado como tratamiento eficaz contra P. cuniculi, también los organofosforados y 
piretroides (Elhawary et al., 2017). Sin embargo (Doherty et al., 2018) da evidencia de la resistencia de Psoroptes 
a las lactonas macrocíclicas, y (Merola y Eubig, 2012) reportan el riesgo de toxicidad. En el estudio realizado por 
Lu et al., 2018 se reporta el uso de ivermectina a una sola dosis de 2mg/kg vía subcutánea para el tratamiento de P. 
cuniculi, demostrando un resultado significativo en el día 14, esto se contrasta con el (cuadro 1) que refleja una dis-
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minución significativa en el día 3-4. Asimismo (El-
hawary et al., 2017), menciona una eficacia del 99% 
al utilizar ivermectina tópica al 1% aplicándola dos 
veces con un intervalo de 7 días, también demostró 
un 97% de efectividad al utilizar doramectina a una 
dosis de 400 μg/kg y un 60% al utilizar una dosis de 
200 μg/kg, sin en cambio en el (cuadro 2) se observa 
una reducción del 100% de los ácaros en el día 20 con 
una sola aplicación del producto, por lo que este es-
tudio sugiere que el uso de SCABISIN 
SUSPENSIÓN tiene una mejor acción 
acaricida en contraste con el uso de las 
lactonas macrocíclicas, esto debido 
a sus componentes químicos, uno de 
ellos es la permetrina que desde hace 
ya muchos años se ha reportado la efi-
cacia en la sarna psoroptica, un ejem-
plo de ello es el reporte de (Pap et al., 
1997) en el cual se demostró que una 
dosis de 250 mg/kg de permetrina tie-
ne una eficacia del 99% 48 horas (PA). 

El mecanismo de acción de la perme-
trina es mediante la penetración de la 
cutícula del ácaro, actuando sobre los canales de so-
dio de las células nerviosas produciendo un retraso en 
la repolarización y provocando la parálisis del parási-
to (Borges et al., 2018). Sin embargo, hay evidencia 
de que actualmente los ácaros presentan tolerancia 
a la permetrina tópica, por lo que (Vardavas et al., 
2016b) recomienda el uso del PBO que actúa como 
sinergista, restaurando la suceptibilidad a la perme-
trina y piretroides, tal como lo demuestra Pasay et 
al., 2009, donde un grupo de P. cuniculi se expuso a 
la permetrina sola y otro a la permetrina en combina-

ción con el PBO, los resultados demostraron que los 
ácaros que se expusieron a la permetrina sola tuvie-
ron un periodo de vida mayor a 15 horas PA, mientras 
la permetrina más el PBO tuvo un efecto acaricida en 
las primeras 4 horas PA. 

Esta tolerancia a la permetrina sola se explica debi-
do a que los ácaros metabolizan la sustancia mediante 
las enzimas del citrocromo P450, por ello al añadir 

el butóxido de piperonilo a la perme-
trina mejora su eficacia y prolonga su 
acción ya que éste actúa inhibiendo las 
enzimas del citocromo P450 que meta-
bolizan la permetrina (Kumbhakar et 
al., 2015; Churcher et al., 2016). Un 
metabolito del PBO se une a la enzima 
monooxigenasa del citocromo P450 in-
hibiendo así su actividad y evitando la 
desintoxicación de la permetrina (Glea-
ve et al., 2018; Vardavas et al., 2016a). 

Desde el día 2 hasta el día 10 (Cua-
dro 4), la disminución de las lesiones 
graves a moderadas o leves, sugieren 

que el efecto tópico del acetato de prednisolona re-
dujo la inflamación, prúrito y por tanto la gravedad 
de las lesiones. Esta hipótesis surge por el efecto de 
corticoesteroides en estudios previos realizados en 
conejos, pero de manera tópica corneal y sistémica 
(Araki-Sasaki et al., 2016). La administración tópica 
dérmica no está bien estudiada, pero las dosis apli-
cadas en este estudio sugieren su uso seguro, pues 
durante el desarrollo del mismo no se obtuvo ningún 
efecto secundario visible indeseable, generando así 
información para la base de estudios futuros. 

CONCLUSIONES 

Una sola aplicación de la combinación de butóxido de piperonilo con permetrina 
más acetato de prednisolona redujo a cero el número de P. cuniculi vivos en 5 días 
postratamiento, y disminuyó la gravedad de las lesiones de los oídos a los 10 días, 
sin la aplicación de otro tratamiento tópico o sistémico, y no presentó reacciones 
adversas en los conejos incluidos en este estudio 

“El presente 
estudio tiene 

como objetivo 
evaluar la eficacia 
de una permetrina 

combinada 
con butoxido 
de piperonilo 
y acetato de 

prednisolona .”
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PALABRAS CLAVE > Phovia > fotobiomodulación > luz LED > cicatrización > inflamación 
> proliferación celular

