
CLINICA

'"'"DE PEQUENOS ANIMALES
Revista Oficial de AVEPA

4
Volumen 12 OCTUBRE - DICIEMBRE 1992

PUI~SO
ediciones s.a.
Sant Elies, 21, 4.°
08006 Barcelona



EL RESULTADO DE LOS CONOCIMIENTOS DE WALTHAM

Nutrición
Dietética
Avanzada
Presentamos nuevos avances en la gama de

Dietas Caninas y Felinas.

Las dietas caninas Ped ig ree ", ahora
también secas, y las dietas felinas Whiskas@,
v ie ne n a sumarse a los productos ya
existentes, para cubrir una amplia gama de
necesidades.

Estos nuevos productos, fruto de la
experiencia y conocimientos de Waltham ,

aportan la proporción óptima de energía y
nutrientes, buena digestibilidad y, por
supuesto, excelente palatabilidad, para

perros y gatos con necesidades dietéticas
especiales.

Dietas caninas Ped igree" y felinas
Whiskas@: productos dietéticos avanzados,
para una nutrición dietética avanzada.

De venta exclusiva a través de veterinarios.

Investigación avanzada. Desarrollo avanzado.
Nutrición dietética avanzada.



Volumen 12
Número 4
Octubre/Diciembre 1992

CLINICA VETERINARIA
DE PEQUEÑOS ANIMALES
Revista Oficial de AVEPA

Presidente AVEPA
Dr. Jordi Manubens Grau

Vocal 1" Región
Dr. Eduardo Saló Mur

Director revista AVEPA
DI. Luis Ferrer Caubet

Vicepresidente
Dr. José M" Closa Boixeda

Vocal 2" Región
Dr. José Silva Torres

Coordinación Editorial
Beatriz Gallart Pasías

Secretaria
Dra. Pilar Gurría Bellido

Vocal 3" Región
Dr. Juan Carlos Recuerda Sánchez

Vocal 5" Región
DI. Enrique Moya Barrionuevo

Comité Científico
Dr. José Aguiló Bonnín
DI. José Ballester Duplà
Dr. Ignacio Durall Rivas
DI. Miguel Luera Carbó
DI. Ignacio Menes Alvarez
Dr. Juan Mascorr Boixeda
Dr. Luis Pomar Pomar
Dr. Miguel Ruiz Pérez
Dr. Juan]. Tabar Barrios

Tesorero
Dr. Joan Casas Segalá

Vocal 4" Región
DI. Enrique Ynaraja Ramírez

Vocal 6" Región
Dr. Tomás Elvira Buergo

~.

PUI~SO
ediciones s.a.
Sant Elies, 21, 4.°
08006 Barcelona



•

EQUIPAMIENTO CUNICO VETERINARIO, DIVISION VETERINARIA
NUEVA DIRECCION y EXPOSICION DE 140 mts"
Avda. BRUSELAS, 38 - 28028 MADRID
TELF.: (91) 7264088 - 7264229 - FAX: (91) 35661 01



Biblioteca do

Volumen 12
Número 4
Octubre/Diciembre 1992

CLINICA VETERINARIA
DE PEQUEÑOS ANIMALES
Revista Oficial de AVEPA

~
PU,.... ~SO
ediciones s.a.

PUBLICACION TRIMESTRAL
La revista de la Asociación
Veterinaria Española de Especialistas
en Pequeños Animales no se
responsabiliza de ninguna manera
de los conceptos contenidos en todos
aquellos trabajos firmados,

Sant Elies, 21, 4. o

Tel. 200 08 77
08006 Barcelona

© Copyright 1991
Pulso Ediciones, S.A.
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación
puede ser reproducida, transmitida
en ninguna forma o medio alguno,
electrónico o mecánico, incluyendo
las fotocopias, grabaciones o
cualquier sistema de recuperación de
almacenaje de información, sin la
autorización por escrito del titular
del Copyright.

SSN
1130-7064

Depósito Legal
B-25427-81

Impresión
Policrom, S.A.

Distribución
Pulso Ediciones, S.A.



Farmacolo~a punta
para los problemas

alér~co -inflamatorios
de la piel

Ácidos grasos esenciales: un nuevo concepto en el tratamiento de las enfermedades dermatológicas.
• ElaVet 1 Cofactor del tratamiento de problemas alérgico-inflamatorios de la piel de perros medianos y grandes.
• ElaVet 2 Cofactor del tratamiento de problemas alérgico-inflamatorios de la piel de perros pequeños y gatos.
• ElaVet Dérmico Mantenimiento de las condiciones fisiológicas del pelaje de perros y gatos.~-----,Amplia documentación científicaI a su disposición I

Deseo recibir mayor información sobre la línea

II EfaVet D
Deseo ser visitado por su Delegado D

I Nombre II N.OColegiado
I Si es de Bayer,

Dirección •
I Localidad C.P. I metOr

Provincia

I Teléfono I BayerEB
I

Instituto Bayer de Terapéutica Experimental S.A.

IU) Departamento Animales de Compañía
-e La Forja, 54·56 • Tel. (93) 637 05 10CD

I 08840 VILADECANS (Barcelona) I



Volumen 12
Número 4
Páginas 193 a 256
Octubre/Diciembre 1992

CLINICA VETERIN ARIA,...,

DE PEQUENOS ANIMALES
Revista Oficial de A.V.E.P.A.

s Au M R I O

Editorial Reflexiones en el relevo
Lluís Ferrer

Artículo de revisión Arritmias cardíacas en la clínica del perro y del gato.
Una revisión bibliográfica y su enfoque práctico.
].A. Montoya, E. Ynaraja Ramírez

Artículos originales El diagnóstico serológico de la leishmaniosis canina
en la comarca del Priorat (Tarragona).
R. Fisa, M. Portús, M. Gállego, D. Vails,M.J. Aisa

Diagnóstico de los diferentes tipos de agresividad
del perro dirigida hacia las personas.
X Manteca, A. Sordé

Caso clínico Tratamiento quirúrgico del síndrome de vena cava.
F. Andres Funez,]. Martín Abad, M. Alonso Silva

199

201

231

238

245



FELI Z DI GEST 1·0N

Feliz porque rra comido bien y no, tiene problemas de digestión. Feliz porque te preocupas por él

y le das Alifloc de Friskies. Con todos los elementos nutritivos necesarios para una buena digestión.

Alifloc son copos de cereales y verduras, cuidadosamente seleccionados y

elaborados mediante un proceso exclusivo, con un complemento

mineral vitaminado, por lo que sustituye con ventaja a la verdura o al

arroz hervido tradicional. Mezclado con Friskies Selección de Carnes o

carne fresca, constituye una dieta completa sana y equilibrada.

Alifloc de Friskies, indispensable para una feliz digestión.

Venta exclusiva en tiendas especializadas. FrisIiies,



Editorial.CLINICA VETERINARIA
DE PEQUEÑOS ANIMALES
Volumen 12
Número 4
Octubre/Diciembre 1992

Reflexiones en el relevo.

Lluís Ferrer

Una revista como la nuestra puede hacerse de
muchas formas diferentes. Puede dedicarse a pu-
blicar traducciones de artículos originales, de re-
vistas de prestigio, puede publicar artículos de re-
visión realizados por encargo y remuneradamen-
te o puede dedicarse a la publicación de artículos
científicos originales. Cuando me hice cargo de la
revista (hace ahora seis años), opté por el último
camino, aún a sabiendas de que era el más difícil
y largo. Mi intención era que la revista de AVEPA
publicará investigaciones clínicas realizadas fun-
damentalmente por los socios y que las publicara
con la estructura, reglas y formato de las revistas
biomédicas internacionales. La revista jugaría así
un doble papel: informar, es decir suministrar in-
formación científica veraz, novedosa y útil y for-
mar, puesto que forzaría a los autores a escribir los
artículos de forma precisa, crítica y rigurosa, como
es norma en cualquier publicación seria. Publica-
mos unas «Instrucciones para los autores» y se nom-
bró un comité científico que debía asegurar la
imparcialidad y objetividad en la selección de los
artículos y hemos trabajado seis años. Los resulta-
dos, los 24 números, los teneis todos.

Cuando alguien -con acritud o sin ella- du-
rante estos años me ha criticado la revista mi res-
puesta siempre ha sido la misma: una buena re-
vista no se hace en unos pocos años, necesita ma-
duración. Ha habido defectos y errores y de ellos
el único responsable soy yo, pero para saber si pro-
gresamos o no, la prueba más útil consiste en co-
ger un número de hace 7 u 8 años y compararlo
con un ejemplar reciente. En mi opinión, las me-
joras en contenido y forma son evidentes.

Un tipo de críticas, de las múltiples recibidas,
no me ha preocupado en exceso: las referentes a
los criterios de aceptación de artículos y al trabajo

1

y valía del comité científico. En primer lugar, por-
que se produce siempre, en toda revista y haga lo
que haga el comité y en segundo lugar porque mu-
chos de los que ahora cuestionan el resultado de
una valoración y solicitan exquisitas evaluaciones
y llegan a hablar de parcialidad, no protestaban
cuando, en épocas pasadas, los artículos se publi-
caban sin pasar ningún filtro. Tal vez la explica-
ción a esta paradoja haya que buscarla en el dicho
popular de que «cada cual habla de la feria según
le fue en ella».

No quiero despedirme sin desear suene al equi-
po que a partir de ahora tome la dirección de la
revista y si agradecer a todos los que la han hecho
posible, su colaboración. En especial a los autores
que, desinteresadamente ·-regla de oro en la
ciencia- han contribuido a que nuestra Asocia-
ción se enriqueciera con sus conocimientos. Tam-
bién a las tres editoriales con las que, sucesivamen-
te, hemos trabajado y en concreto a las encarga-
das de la edición, cuya profesionalidad y entu-
siasmo han sido motores principales de nuestra pu-
blicación. Y al comité científico, cuyos miembros
han perdido horas y días leyendo y releyendo ma-
nuscritos sin gratificación alguna, ayudando a dar
calidad a la revista. Y al personal administrativo
de AVEPA (Yolanda, Carolina, Mercè) paradigmas
de eficacia y organización, nota de alegría de la
Asociación. Y, por último, a las dos Juntas Direc-
tivas (la de Ignacio Durall y la deJordi Manubens).
Es difícil imaginar una situación más cómoda para
un director científico que la que yo he tenido con
ellos. Siempre respetaron y apoyaron mis decisio-
nes y en los momentos de desánimo siempre en-
contré en sus labios palabras de aliento. A todos,
gracias,
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Arri tmias cardíacas en la clínica
del perro y del gato.
Una revisión bibliográfica
y su enfoque práctico.

RESUMEN

En el presente trabajo los- autores realizan una
revisión del sistema intrínseco de conducción
eléctrica intracardïaco, los mecanismos de
generación de arritmias y una revisión práctica
de las alteraciones electrocardiográficas más
habituales en la clínica diaria con especial
atención a su diagnóstico, posible etiología y
tratamiento.

PALABRAS CLAVE

Arritmias; Perro; Gato.

ABSTRAcr

In this article, the authors present a review of
the conduction system and a1íhythmia
generation in the dog and cat, and their
findings on clinical work with ECG alterations
in the dog and cat, with special atenrior: to
their diagnosis, causes and therapeutical
approach.

KEY WORDS

A1íhythmias; Dog; Cat.
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Fig. 1. Sistema específico de conducción.

Antes de poder entrar en el estudio de cada una
de las posibles arritmias cardíacas, su identifica-
ción eléctrocardiográfica y las bases de su trata-
miento médico práctico, debemos empezar por ha-
cer un breve resumen de la fisiología de la elec-
trogénesis y arritmogénesis cardíacas, en primer
lugar veremos cual es la estructura del sistema de
conducción eléctrica intracardíaco.

1. SISTEMA ESPECÍFICO DE CONDUCCIÓN
ELÉCTRICA INTRA-CARDÍACO

En el corazón podemos definir perfectamente.
diferenciadas, dos tipos de fibras musculares; las
denominadas banales, base de la concentración
muscular miocárdica y las fibras musculares espe-
cíficas que son una modificación muy particular
de fibras musculares, 'de las cuales depende la con-
ducción de los estímulos eléctricos.

Una de las principales características cardíacas
es que se trata de un órgano con cierta capacidad
de autonomía, ya que si bien tiene una serie im-
portante de mecanismos externos de regulación y
control, es capaz de generar sus propios estímu-
los, con una frecuencia y ritmo determinados se-
gún especie, raza, sexo, edad y condición física.
Este automatismo o autonomía eléctrica cardíaca
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depende de forma exclusiva de las fibras miocár-
dicas específicas del sistema de conducción o sis-
tema excito-conductor. Este tejido especializado de
conducción está constituido por los siguientes ele-
mentos (Fig. 1):

a) NÓDULO SINUSAL (NSA), sino-auricular,
sino-atrial o de Keith-Flack, quienes lo describie-
ron por primera vez en 1907. Es el marcapasos fi-
siológico del corazón y es el punto donde se ini-
cia el potencial eléctrico, al ser la estructura de ma-
yor ritrnicidad, automatismo y cronotropismo, es
la estrucrura que comanda la actividad cardíaca.

La localización anatómica es en el denominado
«sulcus terminalis», en el ángulo formado por la
vena cava craneal y su desembocadura en la aurí-
cula derecha.

Este nódulo sinusal está formado por fibras mio-
cárdicas especializadas rodeadas de un tejido co-
nectivo fibroelástico denso, las células que com-
ponen estas fibras son especialmente ricas en glu-
cógeno.

b) NÓDULO AURÍCULO-VENTRICULAR;
(NAV), o nódulo atrio-ventricular o de Tawara,
quien lo describió en 1906. Es el encargado de con-
ducir los estímulos desde las aurículas a los ven-
trículos y modular estos impulsos, tras el nódulo
sinusal es el segundo elemento en cuanto a ritrni-
cidad y puede tomar el papel de marcapasos en
condiciones patológicas cuando aumenta su ritmi-
cidad o cuando la del nódulo sinusal disminuye
por debajo de límites aceptables.

Se sitúa por encima de la válvula tricúspide, al
igual que el sinusal, en corazón derecho, en la
unión de las porciones caudales y veritrales del ta-
bique inter-auricular con la aurícula derecha.

Es una estructura integrada en el sistema intrín-
seco ya que se comunica con el nódulo sinusal por
el llamado tramo internodal que está constituido
por varios haces de fibras de conducción y está a
su vez comunicado con el haz de His que condu-
ce el estímulo a los ventrículos.

Está constituido por fibras parecidas a las del
nódulo sinusal, con menor número de miofibri-
llas que las fibras musculares miocárdicas bana-
les.

c) HAZ DE HIS; descrito por His en 1893, es
una estructura que surge del nódulo aurículo-
ventricular y discurre en dirección craneal y ven-
tral, bifurcándose posteriormente, a una distan-
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cia aproximada de 1 cm en dos ramas; derecha e
izquierda.

Sus fibras también son ricas en glucógeno y po-
seen escaso tejido conectivo intercalado.

La rama izquierda del haz de His se divide a
escasa distancia de su nacimiento, formando el
FASCÍCUW ANTERIOR y el FASCÍCULO POS-
TERIOR IZQUIERDOS y se extiende por la cara
izquierda del tabique .interventricular, para con-
tinuar con las FIBRAS DE PURKINJE en la divi-
sión del tercio apical y medio del lado izquierdo
del tabique interventricular.

La RAMA DERECHA DEL HAZ DE HIS des-
ciende a lo largo de la cara derecha del tabique
interventricular para terminar y ramificarse en las
FIBRAS DE PURKINJE en la zona más apical de
la cara derecha del tabique interventricular.

d) FIBRAS DE PURKINJE; descritas por Pur-
kinje en 1845, son las encargadas de conducir el
estímulo eléctrico hasta las fibras musculares ba-
nales para que a su recepción, éstas se contraigan.

Las fibras de Purkinje penetran un tercio del es-
pesor del miocardio tomando como referencia el
endocardio. .

Una vez revisado de forma muy rápida el siste-
ma de conducción intra-cardíaco, debemos revi-
sar el sistema de activación y generación de im-
pulsos eléctricos con los mecanismos normales para
poder entender cuales son los mecanismos anóma-
los que generarán buena parte de las arritmias.

2. ACTIVACIÓN CARDÍACA
Y ELECTRO GÉNESIS

El conocimiento de la activación cardíaca es fun-
damental ya que sin su base es imposible enten-
der y enfrentarse correctamente a las arritmias que
revisaremos más adelante. La denominada electro-
génesis debe entenderse como el mecanismo o pro-
ceso por el cual se desarrolla la actividad eléctrica
cardíaca generadora de las ondas detectadas en el
electrocardiograma, que se registran en la super-
ficie del cuerpo.

Activación auricular

La activación auricular se inicia/en el nódulo si-
nusal, situado, como hemos dicho, en la unión de
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la vena cava craneal, con la aurícula derecha, esta
formación celular, es el marcapasos habitual car-
díaco y tiene la capacidad de generar sus propios
impulsos, impone su ritmicidad, frecuencia y auto-
matismo en condiciones normales al resto del mio-
cardio tanto en cuanto a aurículas como en cuan-
to a ventrículos se refiere.

El estímulo normotropo que se origina en el nó-
dulo sinusal, invade las miofibrillas banales auri-
culares, propagándose a continuación por todo el
miocardio auricular en forma de círculos concén-
tricos de radios cada vez mayores, esta forma tan
especial de propagación se debe a que en las aurí-
culas el sistema intrínseco específico de conduc-
ción es diferente al de los ventrículos.

El trayecto recorrido por el impulso eléctrico
dentro de las aurículas es el siguiente: cara exter-
na de aurícula derecha, es el sitio más cercano al
nódulo sinusal, posteriormente cara anterior de la
propia aurícula derecha, tabique interauricular,
cara anterior izquierda de la aurícula izquierda y,
finalmente, la parte más caudal y ventral de la aurí-
cula izquierda.

Si representamos por vectores esta activación
auricular, el vector resultante de la misma o vec-
tor P es la suma de los vectores parciales de la ac-
tivación de la aurícula derecha, tabique interauri-
cular y aurícula izquierda, se dirige de arriba aba-
jo, de derecha a izquierda y de delante atrás. El
sentido viene marcado por la punta de ese vector P.

El predominio de las fuerzas de activación de
la aurícula izquierda es el determinante del senti-
do caudal, ventral e izquierdo del vector resultan-
te. En la mayoría de los animales jóvenes, ese vec-
tor es más caudal que en los adultos.

En resumen, podemos decir que la DESPOLA-
RIZACIÓN auricular, y por tanto la cardíaca, se
inician en el nódulo sinusual, la aurícula derecha
se despolariza en primer lugar y el final de la des-
polarización de la aurícula izquierda marca el fi-
nal de la activación auricular global.