Resumen

Los efectos fisiológicos y terapéuticos de la fotobiomodulación (PBM) han sido in-
vestigados en múltiples tejidos y tipos celulares usando varios tipos de fuentes de 
energía lumínica, como láser o luz LED. Particularmente el uso de la luz LED en 
dermatología se ha incrementado en años recientes con resultados prometedores. 1

los más recientes resultados de la fotobiomodulación en medicina veterinaria 
en diversos estudios tanto in vitro, como in vivo, han mostrado beneficios meta-
bólicos en aquellos tejidos tratados; hay un incremento de especies de oxígenos 
reactivas (ROS) 2, adenosin trifosfato (ATP) 3, y óxido nítrico (NO). 3 
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La fotobiomodulación por 
fluorescencia y sus efectos 
en la cicatrización de heridas 
quirúrgicas.
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Desde el punto de vista práctico, una de las 
tendencias en el manejo de heridas, se cen-
tra en materiales biofuncionales que puedan 
interactuar con la luz para promover la rege-

neración de tejidos. En este contexto, la fotobiomodu-
lación ha generado un interés sustancial. Esta técnica 
de estimulación celular se basa en una fuente lumínica 
(luz LED) que no emite calor, pero puede inducir vías de 
transducción, las cuales pueden modular procesos bio-
lógicos a través de la activación de foto-receptores que 
están presentes en varias células y tejidos. 

La fotobiomodulación por fluorescencia, 
es un tipo de fotobiomodulación la cual 
aprovecha la capacidad de moléculas que 
absorben la luz emitida por diodos a lon-
gitudes de onda más amplias y con menor 
energía (fluorescencia) que pueden penetrar la piel y así, 
estimular la curación. 4

El sistema Phovia, genera fotobiomodulación por fluo-
rescencia por medio de dos componentes; una lámpara 
LED que emite luz azul y un hidrogel que actúa como un 
fotoconvertidor tópico. Cuando los cromóforos inmersos 
en este gel son activados por la lámpara LED, liberan fo-
tones a diferentes longitudes de onda dentro del espectro 
de luz visible en forma de fluorescencia.

Efecto de la biomodulación por fluores-
cencia en la curación de heridas quirúrgi-
cas en caninos 5

La reparación de las heridas comienza inmediatamente 
después de la lesión. Diversos factores pueden influir en 
el proceso, tales como: irrigación, tamaño, tensión, mo-
vilidad, susceptibilidad a infecciones, entre otros. 6 En 
años recientes diversos productos y técnicas innovadoras 
para aumentar la calidad y la rapidez de la reparación de 
la herida han sido investigados y la fotobiomodulación 
ha generado un interés sustancial. Esta técnica de esti-
mulación celular puede modular procesos biológicos a 
través de la activación de foto-receptores que están pre-
sentes en las células y tejidos.

“En este contexto, la 
fotobiomodulación 

ha generado un 
interés sustancial.”

En este estudio 5, publicado en 2018, se determinó el 
efecto de la terapia lumínica fluorescente sobre la cura-
ción de heridas cutáneas realizando una evaluación ma-
croscópica, así como histológica e inmunohistoquímica 
en áreas tratadas y control. Para ello se emplearon 10 
perros que fueron sometidos a cirugía ortopédica y las 
heridas fueron suturadas con monofilamento no absorbi-
ble (USP 3/0 Ethilon; Ethicon Somerville, New Jersey). 
Como manejo postoperatorio, todos los perros recibieron 
20 mg/kg cefadroxil por vía oral cada 12 horas durante 

5 días y 3 mg/kg de carprofeno vía oral 
cada 24 horas durante 7 días. 

Las heridas tuvieron una porción tra-
tada y una porción control elegida 
aleatoriamente y cubriendo comple-
tamente la porción control previo al 

procedimiento con energía lumínica fluorescente. En 
la porción control se colocó una capa de 2 mm de es-
pesor aproximadamente del gel fotoconvertidor y fue 
iluminada a una distancia de aproximadamente 5 cm 
durante 2 minutos. 

Este dispositivo entrega luz azul con un pico de longi-
tud de onda entre 440 y 460 nm. Después de la ilumi-
nación, el gel residual fue removido completamente 
utilizando una gasa humedecida con solución salina. 
Este procedimiento fue repetido cinco veces del día 
0, cada 3 días, hasta remover las suturas en el día 13.

Posterior a la remoción de las suturas en el día 13, se 
realizaron dos biopsias (2mm de dipametro y 3 - 5 mm 
de profundidad) en las zona media de las prociones 
control y tratadas.