La consecuencia electrocardiográfica de la acti-
vación auricular es la inscripción en el trazado elec-
trocardiográfico de la ONDA P (Fig. 2), la prime-
ra parte de dicha onda, su pendiente inicial, co-
rresponde a la activación de la aurícula derecha,
el comienzo de la activación de la aurícula izquier-
da y a la activación del tabique interauricular. La
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VECTOR P

.l\¡

Fig. 2. Vector P, fase de activación auricular.

segunda mitad de la onda P corresponde básica-
mente a la pendiente terminal, marcada por la ac-
tivación auricular izquierda.

La duración de la onda P está en función del
tiempo necesario para que el frente de excitación
se extienda desde el nódulo sinusal hasta las par-
tes más distantes de las aurículas. La amplitud de
la onda P, viene determinada por la relación exis-
tente entre el miocardio auricular activado y en
reposo (representado por un vector bipolar) y los
ejes espaciales de la derivación cardíaca que se esté
explorando en ese momento.

Una vez concluida la activación auricular, la
onda de excitación llega al NÓDUID AURÍCUID-
VENTRICULAR.

Conducción aurícula-ventricular

La excitación eléctrica procedente del nódulo si-
nusal, se canaliza obligatoriamente por el nódulo
aurícula-ventricular, donde sufre un retraso fisio-
lógico para, seguidamente, acelerarse en el haz de
His.

Arritmias cardíacas en la clínica del perro
y del gato. Una revisión bibliográfica
y su enfoque práctico.

La consecuencia electrocardiográfica de la con-
ducción aurícula-ventricular es la inscripción en el
trazado electrocardiográfico de un segmento lla-
mado PQ, que se registra a continuación de la onda
P. En la práctica se integra la onda P con el seg-
mento P-Q y se obtiene el llamado INTERVALO
P-R que abarca la activación auricular y la conduc-
ción aurícula-ventricular.

Si bien en la práctica clínica no tiene demasia-
da importancia es necesario resaltar que la elec-
trocardiografía endocavitaria es la única técnica que
permitiría detectar y registrar de forma eficaz el
breve fenómeno eléctrico que refleja el paso de la
onda de excitación por el haz de His, que sería el
siguiente paso, esta técnica, permite detectar y lo-
calizar bloqueos aurícula-ventriculares con bastante
exactitud.

7

Recuperación auricular

La REPOLARIZACIÓN VENTRICULAR deter-
mina un vector que tiene la misma intensidad y
la misma dirección que el vector de despolariza-
ción, con la diferencia de que en el caso que nos
ocupa el sentido es el contrario. Este vector no tiene
consecuencias detectables en el trazado electrocar-
diográfico ya que queda superpuesto con el tra-
zado del ventriculograma que lo enmascara, por
esta razón, solamente en determinados casos pa-
tológicos, podremos apreciarlo.

Activación ventricular

La activación ventricular comprende el conjun-
to de fenómenos eléctricos que conducen a la DES-
POLARIZACIÓN o CONTRACCIÓN VENTRI-
CULAR.

Antes de entrar en el estudio de la activación
ventricular, debemos tener en cuenta una serie de
consideraciones especiales inherentes al corazón.

En primer lugar hay que destacar la distribu-
ción desigual de las ramas del haz de His; la rama
derecha, que desciende a lo largo de la cara dere-
cha del tabique inrervenrricu lar (septo IV), es lar-
ga y termina cerca de la punta del ventrículo de-
recho. La rama izquierda, discurre por la cara
opuesta del tabique, es más corta y se divide en
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el tercio medio del septo IV en el fascículo ante-
rior y fascículo posterior, como consecuencia de
esto, el tabique interventricular es la primera por-
ción de los ventrículos que se activa, cronológica-
mente la rama izquierda es la primera en actuar,
conduciendo la onda de despolarización a la cara
izquierda del tabique interventricular,

En segundo lugar, el espesor desigual de las pa-
redes libres ventriculares es importante tenerlo en
cuenta ya que en un paciente adulto, la pared li-
bre del ventrículo izquierdo es más gruesa que la
del ventrículo derecho, en torno a dos veces su es-
pesor.

Dado que la amplitud de los potenciales eléc-
tricos generados por la activación de una pared
muscular es directamente proporcional al espesor
de la misma, el resultado es que los potenciales
procedentes de la pared ventricular izquierda se-
rán predominantes por mucho más amplios, que
los originados en la despolarización de la pared
libre ventricular derecha y se van a registrar de
modo diferente frente al ventrículo izquierdo que
frente al derecho.

El perro fue clasificado por Hamlin y Srnith en
1965, según su proceso de activación ventricular,
en el llamado grupo A, dado que tiene tres fren-
tes generales de despolarización; en este grupo A
se encuentran también el gato, la rata, el hombre
y el mono.

La activación ventricular en el perro se inicia con
la activación septal inicial, prosigue con una acti-
vación parietal y septal media y termina con la ac-
tivación septal y parietal basal.

Como ya hemos dicho, la activación ventricular
comienza con la despolarización inicial,. durante
los primeros 5 milisegundos del complejo QRS del
trazado elecrrocardiográfico, dd tercio apical de
la cara izquierda del ubique inltervcnuicular. A
este pmceso se le denomina ACT.IV:I\CIÓN SEP-
TAllNICIAI., siendo la dirección media de laac-
t¡vidad eléctrica venttocefálica.

Desde ese punto. la aoc:itaci.ón déctJ:ica se 'ex-
tiende en los siguientes '5 .m.iiliisegundos a la copa
que rodea la punta cid wenrnC1llllo izquierdo, in-
duyeodo porciones de endOC2lJl"dliiodd sepeo Y de
la pared libre del ~lt:1ttt:nnllo iizqmado. SiímuJtá-
neamente, elltabique i1mtt~ derecho es
activado desde el eotll.o.caurdiio~hlr deseche,
cuando llega al e:s1Ímulo pIllIl[ lb. ~1lnl:il;;IJ. dlaeclbla del
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haz de His, más retrasado como ya hemos apun-
tado con anterioridad.

Este fenómeno de activación septal inicial y del
ápex del ventrículo izquierdo, produce un vector
(vector 1), que se extiende en dirección cráneo-
caudal, hacia la derecha y escasamente dorsoven-
tral, con su positividad por delante y su negativi-
dad por detrás.

A continuación tiene lugar la activación parie-
tal que se efectúa por medio de la red de Purkin-
je, inmediatamente después de la activación sep-
tal inicial, comenzando en las capas profundas su-
bendocárdicas, para extenderse después de forma
muy rápida a las capas superficiales epicárdicas.

La activación del ventrículo izquierdo se produce
con una ligera anticipación con respecto al ventrí-
culo derecho y genera potenciales eléctricos de ma-
yor intensidad.

Estaríamos entonces en los siguientes 10 mili-
segundos del complejo QRS, donde se despolari-
za de forma completa el tercio apical del septo in-
terventricular, que es excitado desde ambas super-
ficies endocárdicas, activándose rápidamente las
porciones apicales de las paredes libres de ambos
ventrículos de una manera radial desde endocar-
dio hacia epicardio. En los siguientes 3-5 milise-
gundos, se activa el tercio medio del septo inter-
ventricular y las paredes libres ventriculares, en di-
rección apico-basilar, dejando solamente el tercio
basal sin excitar.

Como ya hemos apuntado la activación del ven-
trículo izquierdo se produce siempre con una li-
gera anticipación sobre el ventrículo derecho.

Estos fenómenos que hemos visto, de activación
septal y parietal media (MAY) originan un vector
resultante de activación denominado vector 2, di-
rigido hacia la izquierda y caudalrnente, respon-
sable de la electropositividad del complejo QRS
en la derivación II del ECG.

En los 15 milisegundos finales de un complejo
en el ECG, se produce la ACTIVACIÓN SEPTAL
Y PARIETAL, que es la última zona miocárdica
que se despolariza, concluyéndose con esto el pro-
ceso de despolarización ventricular.

Este proceso produce los últimos vectores, vec-
tores 3, de actividad ventricular, de dirección apico-
basilar, dirigidos ligeramente hacia la derecha. Con
dIo encontramos completamente despolarizados
Jos ventrículos.
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Fig. 3. Consecuencias electrocarciiográficas de la actividad eléctrica.

En resumen podemos concluir que la activación
septal inicial y del ápex del ventrículo izquierdo
produce un vector 1electronegativo medido fren-
te al ventrículo izquierdo (derivación aVF). La ac-
tivación parietal y septal media producen un vec-
tor 2 electropositivo y la activación basal terminal
produce el vector 3 electronegativo, de dirección
apico-basilar y de escasa amplitud. La consecuen-
cia de todo ello es la inscripción en el ECG del
complejo QRS con diferente morfología depen-
diendo de la derivación electrocardiográfica que
se utilice (Fig. 3).

La duración total del complejo QRS es el deno-
minado INTERVALO QRS y representa el tiempo
requerido para que el proceso de excitación se ex-
tienda por los puntos más alejados del sistema de
Purkinje a todo el miocardio ventricular y consti-
tuye una medida del grado de activación simultá-
nea de las fibras miocárdicas individuales.

Recuperación ventricular

La repolarización ventricular se produce después
de la despolarización. El tiempo que transcurre en-
tre ambos fenómenos se expresa desde el punto
de vista electrocardiográfico como el SEGMENTO
ST, esta repolarización suele comenzar, en gene-
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ral, por el mismo sitio que la despolarización, es
decir, las zonas que primero se despolarizan son
las que primero se repolarizan.