Las heridas fueron evaluadas visualmente con una 
puntuación semicuantitativa tomando a consideración 
la apariencia de la herida 7. Todas las porciones de la 
herida (control y tratadas) fueron evaluadas con una 
puntuación de 0 a 5 para eritema, exudado seroso y de 
0 a 10 para exudado purulento y separación del tejido, 
dependiendo del porcentaje de la herida afectada por 
cada proceso (Tabla 1 y Figura 1)

PROPORCIÓN AFECTADA DE LA HERIDA

Característica de la herida 0% <20% 20% - 39% 40% - 59% 60% - 79% >80%

Exudado seroso, n 0 1 2 3 4 5

Eritema, n 0 1 2 3 4 5

Exudado purulento, n 0 2 4 6 8 10

Separación de tejido 
profundo, n 0 2 4 6 8 10

Tabla 1. Sistema de puntuación empleado para evaluar macroscópicamente la apariencia de las heridas en cada uno de los cinco 
intervalos de evaluación.
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A la examinación histológica, los 
tejidos tratados con energía lumí-
nica fluorescente fueron consis-
tentes respecto a re-epitelización 
completa, menor inflamación de 
la capa dérmica e incrementada 
neoangiogénesis (Figura 2). De 
acuerdo a los resultados de imu-
nohistoquímica, la expresión de 
FVIII (P=.034), EGF (P=.008), 
decorina (P=-005), colágeno III 
(P=.005) y Ki-67 (P=.002) fue ma-
yor, mientras que la expresión de 
TNF-a (P=.001) fue menor en las 
heridas tratadas. (Figura 3).

Control
Treated

Treatment time
T0 T1 T2 T3 T4

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Figura 1. Puntuación asignada a la apariencia macroscópica de las heridas tratadas y 
las heridas control 5 .

Figura 2. Apariencia histológica de las heridas: (A) porción tratada con Phovia, (B) porción sin tratar. A1, B1, tinción hematoxilina & 
eosina. Integridad de la epidermis y actividad basal aparenta ser mayor en las heridas tratadas (A1), mientras que no se observaron 
flogosis residuales y menor neoangiogénesis en comparación con la muestra control en B1. A2, B2, inmuno transferencia para AE1/
AE3. Nótese una fuerte expresión citoqueratínica en A2 en comparación con B2, lo que es consistente con la integridad epidérmica 

en A2 en comparación con una reepitelización parcial 
en B2. A3, B3, Colágeno inmunogrado III. La expresión 
de colágeno III en A3 es abundante en comparación 
con el de la muestra B3. A4, B4. La deposición de 
colágeno es más abundante y regular en A4, mientras 
que en B4 hay mayor flogosis, extravasación de sangre 
y procesos fibroescleróticos (azul con tendencia a 
negro; Tricrómica de Masson) 5

Figura 3. Puntuaciones a inmunohistoquímica de 
heridas tratadas y control. Las líneas negras indican 
errores estándar. Se empleó un panel de anticuerpos 
para los siguientes antígenos: FVIII, EGD, decorina, 
Colágeno III, Ki-67, TGF-β, TNF-β, FGF. EGF, factor 
de crecimiento epitelial; FVIII, factor VIII, FGF, 
factor de crecimiento fibroblástico; TGF-β, factor 
de crecimiento transformante a; TNF-β, Factor de 
necrosis tumoral a. 5
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Estos resultados proveen suficiente evidencia que el 
tratamiento con energía lumínica fluorescente (Pho-
via) estimuló la proliferación celular (incluyendo fi-
broblastos y queratinocitos) promoviendo una repara-
ción de la herida. Aunque en apariencia macroscópica 
de las heridas tratadas como control parecían simila-
res, su apariencia microscópica fue diferente. La infla-
mación se redujo en aquellas tratadas con Phovia de 
acuerdo a los parámetros histológicos, así como por 
una menor expresión de TNF-α. 8 La mayor expresión 
de decorina endógena en las biopsias tratadas, es otro 
indicador importante en la mejora del proceso de ci-
catrización de las heridas, ya que se correlaciona con 
una alta producción de colágeno tipo III. 8

Los resultados de este estudio proporcionan evidencia 
suficiente que apoya a estudios previos en los cuales 
los efectos de la fotobiomodulación en la reparación 
de heridas fueron evaluados; por ejemplo, se ha en-
contrado que la fotobiomodulación promueve la acti-
vidad de los queratinocitos, recambio de fibroblastos, 
así como síntesis y maduración de colágeno con mejor 
angiogénesis. 9, 10

Los efectos antiinflamatorios de la terapia con foto-
biomodulación también ha sido reportada 11, donde se 
encontró que las reacciones biológicas causadas por 
la exposición a la fotobiomodulación dan como resul-
tado producción de óxido nítrico; un vasodilatador, 
potente analgésico y antiinflamatorio. En particular, 
los efectos antiinflamatorios de la fotobiomodulación 
inducen la modulación de factor nuclear κ- , que con-
trola tanto factores proinflamatorios como antiinfla-
matorios. 12

En conclusión, de este estudio 5, el manejo de heridas 
quirúrgicas no complicadas con fotobiomodulación 
(Phovia) no influyó en la apariencia macroscópica, 
pero mejoró notablemente las características micros-
cópicas y estimuló la liberación de citocinas promo-
viendo la curación. En la fase de maduración de la 
herida, los sitios tratados con Phovia mostraron mayor 
crecimiento tisular y una reparación más completa de 
tejidos. Estas mejoras histológicas, orquestadas por 
varios factores de crecimiento, deben crear condi-
ciones favorables para el proceso de cicatrización y 
puede mejorar a resistencia del tejido de reparación. 
Estos efectos pueden reducir notablemente el riesgo 
de dehiscencia, formación de cicatrices queloides e 
inflamación crónica 
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Introducción

La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, 
para de esta manera, lograr la preservación de una especie. Si bien, existe evidencia 
científica de los beneficios de la esterilización a edad temprana, la reproducción 
canina sigue siendo una práctica común. 