El vector de distribución de las diferentes on-
das del ECG revela que los procesos de despolari-
zación y repolarización siguen las mismas pautas
y los potenciales generados durante la repolariza-
ción son de signo opuesto a los generados en la
despolarización ventricular. La consecuencia elec-
trocardiográfica del proceso es la ONDA T.

E! proceso de repolarización es lento en com-
paración al de la despolarización y por ello es de
mayor duración la onda T en comparación con el
complejo QRS.

La amplitud y la forma de la onda T viene de-
terminada por las vías de repolarización y los di-
polos sin cancelar que se generen. En la práctica
se suele englobar la duración del complejo QRS
(intervalo QRS) con el segmento S-T y la duración
de la onda T en el llamado INTERVAW Q-T.

Cuando ya hemos revisado los mecanismos fi-
siológicos de producción, conducción, propagación
y contracción consecuente del corazón, vamos a re-
visar de un modo muy resumido los distintos me-
canisrnos por los cuales nos puede aparecer una
arritmia, antes de entrar de lleno en la clasifica-
ción y el estudio de éstas.

3. MECANISMOS DE PRODUCCIÓN
DE ARRITMIAS

1. Aceleración de un foco automático normal;
El ejemplo típico es la taquicardia sinusal.
2. Frenado de un foco automático normal;
El ejemplo clásico son las bradicardias sinusa-

les.
3. Adquisición de automatismo por una célula

que no lo poseía;
Los ejemplos son extrasístoles y taquicardias

aurícula-ventriculares, auriculares o ventriculares.
Los extrasístoles por automatismo de nueva apa-

rición no se acoplan con el ritmo de base en nin-
gún sentido.

4. Automatismos anormales secundarios;
Dependen siempre de un estímulo previo que

los induce.
Son cambios en el potencial de membrana de

las fibras miocárdicas, que se producen antes de
la repolarización total o después de ella. Muchos
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extrasístoles deben incluirse en este grupo.
5. Anomalías de conducción de impulsos;
5.a. Con lesión anatómica de las fibras miocár-

dicas del sistema intrínseco de conducción.
5.b. Con alteración electrofisiológica.
Se trata de los bloqueos cardíacos.
6. Exceso de facilitación en la conducción de im-

pulsos;
6.a. Exceso de facilitación con una causa anató-

mica: Vías accesorias entre aurículas y ventrículos.
Son los síndromes de pre-excitación.

6.b. Exceso de facilitación con una causa eléc-
trica.

Se trata de dos conceptos electrofisiológicos:
* fenómeno de sumación: cuando llegan dos

impulsos débiles a un punto y consiguen superar-
lo gracias a llegar a la vez, si cualquiera de ellos
llegase por separado a ese punto no sería capaz de
atravesarlo y sería bloqueado.

* fenómeno de Wedensky: se trata de un fenó-
meno en el cual un impulso de intensidad dema-
siado baja como para atravesar un punto del sis-
tema de conducción, llega a ese punto justo des-
pués de otro impulso de gran intensidad el cual
va a permitir que en este caso, el primer impulso,
que era demasiado débil en condiciones norma-
les, atraviese el punto conflictivo por el fenóme-
no de facilitación de Wedensky.

7. Re-entradas;
Esta noción implica que un impulso eléctrico

se origine en el punto que sea, consigue activar
completamente el corazón y además no desapare-
ce después, sino que tras una conducción lenta re-
trógrada, vuelve a activar el miocardio que ya es-
taría en período excitable y se genera una nueva
contracción. El ejemplo típico lo constituyen las
fibrilaciones auriculares.

4. ARRITMIAS CARDÍACAS

Una vez que hemos revisado los mecanismos de
producción de las arritmias cardíacas, recordare-
mos que debemos entender como arritmia toda
alteración en el RITMO, FRECUENCIA, ONDAS,
INTERVALOS o lugar de producción de los estí-
mulos, alejándonos de ese modo de la definición
etimológica de arritmia como toda alteración en
el ritmo que es un concepto que nos queda in-
completo en la clínica práctica.

Arritmias cardíacas en la clínica del perro
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Tabla I. Clasificación de las arritmias en perro y garo

1. Formación normal del impulso en nódulo sinusal (NSA)
Rirmo sinusal normal

Arritmia sinusal

2. Alteraciones en la formación del impulso sinusal
Bradicardia sinusal

Taquicardia sinusal
3. Alteraciones de formación del impulso supravenrricular

Complejos premaruros auriculares

Complejos prematuros aurícula-ventriculares
Taquicardia auricular
Flúrer auricular

Fibrilación auricular

Complejo de escape aurícula-ventricular

Ritmo de escape aurícula-ventricular

Taquicardia aurícula-ventricular
4. Alteraciones en la formación del impulso ventricular

Complejos premaruros ventriculares
Complejos de escape ventriculares
Ritmo de escape ventricular

Ritmo ventricular acelerado

Taquicardia ventricular
Asísrole ventricular
Fibrilación ventricular
Flúter ventricular

5. Alteraciones en la conducción de los estímulos

Bloqueo sinusal

Incompleto
Completo

Bloqueos aurícula-ventriculares

Primer Grado

Segundo Grado
Mobitz I, Tipa A o de Wenckebach

Mobirz 2 o Tipo B
Tercer Grado o completo

Bloqueos fasciculares

6. Alteraciones de la formación del impulso

y de la conducción de forma conjunta

Síndrome del seno enfermo (s.s.s.)
Pre-excitación ventricular

Síndrome de Wolff-Parkinson-White

Para clasificar las arritmias cardíacas, podemos
seguir distintos criterios, pero el mantenido por
Tilley, con alguna pequeña modificación, nos pa-
rece tan adecuado como cualquier otro y bastante
más sencillo a nivel didáctico, este sistema clasifi-
ca las arritmias como se indica en la Tabla 1.

11
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Tabla IT. Valores normales para las frecuencias cardíacas

en función de especie, raza y edad

- GATOS
Son muy sensibles al manejo clínico y la exploración, es re-
comendable practicar los electrocardiogramas antes de ex-
ploraciones radiológicas, antes de la toma de muestras de
sangre u orina para análisis o antes de efectuar cualquier ex-
ploración compleja que requiera una conrención física seve-
ra del pacienre.
Se considera normal enconrrar frecuencias de 160 a 240 lati-
dos por minuto, además, siempre que encontremos una ta-
quicardia sinusal, debemos pensar que muy probablemenre
es normal y debida al manejo en la clínica.
- PERROS
Generalmente se aceptan como normales valores de: 70-160
latidos por minuto.
RAZAS GIGANTES; 60-160 latidos por minuto
RAZAS ENANAS; 70-180 latidos por minuto
CACHORROS; hasta 220 latidos por minuto, siempre tenien-
do en cuenra que se consideran cachorros hasta los 5-6 me-
ses y a partir de ese momento, debería disminuir la frecuen-
cia cardíaca de forma gradual hasta alcanzar los valores es-
perados para la raza a los 12-14-16 meses.
Hay que tener en cuenta que estas frecuencias son las nor-
males cuando el foco que genera los estímulos es el nódulo
sinusal, cuando los focos varian veremos que las frecuencias
esperables son menores:

NÓDULO AURÍCUW-VENTRICULAR
máximo 60 latidos por minuto

HAZ DE HIS O FOCOS VENTRICULARES
máximo 40 latidos por minuto

Una vez que tenemos la clasificación de las arrit-
mias, antes de entrar en los valores anormales de-
bemos describir los intervalos de referencia que se
consideran aceptables y fisiológicos según especie,
raza y edad, para ello veremos la Tabla II que los
recoge.

Cuando tenemos todos los valores para poder
iniciar la clasificación y estudio detallado de los
distintos ritmos que podemos encontrar en la prác-
tica, empezaremos por estudiar el ritmo normal
o fisiológico, que además es el más frecuente.

4.1. Formación normal del impulso
en el nódulo sinusal

Ritmo sinusal normal
Es el ritmo fisiológico del corazón en perros y
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Tabla ill. Valores normales de los distintos parámetros

electrocardiográficos

Parámetro Perro Gato

Eje eléctrico (+40°)-( +90°) 0°_( + 160°)

Amplitud máxima

en D-II
P 0,04 mV 0,04 mV

Q 0,5 mV 0,5 mV

R 2,5-3 mV 0,9 mV

S 0,5 mV 0,5 mV

T <25 % onda R <25 % onda R

Duración máxima

P 0,04 s 0,04 s

P-R 0,06-0,13 s 0,05-0,09 s

QRS 0,02-0,05 s <20 kg 0,04 s

0,03-0,06 s >20 kg

Q-T 0,14-0,22 s 0,12-0,18 s

gatos y se caracteriza por que las frecuencias están
dentro de los valores normales.

los valores restantes de ondas e intervalos del
ECG deben estar dentro de los límites marcados
como normales en la Tabla III.

Arritmia sinusal
Es un ritmo cardíaco de origen sinusal y de fre-

cuencia habitualmente dentro de los límites nor-
males, se caracteriza por que el tiempo entre dos
ondas «R»consecutivas no es exactamente igual en
todos los intervalos R-R del ECG, hay diferencias
detectables entre distintos intervalos R-R, pero tales
diferencias no son mayores que el doble del espa-
cio R-R considerado normal en ese ECG. Esas di-
ferencias si son mayores de 0.12 segundos en el pe-
rro y de 0.10 segundos en el gato.