En un contexto ideal, la reproducción de caninos domésticos debería ser exclusivo 
para propietarios responsables, con mascotas en un estado de salud óptimo, con un 
manejo reproductivo integral: medicina preventiva, detección del estro, monta o 
inseminación artificial, diagnóstico y monitoreo de la gestación, atención al parto, 
monitoreo de la lactancia y destete, medicina preventiva de la camada y un adecuado 
manejo nutricional, entre otros. 

Dada la extensión de este tema, en este artículo nos enfocaremos en el aspecto 
nutricional de la hembra gestante y lactante y su repercusión en la salud de la camada.

MVZ. Paula M. Trejo Valadez.
Investigador en Nutrición de Mascotas.
ptrejo@gponutec.com

Puntos clave en la nutrición de 
hembras caninas reproductoras.

Léalo en web
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Manejo nutricional de hembras repro-
ductoras caninas

El objetivo de un programa de nutricional 
adecuado para una hembra reproductora 
(gestación y/o lactancia) es mantener el peso 
de la hembra, reducir la pérdida de peso cor-

poral desde la gestación-lactancia y hasta el destete 
(<5%)(1), reducir el riesgo de parto distócico, incre-
mentar la supervivencia de la camada, producción 
láctea apropiada y de buena calidad, peso adecuado al 
nacimiento, fortalecimiento del sistema inmune, bue-
na respuesta vacunal de los cachorros, crecimiento y 
peso adecuado de la camada por mencionar algunos.

Para preparar un adecuado programa nutricional para 
una hembra en gestación y/o lactancia, haremos un bre-
ve recordatorio de estos dos procesos fisiológicos, y su 
efecto sobre los requerimientos nutricionales de la perra. 

Gestación canina 
La gestación o preñez de los caninos comprende el 
período biológico que transcurre entre la fecundación 
y el parto (2).  En la mayoría de los casos, se desconoce 
el día exacto de la ovulación y fecundación, por lo que 
se considera que la gestación canina tiene una dura-
ción de 57-72 días, con un promedio de 63 días (1,3,6). 
Por cuestiones prácticas, la gestación canina se divide 
en periodos de 21 días llamados tercios, por lo que se 
considera que el desarrollo embrionario de los caninos 
se divide en 3 etapas (4): 

• Ovulatoria (2-17 días). En este periodo se lleva a 
cabo la ovulación, monta, fecundación, división ce-
lular e implantación de la mórula en el tejido uterino. 

• Embrionaria (17-35 días). Etapa durante la cual, se 
lleva a cabo la organogénesis, proceso en el que se 
llevan a cabo modificaciones de las capas embriona-
rias para la construcción de los órganos del embrión 
(5), y la morfogénesis, proceso biológico en el que el 
embrión adquiere la forma que le corresponde según 
su especie (5). Hasta el día 35, el peso corporal de los 
cachorros representa únicamente el 2% de su peso al 
nacimiento (1). 

• Fetal (a partir de los 35 días hasta el nacimiento). Du-
rante esta etapa se completa el desarrollo embrionario, y 
su preparación para el nacimiento. Tres cuartas partes del 
crecimiento fetal tiene lugar durante este último tercio (a 
partir del día 40), en el que los cachorros ganan gasta el 
70% de su peso al nacimiento (6,7). 

Dada la variedad de tallas entre las razas caninas, las 
hembras pueden presentar: ciclos estrales semestrales o 
anuales. El tamaño de la camada (1-14 cachorros) suele 
estar relacionado con la talla la hembra; perras de talla pe-
queña suelen tener camadas más pequeñas, pero con pro-
ductos con un peso corporal relativo mayor (7).  Tomando 
en cuenta estas variantes, es importante individualizar y 
dar seguimiento puntual a cada caso. 

Lactancia canina
La Real Academia Española define a la lactancia como el 
primer periodo de la vida de los mamíferos en la cual se 
alimentan exclusivamente de leche. Previo a la gestación, 
el tejido mamario está compuesto por tejido graso y tejido 
conectivo, y en menor proporción por tejido glandular. 
Durante la gestación y derivado del efecto de varias hor-
monas (estrógenos, progesterona y prolactina), la glándu-
la mamaria aumenta de tamaño y las células glandulares 
que la conforman, se convierten en células secretoras o 
productoras de leche.  