En los perros la mayoría de las ocasiones está re-
lacionado de forma directa con la respiración de
forma que cuando se produce la inspiración hay
un estímulo simpático y una inhibición vagal por
lo cual se acelera el ritmo cardíaco y hay espacios
R-R más cortos, cuando se produce la espiración
se genera un aumento del tono vagal y una inhi-
bición simpática por lo cual se genera una frecuen-
cia cardíaca menor, lo cual aporta espacios R-R ma-
yores. Se debería considerar siempre como un ritmo
fisiológico sin ningún tipo de significado clínico
en el caso del perro.
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Fig. 4. Bradicardia sinusal, derivación 11, 10 mm ~ 1 mV, 50 mm/se-
gundo.

En los gatos es muchos más difícil encontrar la
explicación de por que se produce este ritmo, pero
nunca deberíamos considerarlo fisiológico, en el
gato hay que darle importancia clínica y debería-
mos buscar posibles causas funcionales o anató-
micas que estén generando este problema. EN GA-
TOS ES PATOLÓGICO SIEMPRE.

4.2. Alteraciones en la formación del impulso
sinusal

Bradicardia sinusal (Fig. 4)
Es un ritmo cardíaco de origen sinusal y con una

frecuencia por debajo de los límites marcados como
normales para la especie, raza, sexo, edad y con-
diciones físicas del paciente considerado.

En animales de trabajo y deporte con cierto en-
trenamiento físico debe valorarse como fisiológi-
co o normal, también aparece en ocasiones en pe-
rros de razas braquicefálicas sin que exista ningún
significado clínico de la bradicardia, en otros ca-
sos debe valorarse como un ritmo patológico.

Hay que valorar cuidadosamente cada situación
y cada caso para determinar en que medida el po-
sible problema cardíaco está generado por una bra-
dicardia sinusal, uno de los mayores problemas que
encontramos es que mientras algunos pacientes no
muestran síntomas de insuficiencia cardíaca con-
gestiva hasta bajar, de los 50 latidos por minuto,
e incluso 40 latidos por minuto, otros pacientes
no toleran menos de 70 latidos por minuto, de
modo que es difícil precisar a partir de que punto
el ritmo genera LCC y hasta donde puede ser to-
lerado.

En gatos es siempre patológico y debe conside-
rarse un ritmo de gravedad que hay que tratar con
rapidez.

Arritmias cardíacas en la clínica del perro
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Frente a un paciente con bradicardia sinusal con
síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva 13
(LCC), debemos establecer las siguientes baterias
de pruebas y actitudes clínicas consecuentes:
1. Prueba de provocación con atropina.

1.a. ECG en el minuto O.
1.b. Inyección de ATROPINA 0,04 mg/kg por

vía 1M o SC, la vía intravenosa en ocasiones gene-
ra un efecto rápido y corto de tipo vagal y de ori-
gen poco estudiado aún pero que deberíamos in-
tentar evitar en estos pacientes, la vía intramus-
cular es molesta y en nuestra experiencia la vía SC
no sólo es menos dolorosa sino que aporta unos
resultados igualmente aceptables:

1.e.Realización de un ECG en derivación II cada
5-10 minutos durante los siguientes 30 minutos.

Cuando la respuesta a la atropina es la correc-
ta, el ritmo pasa a ser sinusal con frecuencia nor-
mal, incluso revierte a taquicardia sinusal, en es-
tos casos el problema es de un exceso de tono pa-
rasimpático y debemos tratar el problema cardíaco
con atropina que rompe ese tono vagal excesivo,
el origen normalmente se mantiene como idiopá-
tico sin que podamos establecerlo.

El uso de la atropina como tratamiento tiene
varios inconvenientes, el más importante de los
cuales es la incomodidad de administración, las
vías inyectables con relativamente molestas por ge-
nerar una sensación de escozor moderada, además
hay que administrar el medicamento cada 6,8 o
12 horas y los propietarios no suelen ser colabora-
dores fieles hasta el extremo de inyectar 3 veces al
día a su mascota con un producto algo molesto
para el perro, la vía oral es efectiva pero tiene el
problema de que la atropina hoy día está comer-
cializada solamente en forma de ampollas para uso
inyectable con lo cual la administración de esta so-
lución por vía oral encuentra un fuerte rechazo por
parte del paciente dado el mal sabor que tiene,
resulta tremendamente amarga. Además de los in-
tentos de disolver la atropina con algún producto
de sabor agradable y fuerte, una posibilidad es in-
tentar cambiar el tratamiento al uso de un para-
simpaticolítico de uso oral y comercializado en Es-
paña en esta presentación, es el caso de la PRO-
PANTELINA. No siempre que hay respuesta
positiva a la atropina encontramos respuesta igual-
mente positiva a la pro-pantelina, pero siempre
deberíamos hacer un intento antes de condenar
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al paciente y al cliente a la administración de atro-
14 pina como tratamiento del problema cardíaco du-

rante largos períodos de tiempo.
2. Prueba de provocación con isoproterenol.

Cuando no hay una respuesta correcta a la atro-
pina el pronóstico se oscurece mucho, pero debe-
mos intentar una segunda prueba, igualmente sen-
cilla:

2.a. ECG en el minuto O.
2.b. Inyección SC de 0,1 mg/kg de isoproterenol
2.e. ECG cada 10 minutos durante los siguien-

tes 30-40 minutos.
En este caso en lugar de frenar el sistema vagal

(frenar al frenador), estimulamos el sistema sim-
pático con un beta-estimulante adrenérgico (esti-
mular al excitador), hay algunos casos que no res-
ponden a la atropina y sí responderán al isoprote-
renal. En esos casos encontraremos también que
resulta difícil lograr que los propietarios estén dis-
puestos a inyectar 2 o 3 veces al día a su mascota,
incluso aunque en este caso sea por vía SC y no
resulte una inyección especialmente dolorosa, tam-
bién es cierto que en algunos casos hay que tan-
tear la' dosis para cada paciente en concreto y los
primeros días de tratamiento son molestos por los
efectos secundarios que se presentan durante al-
gunos minutos u horas tras la administración de
la inyección. Una posible solución es el ensayo con
otro beta-estimulante adrenérgico activo por vía
oral y con menos problemas prácticos, en este caso
la HEXOPRENALINA, aunque también en este
caso encontramos que no todos los pacientes que
responden al isoprotereriol, lo hacen a la hexopre-
nalina, si ésta no recibe respuesta habrá que man-
tenerse en el uso inyectable del isoproterenol.

Cuando el problema es lo suficientemente gra-
ve como para exigir un TRATAMIENTO y no se
trata de un problema funcional que aunque sea
de origen desconocido para el clínico, puede apre-
ciarse que en escasos días (15-30) desaparece, el
pronóstico a medio plazo es muy malo, la única
posibilidad aceptable de mejorar el pronóstico sería
la implantación de un marcapasos, técnica que hoy
día no es real en las clínicas privadas de pequeños
animales.

Cuando se genera esta situación en una urgen-
cia, el tratamiento debe ser de mantenimiento de
constantes respiratorias, acceso a una vía venosa y
sobrecarga de volumen y una serie de hasta 4 in-
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Fig. 5. Taquicardia sinusal, derivación 11, 10 mm 1 mV, 25 mm/se-
gundo.

Fig. 7. Taquicardia sinusal paroxística, derivación 11, 10 mm 1 mV,
25 mm/segundo.

tentos con atropina por vía IV y si no hay resulta-
do positivo pasar a la ADRENALINA, una vez que
se ha roto la arritmia el uso de goteos de ISOPRO-
TERENOL o de DOPAMINA/DOBUTAMINA,
permitirán el control de la frecuencia cardíaca a
corto plazo.

Taquicardia sinusal (Fig. 5)
Se trata de un ritmo cardíaco normal, regular,

de origen sinusal y de frecuencia superior a los va-
lores calificados como normales en función de es-
pecie, raza y edad.

En un ritmo cardíaco muy frecuente en la clí-
nica, puede estar generada por muy diferentes
ETIOLOGÍAS y tenemos desde ritmo casi normal
en gatos por el stress de la exploración clínica, toda
causa que aumente el tono simpático o disminu-
ya el tono parasimpático, desde el stress como ya
se ha citado, miedo, manejo incorrecto de los pa-
cientes, fiebre, estados de shock en fases iniciales,
anemias, infecciones, hipoxias, hipovolernias, hi-
potensión sanguínea, hipocalernia, hipertiroidis-
rno, hemorragias en S.N.C., por algunos medica-
mentos; simpaticornimêticos, vagolíticos y vasodi-
latadores, también puede responder a causas es-
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Fig. 6. Complejo prematuro auricular, derivación lI, 10 mm ~ 1 mV,
25 mm/segundo.

trictamente cardíacas como el síndrome del seno en-
fermo que se revisará más adelante, insuficiencias
cardíacas congestivas en fases iniciales de cardiopa-
tías dilatadas y en traumatismos cardíacos (Fig. 7).