La capacidad de producción de leche depende de varios 
factores, entre los que podemos mencionar el peso de la 
hembra previo a la monta, el manejo nutricional durante 
la gestación, factores hereditarios, anatomía de las glán-
dulas mamarias (pezones invertidos, mastitis, glándulas 
funcionales) y el tamaño de la camada (6,7). Este último 
factor se define por el número de cachorros succionando 
los pezones y activando los procesos fisiológicos de pro-
ducción de leche. La primera semana de lactancia repre-
senta el 2.7% del peso corporal de la hembra, alcanzando 
el pico de producción alrededor de las semanas 3 y 4 (6) re-
presentando hasta el 8% del peso corporal de la perra (1). 
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La duración de la lactancia es 
variable, en términos generales, 
el destete (momento en que los 
cachorros comienzan a consumir 
alimento sólido) comienza a partir 
de la 5ª semana, que coincide con 
la disminución en la capacidad de 
la producción láctea de la hembra. 
Es recomendable reducir el aporte 
nutricional de la hembra de forma 
gradual, para que disminuya pau-
latinamente la producción láctea 
reduciendo así el riesgo de desa-
rrollar mastitis (6). 

Peso corporal de la hem-
bra reproductora

• Condición Corporal. El Body 
Condition Score (BCS) o Es-
cala de Condición Corporal 
(ECC) es una herramienta que 
han desarrollado autoridades 
internacionales de la Medicina 
Veterinaria a lo largo del tiem-
po, esta herramienta permite 
evaluar la morfología corporal 
y la palpación de estructuras 
óseas para calcular el tejido 
muscular y graso del animal. 

Existen escalas del 1-5 y 1-9 (Ta-
bla 1), en las que se considera que 
la condición corporal ideal es 3 y 
5 respectivamente. Una condición 
corporal por encima del ideal (so-
brepeso) en una hembra reproduc-
tora predispone a una reducción en 
la capacidad ovulatoria, presenta-
ción de celo silente, disminución 
del tamaño de la camada, anestros 
prolongados, producción láctea li-
mitada, partos distócicos (6), entre 
otras alteraciones reproductivas, 
razón por la cual, para optimizar 
la fertilidad, es necesario que la 
perra con sobrepeso sea sometida 
a un programada adecuado de pér-
dida de peso previo a considerar 
su reproducción. 

• Peso corporal durante la gestación y lactancia. Se estima que las 
hembras caninas, ganan solamente entre un 15-25% de peso corporal desde 
la monta hasta el parto, dependiendo del tamaño de la camada. Esta ganan-
cia de peso se debe principalmente al peso de los cachorros en sí, placenta 
y fluidos placentarios (7).Después del parto, suelen tener de un 5-10% de so-
brepeso en comparación con el peso inicial al momento de la monta, gracias 
al crecimiento del tejido mamario, líquido extracelular, y ganancia de tejido 
genital (1). Recordemos que la meta reducir la pérdida de peso al término del 
ciclo reproductivo. 

Requerimientos nutricionales clave en la gestación y 
lactancia

   a) Agua. Suele ser un nutriente comúnmente subestimado; sin embargo, 
su importancia en diversas reacciones químicas y el consecuente manteni-
miento de la homeostasis general del organismo, además de su efecto sobre 
la producción láctea no debe pasarse por alto. Durante la gestación la ingesta 
de agua se limitará a la de un requerimiento de un adulto en mantenimiento; 
sin embargo, durante la lactancia, la ingesta de agua es elevada, ya que no 
sólo se utiliza para la recuperación de líquidos perdidos a través de la orina, 
heces y respiración (6), sino también es de vital importancia en la producción 
láctea. La ingesta de agua se ve afectada principalmente por el medio am-
biente, la humedad del alimento, la actividad física y el estado fisiológico 
del animal; por ello, todos los animales, y en particular las hembras gestan-
tes y lactantes deben tener agua limpia y fresca a libre demanda (6). 

  b) Energía. La energía no es en sí un nutriente, sino una propiedad de los ali-
mentos, proveniente de tres nutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. La 
energía es expresada en Kilocalorías (Kcal) o Kilojoules (Kj). Los animales 
requieren de energía para el mantenimiento de su metabolismo. Un aporte 
insuficiente de energía predispone a un rendimiento deficiente (7).  
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• Requerimiento energético duran-
te la gestación. 
Como se mencionó anteriormente, 
la gestación canina está dividida en 
tres etapas, en la que se presenta un 
desarrollo embrionario paulatino 
que se ve reflejado directamente en 
los requerimientos energéticos de la 
hembra reproductora. 

Recordemos que, durante la fase 
ovulatoria y los dos primeros ter-
cios de la gestación, los requeri-
mientos nutricionales de la hem-
bra son propios de un adulto en 
mantenimiento (1), por lo que no 
es necesario llevar a cabo ninguna 
modificación en la dieta de la mas-
cota, siempre y cuando consuma 
un alimento completo, balanceado 
y altamente digestible. Respecto al 
último tercio de gestación, el tejido 
fetal aumenta exponencialmente (1), 
lo que corresponde al incremento 
considerable de los requerimientos 
nutricionales y energéticos de la 
hembra (7) (alrededor de un 30-70% 
de aumento dependiendo del tama-
ño de la camada (1,6). 

• Requerimiento energético du-
rante la lactancia. El requerimien-
to nutricional y energético durante 
la lactancia, es sin duda, el más 
demandante a lo largo de la vida 
adulta de una hembra canina (6), 
cerca de igualar al requerimiento 
durante el crecimiento o el de ca-
ninos de alto rendimiento. 

Los requerimientos energéticos de 
la hembra durante la lactancia es-
tán directamente relacionados con 
el volumen y contenido energético 
de la leche producida (7). 

Existen diversas metodologías 
para determinar los requerimien-
tos energéticos de hembras lactan-
tes, es responsabilidad del Médico 
Veterinario responsable adaptar la 
que mejor convenga a las condicio-
nes particulares de cada hembra.

c) Proteína. Las proteínas son mo-
léculas compuestas por cadenas 
largas de aminoácidos. Existen 
20 aminoácidos que, combina-
dos entre sí, dan origen a un 
sinnúmero de proteínas, cada 
una con propiedades indivi-
duales.  Las proteínas cumplen 
varias funciones como son: 
regulación metabólica (enzi-
mática, endócrina), estructura 
celular y de fibras musculares, 
por lo que, son necesarias para 
la reparación y crecimiento ti-
sular. La proteína es fuente de 
aminoácidos esenciales que los 
animales no pueden sintetizar 
por sí mismos, pero que son 
necesarios para la síntesis de 
otras proteínas del organismo.  
Es importante mencionar que, 
no sólo el aporte de proteína es 
importante, sino la calidad de 
esta. Una proteína altamente di-
gestible se verá reflejada en la 
disponibilidad de los aminoá-
cidos necesarios para cubrir los 
requerimientos nutricionales 
del animal en cuestión.

• Requerimiento proteico durante 
la gestación. Los requerimientos 
proteicos de las hembras desde el 
apareamiento hasta el término del 
segundo tercio de gestación son si-
milares a los de un perro adulto en 
mantenimiento (15-30% de la ma-
teria seca). Al término de la ges-
tación, el requerimiento proteico 
se eleva entre un 40-70% en com-
paración con el de un perro adulto 
en mantenimiento.  La deficiencia 
proteica durante la gestación pue-
de disminuir el peso al nacimien-
to, aumentar la mortalidad dentro 
de las primeras 48 hrs de vida y 
disminuir la respuesta inmune de 
los cachorros (1).

• Requerimiento proteico durante 
la lactancia. Derivado de la tasa 
de crecimiento de los cachorros 
durante la lactancia, la leche ma-

terna canina debe tener una alta 
concentración nutricional, espe-
cialmente hablando de proteína y 
grasa. Es necesario que la hembra 
consuma un alimento con un perfil 
nutricional adecuado, para garan-
tizar la calidad de la leche (6), cuyo 
volumen de producción definirá 
los requerimientos nutricionales 
de la perra.

d) Grasa y ácidos grasos esen-
ciales. La grasa no sólo repre-
senta una fuente de energía de 
almacenamiento para el orga-
nismo del animal, sino también 
cumple con otras funciones 
como lo es la mejora en la ab-
sorción de vitaminas liposolu-
bles, ser fuente de ácidos grasos 
esenciales que no pueden ser 
sintetizados por el organismo 
animal, además de proveer de 
palatabilidad (sabor agradable 
al paladar) a los alimentos in-
geridos (7). Ofrecer alimentos 
ricos en ácidos grasos Omega 3 
durante la gestación y lactancia 
mejora la función retinal de los 
cachorros.

• Requerimiento lipídico durante 
la gestación. Como ya se men-
cionó anteriormente, los requeri-
mientos de las hembras no cam-
bian hasta el término del segundo 
tercio de gestación; sin embargo, 
durante del último tercio, se reco-
mienda una dieta que aporte de en-
tre 8.5% - 20% de la materia seca 
de un alimento, dependiendo de la 
raza y tamaño de la camada (1). 

• Requerimiento lipídico durante 
la lactancia. Optar por una die-
ta que aporte hasta 20% de grasa 
para cubrir los requerimientos 
energéticos de la hembra lactante 
y el consecuente aumento en el 
contenido graso de la leche ma-
terna hasta en un 30%, representa 
un beneficio para los cachorros, ya 
que, al momento del nacimiento, 
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poseen una limitada reserva ener-
gética y este nutriente debe ser 
proveído a través de la leche de 
su madre. (1). La concentración de 
DHA (Ácido Docosahexaenoico) 
y EPA (Ácido Eicosapentaenoi-
co) en la leche materna depende 
directamente de la ingesta de es-
tos nutrientes en la dieta materna, 
por ello se recomienda buscar ali-
mentos que incluyan dentro de su 
formulación ingredientes altos en 
dichos ácidos grasos como lo es el 
aceite de pescado. 