El TRATAMIENTO médico no se instaura prác-
ticamente nunca, cuando la causa sea detectable,
habrá que eliminarla en la medida en que esto sea
posible, cuando tenemos otros problemas cardía-
cos, debemos tratar éstos primero y dejar la taqui-
cardia sinusal sin tratamiento y si en algún mo-
mento tenemos alguna prueba clínica válida de
que la taquicardia no está generada por causas ex-
tracardíacas y que realmente es la situación que
genera un déficit de gasto cardíaco, podemos tra-
tar con digitálicos, pero estas situaciones son muy
infrecuentes. Siempre que existe una taquicardia,
el aumento de frecuencia es generalmente en base
a una disminución de los períodos diastólicos, esto
significa que los períodos sistólicos se mantienen
prácticamente constantes, pero en cada ciclo car-
díaco, dejamos menos tiempo para el llenado ven-
tricular, por tanto, incluso con contracciones fre-
cuentes, podemos tener un gasto cardíaco dismi-
nuido, si ocurriese esta situación, la digitalización
puede ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca,
en caso de que no tuviera éxito, el uso de beta-
bloqueantes, siempre que no exista un cuadro im-
portante de insuficiencia cardíaca congestiva, ofre-
cen una segunda alternativa de tratamiento.

En este punto, podríamos tratar los bloqueos si-
nusales, como alteraciones de la formación del im-
pulso sinusal que son, pero los dejaremos para más
adelante de modo que veremos todos los bloqueos
conjuntamente en el grupo de alteraciones de la
conducción de los estímulos.

4.3. Alteraciones en la formación del impulso
supra-ventricular
Complejos prematuros auriculares

Cualquier foco que sea capaz de generar un es-
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tímulo eléctrico que desencadena una contracción
cardíaca y que no sea el nódulo sinusal, se deno-
mina FOCO ECTÓPICO, estos focos ectópicos
pueden aparecer situados en las aurículas, pero fue-
ra del nódulo sinusal, en el nódulo aurículo-
ventricular o en el haz de His o cualquier otro pun-
to de los ventrículos, por esta razón, se clasifican
anatómicamente en:

1. Auriculares (Fig. 6).
2. Aurícula-ventriculares.
3. Ventriculares.
Los dos primeros se pueden agrupar bajo la de-

nominación de «supraventriculares» y es muy im-
portante diferenciar entre supraventriculares y ven-
triculares, aunque resulta ya menos importante pa-
sar después a diferenciar el punto exacto de la zona
supraventricular donde se sitúa el foco ectópico.
El pronóstico y el tratamiento son muy diferentes
en función del origen supraventricular o ventricu-
lar.

Los COMPLEJOS PREMATUROS O EXTRASÍS-
TOLES son contracciones cardíacas que se presen-
tan como un fenómeno eléctrico prematuro en el
trazado electrocardiográfico y que suele ir segui-
do de una PAUSA COMPENSATORIA, más o me-
nos marcada en función de la frecuencia y que ade-
más, siempre se genera en un foco ectópico ya que
si se disparase el nódulo sinusal se generaría un
aumento de frecuencia y no un extrasístole y si se
produjesen dos estímulos a la vez en el nódulo si-
nusal y otro foco ectópico, siempre prevalece el nó-
dulo sinusal y tendríamos un latido normal. SIEM-
PRE QUE EXISTE UN EXTRASÍSTOLE ES DE
ORIGEN ECTÓPICO.

Ya hemos definido que un extrasístole auricu-
lar es un complejo que aparece en el ECG antes
de lo previsto, generado por un foco ectópico que
se localiza en las aurículas, pero no es el nódulo
sinusal y que va acompañado inmediatamente des-
pués por una pausa compensatoria, este foco ec-
tópico ha debido activarse antes de que lo hiciera
el nódulo sinusal, pero ya fuera del período re-
fractario ventricular. Se acompaña de PULSO DE-
FICITARIO, dependiendo de la frecuencia con
queaparezcan los exrrasístoles este hecho es fácil
de valorar en una buena exploración clínica o bien
es casi imposible, cuando los extrasístoles son es-
casos. Cuando son frecuentes, suelen ir acompa-
ñados de síntomas de insuficiencia cardíaca con-
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gestiva y es una de las características clásicas de las
16 primeras etapas de las cardiopatías dilatadas, fre-

cuentemente se acompañan de soplos mitrales y
menos frecuentemente, soplos tricúspides.

En el ECG tenemos un RITMO irregular con
un extrasístole y una pausa que rompen el ritmo
normal, podemos tener:

a) Un solo extrasístole auricular o extrasístole
AISLADO,

b) Dos seguidos formando PAREJAS,
c) Tres o más seguidos, que ya forman una TA-

QUICARDIA AURICULAR,
d) O bien alternancia de latidos normales con

extrasístoles auriculares:
d.l.) normal-extrasístole-normal-extrasístole- ... :

PULSO BIGÉMINO (ECG número 24),
d.2.) O bien dos posibles PULSOS TRIGÉMI-

NOS; norrnal-normal-extrasístole- ... , o también;
extrasístole-extrasístole-normal- ...

La frecuencia del ECG suele ser normal salvo
cuando hay una cantidad muy elevada de extra-
sístoles o cuando hay una gran cantidad de ellos
seguidos: TAQUICARDIAS AURICULARES.

En cuanto a los intervalos y ondas tenemos que
la única diferencia está en la onda P: en los com-
plejos sinusales es de morfología normal, en los
extrasístoles auriculares es POSITIVA y se deno-
mina onda P', el problema surge cuando esta onda
P' está muy cercana a la onda T del complejo an-
terior, que es la situación más frecuente, incluso
que la onda T del complejo anterior y nuestra onda
P' están fusionadas y marcan un trazo difícil de
estudiar, en todo caso se aprecia una clara dife-
rencia de esa onda P' y las ondas P sinusales nor-
males, el resto de ondas e intervalos son normales
salvo que los intervalos R-R varían: el inmediata-
mente anterior al extrasístole es menor de lo nor-
mal y el inmediatamente posterior es mayor de lo
normal.

La ETIOLOGÍA es muy difícil de concretar en
la mayoría de los casos: en fases de inicio de dila-
taciones auriculares en insuficiencias cardíacas con-
gestivas, relacionadas con lesiones de degeneracio-
nes seniles y fibrosas de válvulas aurículo-
ventriculares, en algunos casos de cardiomiopatías
crónicas, incluso en algunas miocarditis. Pueden
estar generadas por medicamentos como digitáli-
cos, simpaticomiméticos y ocasionalmente con
anestésicos generales, también podemos encontrar-
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los siempre que aumente el tono simpático en ca-
sos de stress, fiebre, miedo, infecciones, etc.

El TRATAMIENTO se basa en la frecuencia de
presentación:

- cuando hay solamente un extrasístole auri-
cular en el electrocardiograma, no deberíamos es-
tablecer ningún tratamiento dirigido a eliminar
este extrasistole,

- cuando encontremos síntomas clínicos de in-
suficiencia cardíaca congestiva o de bajo gasto car-
díaco, debemos tratar siempre la situación y el tra-
tamiento de elección es la DIGITALIZACIÓN,

- cuando encontremos varios extrasístoles (nor-
malmente se acepta el criterio de más de 20 por
minuto), cuando encontremos pulsos bigéminos
y siempre que haya pulsos trigéminos, debemos
establecer un tratamiento médico antiarrítmico
SIEMPRE, independientemente de que existan sín-
tomas clínicos o no.

Si la digitalización no es efectiva tenemos la se-
gunda elección en los BETA-BLOQUEANTES
(PROPANOLOL y ATENOLOL) siempre que no
haya una fuerte insuficiencia cardíaca congestiva,
si esta segunda opción no es válida tampoco, la
tercera posibilidad que se sugiere encuentra en la
AMIODARONA uno de los antiarrítmicos con más
posibilidades si se maneja en las dosis adecuadas.

Otras alternativas pueden ser la QUINIDINA,
VERAPAMIL y otros bloqueantes del canal del cal-
cio: NIFEDIPINO o DILTIAZEM, PROCAINAMI-
DA, FENITOINA o DISOPIRAMIDA.

Complejos prematuros aurícula-ventriculares
Todas las arritmias aurícula-ventriculares se ca-

racterizan por tener su origen en el nódulo
aurícula-ventricular, punto donde se genera el es-
tímulo eléctrico que desencadena el ciclo cardía-
co, en todos los casos, en la derivación lI, la onda
P de activación auricular, pasa a ser una onda P'
de origen aurícula-ventricular y que se caracteriza
por ser NEGATIVA.

Hemos visto las características de los extrasisto-
les auriculares que son válidas en todo lo dicho
para los extrasístoles aurícula-ventriculares tenien-
do en cuenta la polaridad de la onda P'. Caracte-
rísticas electrocardiográficas, etiologías posibles y
tratamientos son básicamente los mismos.

Taquicardia auricular
Cuando en un electrocardiograma tenemos tres
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o más extrasistoles auriculares, consideramos que
existe una taquicardia auricular. Algunos autores
prefieren marcar un límite un poco mayor y no
entrar en taquicardias auriculares hasta que apa-
recen 4 o más extrasísroles, en la clínica, el posi-
ble origen, tratamiento y pronóstico es similar y
es difícil encontrar casos en los que aparezcan exac-
tamente tres o cuatro extrasístoles seguidos, nor-
malmente tenemos uno o dos o bien un número
bastante alto de ellos.

La taquicardia auricular debe considerarse una
arritmia seria y grave aunque no letal. Es relativa-
mente frecuente en animales de edad avanzada con
problemas valvulares y dilataciones auriculares con-
secuentes, normalmente en la clínica se detectan
pulsos deficitarios, síntomas de insuficiencia car-
díaca congestiva y soplos mitral y/o tricúspide.