e) Carbohidratos. Los hidratos de 
carbono son fuente de la mo-
lécula de energía de primera 
intención del organismo de los 
omnívoros, la glucosa (7).   La 
deficiencia de carbohidratos 
durante la gestación predispone 
a pérdida de peso de la madre, 
reducción en la ingesta de ali-
mento, disminución del peso al 
nacimiento, reducción de la su-
pervivencia de neonatos y au-
menta el riesgo de mortinatos 
(nacidos muertos). (1)

• Requerimiento de carbohidra-
tos durante la gestación. Se sabe 
que la principal fuente de energía 
necesaria para el desarrollo fetal 
la provee la glucosa. Las hem-
bras gestantes tienen altos reque-
rimientos de carbohidratos al tér-
mino de la gestación. Ofrecer una 
dieta limitada en carbohidratos a 
una perra preñada predispone a hi-
poglucemia y cetosis (aumento en 
los niveles de cuerpos cetónicos 
en sangre y orina). 

• Requerimiento de carbohidra-
tos durante la lactancia. Si por 
alguna razón se ofrece una dieta 
baja en carbohidratos a una perra 
lactante, puede presentarse una re-
ducción en la densidad calórica de 
la leche (de 3-3.5% a 2%) (1), y con 
ello afectar directamente el aporte 
de energía a los cachorros. 

f) Micronutrientes. Las vitaminas y minerales se consideran micronutrien-
tes ya que su requerimiento nutricional se expresa en cantidades mí-
nimas; sin embargo, su deficiencia tiene un efecto considerable en la 
salud de los animales.

Función de los minerales durante la gestación y lac-
tancia.

• Calcio (Ca) y Fósforo (P). Durante el último tercio de la gestación, 
se presenta un incremento de hasta 60% de estos minerales, derivado 
del crecimiento acelerado del esqueleto de los fetos. La deficiencia de 
Calcio en la lactancia puede provocar eclampsia.  

• Cobre (Cu). El cobre juega un papel importante en la formación de 
tejido conectivo y durante la hematopoyesis (formación de células san-
guíneas (5).

 
• Hierro (Fe). Al término de la gestación, la hembra tiene requerimientos 

de hierro elevados debido a que los cachorros almacenan grandes can-
tidades de este mineral en el hígado, además del requerimiento propio 
para compensar las altas concentraciones de Hierro en el calostro ma-
terno; sin embargo, este requerimiento se normaliza una vez que co-
mienza la transición a leche materna. La deficiencia de hierro puede 
incrementar la predisposición a un pobre crecimiento de la camada y 
concentraciones bajas de hemoglobina y bajos niveles de hematocrito 
en perros cachorros alimentados con leche baja en hierro. 

• Zinc (Zn). Este mineral es de vital importancia en periodos donde hay 
una importante síntesis de tejidos, por ejemplo, durante la gestación y 
crecimiento. 

Dieta A
 (Cachorro)

Dieta B 
(Adulto)

Kcal / kg 3600 3100

Kcal / gr 3.6 3.2

Etapa Reproductiva de la hembra Gestación Gestación

Requerimiento energético 1404 1404

Cálculo de Dosis 1404 ÷ 3.6 1404 ÷ 3.1

Requerimiento Energético Kcal
Kcal / gr

390 grs 452 grs

Tabla 2. Comparativo de dosis diaria recomendada, en 2 ejemplos de dietas del 
mercado.
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En la práctica diaria, los Médicos Veterinarios suelen 
recomendar el cambio a una dieta diseñada para ca-
chorros, para cubrir dichas necesidades energéticas, ya 
que, estos productos suelen tener una mayor densidad 
nutricional, energética y alta digestibilidad, lo que re-
sulta benéfico para la perra, ya que compensa la reduc-
ción en su capacidad de ingesta derivada del espacio 
abdominal ocupado por el útero grávido (1,6). Elegir 
una dieta completa y balanceada evitará la necesidad 
de utilizar un complemento de vitaminas y minerales, 
ya que el alimento per se, contiene todos los nutrientes 
en cantidades adecuadas para garantizar un aporte nu-
tricional adecuado. (Tabla 2).

Manejo nutricional
Con toda la información descrita en el presente artícu-
lo, podemos entonces, definir el manejo nutricional de 
la hembra reproductora canina. 

a) Determinar la etapa reproductiva. Lo primero es 
definir el momento del ciclo reproductivo de la pe-
rra. Dependiendo el estado fisiológico de la perra 
(gestación o lactancia) será el correspondiente in-
cremento en sus requerimientos nutricionales. 

b) Análisis de la dieta actual. El Médico Veterinario 
debe analizar la dieta actual y determinar si la con-
centración de nutrientes de la fórmula, cumple o no 
con los requerimientos específicos del animal en 
cuestión. 

c) Elección de la dieta. Revisar las dietas disponibles 
en el mercado y elegir la que provea los nutrientes 
necesarios de acuerdo con el estado reproductivo 
de la hembra. Un punto importante para tomar en 
cuenta es el factor económico, debemos elegir un 
alimento que, no sólo cubra las necesidades nutri-
cionales de la perra, sino que se adapte a las po-
sibilidades económicas del responsable, ya que, 
debemos tener la garantía de que la hembra consu-
mirá dicho alimento hasta el término de la lactan-
cia. Optar por el Mix Feeding (mezcla de alimento 
seco y alimento húmedo) puede ser benéfico si se 
considera que, el alimento enlatado posee un por-
centaje considerable de humedad, lo que sirve de 
fuente indirecta de hidratación que aportará agua 
indispensable en el proceso de producción de leche. 

d) Cálculo de Requerimientos Energéticos y dosis 
diaria recomendada. Por normativa, todos los ali-
mentos para mascotas deben indicar la dosis diaria 

recomendada de acuerdo con el peso del animal, nor-
malmente las empresas productoras comunican esta 
información a través de las Guías de Alimentación. En 
el caso particular de alimentos para cachorro, la mayo-
ría productos indican dos Guías de Alimentación, una 
para los cachorros en crecimiento y otra para hembras 
gestantes y lactantes. En caso de que, el Médico Vete-
rinario prefiere realizar cálculos nutricionales propios, 
existen varias fórmulas para ello. Una vez hecho el 
cálculo, se puede llevar a cabo la determinación de la 
dosis diaria recomendada (Tabla 2.) Es importante re-
cordar la limitada capacidad digestiva de las hembras 
gestantes. El monitoreo del peso y la Condición Cor-
poral de la perra (Tabla 1.) es indispensable, ya que 
nos permitirá determinar la necesidad de aumentar o 
reducir la dosis de alimento ofrecida.

e) Cambio de alimentación. Es importante recordar 
que, cualquier cambio de alimentación debe llevar-
se a cabo de manera paulatina, preferentemente en 
un periodo de 7-10, de manera que reduzcamos la 
probabilidad de provocar una diarrea mecánica de-
rivada de la alteración en la microbiota intestinal. 

f) Régimen alimenticio. Este punto se refiere al núme-
ro de comidas diarias recomendadas. Esto lo define 
el Médico Veterinario en función de la disponibili-
dad del propietario. Al momento, no se ha desarro-
llado un método ideal, pero es importante considerar 
la limitada capacidad estomacal de la hembra gestan-
te, la importancia de no sobrealimentar para reducir 
la ganancia de peso no deseada, ni promover la pér-
dida de peso debido a la sobredemanda nutricional 
por la reproducción. Ofrecer pequeñas cantidades de 
alimento en repetidas ocasiones o ad libitum, suele 
ser benéfico para la hembra gestante (6). 

g) Periodo de alimentación de alta densidad.  To-
mando en cuenta que el objetivo de un programa 
nutricional para hembras reproductoras es princi-
palmente, proveer de todos los nutrientes, mantener 
el peso y condición corporal ideal de la hembra du-
rante la gestación y hasta el término de la lactancia, 
el Médico Veterinario determinará el periodo en el 
que la hembra deberá consumir alimento para ca-
chorros. La práctica usual es comenzar esta transi-
ción desde el último tercio de la gestación hasta que 
la camada es destetada. Las revisiones médicas a lo 
largo de la gestación y el monitoreo del crecimiento 
de la camada durante la lactancia son de gran utili-
dad para el Médico tratante. 
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Conclusión
Son muchos los aspectos que se deben considerar al momento que llega a la consulta una perra en vías o proceso 
de ser reproducida. El Médico Veterinario tiene frente a sí, un reto importante, ya que el manejo reproductivo de 
una perra es un programa integral que sin duda debe incluir la nutrición. Este artículo es un breve resumen de los 
aspectos nutricionales que debe tomar en cuenta el Médico para poder definir un manejo nutricional adecuado 
para la hembra gestante, que mejore no sólo la calidad de vida de la perra, sino de la camada completa  

En NUPEC® estamos conscientes 
que la reproducción (gestación y 
lactancia) representa una demanda 
nutricional y energética muy impor-
tante para las hembras caninas. Por 
eso hemos desarrollado NUPEC 1st 
CARE, una nutrición para hembras 
gestantes, lactantes y cachorros, 
con el adecuado balance de pro-
teínas altamente digestibles, grasa, 
carbohidratos, vitaminas y minera-
les que cubren los requerimientos 
nutricionales de esta etapa tan im-
portante en la vida de las mascotas.
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El manejo nutricional de una hembra reproductora debe: 

• Elegir una dieta completa y balanceada, es decir, 
que provea la energía y nutrientes necesarios para el 
mantenimiento de la perra, y para cubrir las demandas 
nutricionales de los cachorros en el vientre materno y 
durante la lactancia (6). 
•	Evitar	una	excesiva	pérdida	de	peso	de	la	hembra.	
• Evitar en lo posible el aumento de peso corporal de 
la perra. 
• Una dieta con un mayor aporte calórico y nutricional 
que compense la limitada capacidad digestiva deriva-
da	por	el	útero	grávido	versus	la	alta	demanda	energé-
tica y nutricional de la reproducción. 
• Ser altamente palatable para garantizar que la hem-
bra consuma el alimento. 
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