En el ECG encontramos un RITMO que puede
ser regular o irregular en función de que tenga-
mos una TAQUICARDIA AURICULAR INTER-
MITENTE o PAROXÍSTICA y si la taquicardia es
CONSTANTE y no desaparece en ningún momen-
to, podemos tener un ritmo regular. La FRECUEN-
CIA es alta cuando la taquicardia es constante, pero
si solamente tenemos que ocasionalmente se dis-
paran algunas «salvas» de extrasístoles o taquicar-
dias intermitentes, podemos mantenernos en fre-
cuencias normales. En cuanto a ondas e intervalos
es válido todo lo dicho en extrasístoles auricula-
res: ondas P sinusales normales y ondas P' auricu-
lares positivas pero de distinta morfología y mu-
chas veces difíciles de estudiar por estar fusiona-
das o muy cercanas a las ondas T del complejo
inmediatamente anterior, si la taquicardia es cons-
tante solamente veremos ondas P' en todo el tra-
zado. Las demás ondas e intervalos deben consi-
derarse normales, la pausa compensatoria descri-
ta en los extrasístoles solamente se aprecia en
ocasiones y después del último ciclo ectópico en
los casos de taquicardias paroxísticas, si son cons-
tantes, no hay pausas visibles.

Existe un serio problema de diagnóstico dife-
rencial cuando tenemos una taquicardia auricular
continua; si es sinusal tenemos ondas P y no ne-
cesitamos tratamiento como ya hemos visto, si la
taquicardia auricular es intermitente vemos ondas
P en los ciclos sinusales y ondas P' fáciles de com-
parar y diferenciar en los ciclos auriculares, pero
si encontramos solamente ciclos de origen auricu-
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lar, ¿cómo podemos saber si todas las ondas que
tenemos son P o son P' si no hay dos tipos dife-
rentes en el ECG?, simplemente debemos recurrir
a pruebas de provocación;

- Hay que conseguir un estímulo vagal impor-
tante: normalmente los senos carotídeos son de di-
fícillocalización en perros y gatos y es mucho más
fácil recurrir a LA PRESIÓN SOSTENIDA DE LOS
GLOBOS OCULARES, esto supone un estímulo
vagal marcado en perros y gatos, frente a este estí-
mulo vagal, el corazón responde con una DISMI-
NUCIÓN DE FRECUENCIA, mantenemos la pre-
sión unos minutos y después dejamos de ejercer
presión y mantenemos el electrocardiógrafo conec-
tado, cuando la taquicardia es SINUSAL, inme-
diatamente después de eliminar la presión de los
globos oculares, vuelve a aparecer la taquicardia,
por el contrario, si la taquicardia era AURICULAR,
la presión de los globos oculares también la habrá
eliminado y los efectos de esta presión se mantie-
nen al menos unos segundos, pasados los cuales,
reaparece la taquicardia. En algunos casos la ta-
quicardia no se consigue romper con la presión de
los globos oculares, en esos casos, normalmente es-
tamos ante una situación de lesión del nódulo si-
nusal que no responde a los estímulos vagales y
debemos pensar en un síndrome del seno enfer-
mo.

- Existe una posibilidad más teórica de dife-
renciación y es que en la taquicardia SINUSAL,
los intervalos R-R no suele ser constantes, mien-
tras que en la AURICULAR, estos intervalos R-R
tienen tendencia a mantenerse constantes a lo largo
del tiempo.

La ETIOLOGÍA es muy variada y ya hemos
apuntado las dilataciones cardíacas secundarias a
lesiones valvulares, cardiomiopatías crónicas, in-
toxicaciones por digitálicos, simpaticomiméticos,
parasimpaticolíticos, anestésicos generales, stress, ...

El TRATAMIENTO debe instaurarse siempre y
debe considerarse una arritmia grave aunque no
letal, la primera opción es la DIGITALIZACIÓN,
los BETA-BLOQUEANTES son la segunda opción
si no hay un cuadro muy severo de insuficiencia
cardíaca congestiva y la AMIODARONA consti-
tuye la tercera opción recomendada.

17

Fluter auricular (Fig. 8)
Es una arritmia supraventricular, de origen auri-
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Fig. 8. Fibro-flúrer auricular, derivación Il , 10 mm 1 mV, 25 m/se-
gundo.

cular, grave o muy grave y poco frecuente en la
clínica práctica, es una arritmia inestable en el pe-
rro y el gato y tiende a convertirse en otro ritmo,
que normalmente es una fibrilación auricular.
Cuando se detecta, clínicamente el paciente pue-
de estar desde prácticamente asintornático hasta
en una fase IV de insuficiencia cardíaca congesti-
va. Suele haber pulso deficitario y en muchas oca-
siones y sin que se pueda determinar de un modo
concluyente la razón, existe pulso yugular.

En el ELEC1ROCARDIOGRAMA tenemos que
el RITMO es irregular ya que además del flutter
o aleteo auricular se suele presentar un BIDQUEO
AURÍCULa-VENTRICULAR DE SEGUNDO
GRADO, las ondas P sinusales están sustituidas
por unas ondas F que suelen aparecer en forma
de tres, 4 o 5 ondas F seguidas y finalmente un
complejo QRS ventricular. Estas ondas F son, nor-
malmente similares a las ondas P pero algo mayo-
res en amplitud y duración y con una morfología
anómala. Es típico detectar una DISOCIACION
entre las frecuencias auricular y ventricular, hay
muchas más ondas F que complejos QRS, la fre-
cuencia auricular es del orden de 250, incluso 300
latidos o contracciones auriculares, en el gato, hay
casos de hasta 350 y la frecuencia ventricular sue-
le ser normal o discretamente taquicárdica. Los
complejos QRS son normales en su morfología.

En el diagnóstico diferencial solamente hay que
descartar artefactos dado el trazado típico de esta
arritmia, los artefactos aparecen de forma esporá-
dica, son irregulares y no permiten detectar la lí-
nea isoelêctrica, además nunca rompen el ritmo
cardíaco, los intervalos R-R que siempre se pue-
den medir son regulares y no están influidos por
artefactos, si están influidos por el flúter, éste se
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Fig. 9. Fibrilación auricular con frecuencia ventricular baja, derivación
11, 10 mm = 1 mV, 50 mm/segundo.

Fig. 10. Fibrilación auricular con frecuencia ventricular alta, derivación
11, 10 mm ~ 1 mV, 25 mm/segundo.

presenta de forma constante en toda la derivación
Il. siempre que aprecia con bastante claridad la
línea iso eléctrica y la onda F rompe el ritmo regu-
lar cardíaco.

La ETIOLOGÍA es muy variada pero suele ser
la etapa previa a la fibrilación auricular en cardio-
mi apatías crónicas y en cardiopatías dilatadas im-
portantes, las otras posibilidades vistas hasta aho-
ra: digitálicos, anestésicos generales, QUINIDINA,
simpaticornirnéticos, stress, aumentos del tono
simpático, etc., ... , son capaces de desencadenar un
flúter auricular aunque son causas mucho menos
frecuentes.

El TRATAMIENTO debe instaurarse siempre
aunque no es una arritmia estable, prácticamente
siempre desemboca en una fibrilación auricular,
debería intentarse la DIGITALIZACIÓN, en caso
de no conseguir ningún resultado y sin insuficien-
cia cardíaca marcada, podemos intentarlo con
BETA-BLOQUEANTES y como tercera opción la
AMIODARONA.

Fibrzlación auricuiar (Figs. 9 y 10)
Está considerada como una de las más graves

arritmias auriculares y es muy frecuente en la clí-
nica de los pequeños animales, supone uno de los
últimos estadios en las cardiopatías dilatadas y clí-
nicamente se acompaña de una auscultación bas-
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tarrte típica con soplos marcados, pulso deficita-
rio y síntomas claros de insuficiencia cardíaca con-
gestiva y/o bajo gasto cardíaco.

En el ELECTROCARDIOGRAMA encontramos
un ritmo irregular con DISOCIACIÓN entre las
frecuencias auricular y ventricular y se mantienen
las mismas características que en el flúter auricu-
lar, simplemente en este caso las ondas no son on-
das P, ni tampoco son las ondas F que habíamos
visto, en este caso que nos ocupa son ondas «f» que
realmente están representadas por ondulaciones
irregulares y pequeñas de la línea isoeléctrica. Tam-
bién se establece como mecanismo de defensa un
BLOQUEO AURÍCUW-VENTRICULAR DE SE-
GUNDO GRADO ya que la frecuencia auricular
es muy alta y de este modo se consigue, gracias
al bloqueo una disociación con los ventrículos que
mantienen una frecuencia normal o moderada-
mente taquicárdica.

El diagnóstico diferencial debe establecerse so-
lamente con los artefactos ya que es un trazado
electrocardiográfico típico.

La ETIOLOGÍA es la misma que barajábamos
en el flúter auricular, el tratamiento médico es el
mismo que en el caso del flúter, la posibilidad de
usar un desfibrilador eléctrico es poco útil ya que
normalmente, al cabo de unos minutos de la des-
fibrilación eléctrica, volvemos a tener una fibrila-
ciónauricular, solamente cuando la causa sea pro-
vocada y se elimine, podríamos intentar esa posi-
bilidad, por ejemplo en cateterizaciones cardíacas
o algunos casos de cirugías torácicas.

Complejo de escape aurícula-ventricular
Los latidos o complejos de escape son comple-

jos que aparecen en el ECG tras una pausa, fisio-
lógicamente, si falla el nódulo sinusal, se produce
una pausa, pausa que si es lo suficientemente lar-
ga puede suponer una parada cardíaca que con-
duce a la muerte del paciente, cuando se produce
esta pausa, el corazón se defiende mediante la ac-
tivación de focos inferiores al nódulo sinusal, es-
tos focos pueden ser: focos auriculares, nódulo
aurícula-ventricular, haz de His u otros focos ven-
triculares, estos nuevos focos ectópicos generan una
contracción que evita la parada cardíaca. Cuando
este fallo en el nódulo sinusal en lugar de ocurrir
de forma muy esporádica tiene lugar de forma per-
manente, para evitar la parada tendremos que
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mantener el ritmo a base de estos otros focos ec-
tópicos, es decir, tendremos una sucesión de com- 19
plejos de escape, a esta situación se la denomina
RITMOS DE ESCAPE y también pueden tener los
mismos orígenes que hemos dicho para los lati-
dos de escape.

El latido de escape aurícula-ventricular no es
muy frecuente en la clínica diaria y puede acom-
pañarse de una situación clínica normal y acepta-
ble o de una situación de insuficiencia cardíaca
congestiva desde moderada hasta muy grave, de-
penderá del grado de bradicardia o bloqueo sinu-
sal que tengamos. Son latidos muy sencillos de
identificar ya que mantienen las características da-
das para los exrrasísroles aurícula-ventriculares: la
onda P es una onda P' de carácter negativo en la
derivación II y el complejo QRS y los intervalos
restantes son normales, la única diferencia con el
extrasísrole aurícula-ventricular es que éste se pro-
duce en el ECG antes de lo esperado y en el caso
que nos ocupa, el latido aurícula-ventricular de es-
cape aparece después de una pausa.

La FRECUENCIA cardíaca suele ser baja; bra-
dicardia bastante marcada en la mayoría de los ca-
sos, el ritmo normalmente irregular y siempre ten-
dremos una onda P' negativa.

Es importante tener siempre en cuenta que
NUNCA es el problema primario, siempre es SE-
CUNDARIO A UN BLOQUEO O PARADA SI-
NUSAL, de forma mucho menos frecuente, es un
mecanismo de defensa frente a una MARCADA
BRADICARDIA. En muchas ocasiones aparecen
en INTOXICACIONES DIGITÁLICAS.

El TRATAMIENTO es el correspondiente al blo-
queo o parada sinusal o el de la bradicardia sinu-
sal que originan estos complejos de escape, NUN-
CA SE INTENTARÁ ELIMINAR LOS LATIDOS
DE ESCAPE CON ANTIARRÍTMICOS ya que son
la única razón por la cual no se para el corazón
cuando está fallando el nódulo sinusal.

Ritmo de escape aurículo-ventricular (Fig. 11)
Se trata de una sucesión de latidos de escape

aurícula-ventriculares. No hay funcionamiento co-
rrecto del nódulo sinusal y para evitar la parada
cardíaca, el nódulo aurícula-ventricular toma las
funciones de marcapasos cardíaco.

Tendremos un ritmo regular, con ondas P' ne-
gativas en la derivación II y con absoluta normali-

217



).A. Moritoya Alonso
E. Ynaraja Ramírez

20

Fig. 11. Ritmo de escape aurículo-ventricular, derivación lI, 10 mm ~
1 mV, 25 mm/segundo.

dad en el resto de intervalos y ondas. Tan sólo hay
que destacar que cuando es el nódulo aurïculo-
ventricular quien toma las funciones de marcapa-
sos cardíaco la FRECUENCIA no es superior a 60
latidos por minuto, por tanto tenemos una mar-
cada BRADICARDIA.

Es un ritmo MUY GRAVE que conduce a la
muerte del paciente en un intervalo de tiempo cor-
to, muchas veces responde a traumatismos toráci-
cos, trombosis de coronarias, émbolos, cirugía car-
díaca y torácica, algunos problemas de pericardio,
etc., ... , otras causas son las establecidas en los com-
plejos 'de escape aurícula-ventriculares como DI-
GITALIZACION con niveles tóxicos, etc., ...

El TRATAMIENTO debe ser el del problema
primario, también es muy importante NO ANU-
LAR EL RITMO CON ANTIARRÍTMICOS YA
QUE ES LO ÚNICO QUE MANTIENE UNA
CIERTA FUNCIONALIDAD CARDÍACA SIN LA
CUAL SE PRODUCE INMEDIATAMENTE UNA
PARADA CARDÍACA.

Taquicardia aurícula-ventricular
Se habla de taquicardia aurícula-ventricular

cuando tenemos en un trazado electrocardiográ-
fico una sucesión de 3 o más extrasístoles aurículo-
ventriculares seguidos. Puede acompañarse de cual-
quier situación clínica, desde la normalidad más
absoluta hasta la más severa presentación de insu-
ficiencia cardíaca congestiva.

En el ELECTROCARDIOGRAMA tendremos
un ritmo irregular cuando la taquicardia es inter-
mitente, si tenemos una taquicardia aurículo-
ventricular constante, el ritmo es regular. La fre-
cuencia puede ser normal si la taquicardia es in-
termitente, solamente aparece de forma ocasional
a lo largo de un electrocardiograma, si lo que te-
nemas es que todo el ECG es una taquicardia A-
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V, entonces hay que tener en cuenta que la fre-
cuencia «normal» del nódulo aurícula-ventricular
es de 60 latidos por minuto, lo cual representaría
un ritmo aurícula-ventricular, si lo que tenemos
es una taquicardia aurícula-ventricular, la frecuen-
cia será MAYOR DE 60 LATIDOS POR MINU-
TO, pero habitualmente no demasiado alta, una
frecuencia de 100-110 latidos por minuto es lo más
habitual en estos casos.

Las ondas P serán ondas P' negativas en la deri-
vación II y los demás intervalos y ondas estarán en
los límites normales.

La ETIOLOGÍA se ha considerado ya en los ex-
trasístoles aurícula-ventriculares y es común para
ambos casos.

Debe considerarse un ritmo muy grave, salvo
que responda a alguna causa conocida fácilmente
elirninable.

El TRATAMIENTO es la DIGITALIZACIÓN
con muchas precauciones para no tener niveles tó-
xicos, los BETA-BLOQUEANTES como segunda
opción en caso de que no haya síntomas graves de
insuficiencia cardíaca congestiva y la AMIODARO-
NA como tercera opción. En el caso de los GA-
TOS, los BETA-BLOQUEANTES serían la prime-
ra opción y los BLOQUEANTES DEL CANAL
DEL CALCIO DEL TIPO DE DILTIAZEM, la se-
gunda opción.

4.4. Alteraciones en la formación del impulso
ventricular

Complejos prematuros ventriculares (Fig. 12 Y 13)
Se denominan complejos prematuros ventricu-

lares: (CPV), complejos prematuros idioventricu-
lares: (CPIV) o extrasístoles ventriculares. Se pre-
sentan cuando un foco ectópico, localizado por de-
bajo del nódulo aurícula-ventricular, en los propios
ventrículos, se excita, formando un estímulo de ori-
gen ectópico ventricular, antes de que se forme el
estímulo sinusal normal. Esta excitación del foco
ventricular genera una respuesta cardíaca en for-
ma de complejo prematuro de morfología anómala
dado el origen del estímulo y que las vías de con-
ducción son retrógradas y anormales, en muy es-
casas ocasiones el estímulo eléctrico es capaz de lle-
gar a aurículas y generar una onda auricular, tan
sólo se aprecia un complejo ventricular, fácilmen-
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Fig. 12. Complejo de fusión y complejo prematuro o exrrasísrole de origen
en ventrículo izquierdo, el resto de los complejos son sinusales y nor-
males. Derivación lI, 10 mm = 1 mV, 25 mm/segundo.

Fig. 13. Exrrasísrole o complejo prematuro venrricular de origen en mio-
cardio derecho. Derivación lI, 10 mm = 1 mV, 25 mm/segundo.

te reconocible por su anchura exagerada y morfo-
logía anómala claramente diferente de los restan-
tes complejos del ECG.

Normalmente se trata de complejos acompaña-
dos de pulso deficitario y en ocasiones de pulso
yugular. Cuando encontramos solamente uno en
el ECG, podemos pensar que el tratamiento ten-
drá más posibilidades de éxito y siempre que en-
contremos más de uno, normalmente estaremos
ante un paciente gravemente enfermo, con sínto-
mas de insuficiencia cardíaca congestiva o de bajo
gasto cardíaco y debemos hacer un tratamiento se-
vero, a pesar de lo cual el pronóstico es francamente
malo.

Reconocer los CPV en un trazado electrocardio-
gráfico es sencillo, el ritmo es irregular ya que el
CPV rompe el ritmo, no se ve onda P en el CPV,
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Fig. 14. Extrasísrole ventricular de origen en miocardio izquierdo. deri-
vación II, 10 mm = 1 mV, 50 mm/segundo.

si la observásemos puede ser desde normal a te-
ner cualquier morfología y estar situada en cual-
quier punto del complejo, el intervalo poR y la re-
lación P/QRS son indeterminables por esta razón.
Es importante destacar que si tras un CPV, el ci-
clo cardíaco siguiente es sinusal, se caracteriza por
que el intervalo PoR suele estar aumentado en su
duración, también es frecuente encontrar un in-
tervalo R-R entre el complejo CPV y el siguiente
complejo sinusal, aumentados, se trata de un me-
canismo de defensa ventricular denominado pau-
sa com pensatorra.

Finalmente el complejo QRS en el CPV es an-
cho, anormal y deforme, salvo si el foco ectópico
está situado en el haz de His y cerca del nódulo
A-V, en cuyo caso, la morfología es diferente a la
de los complejos sinusales, pero no son completa-
mente distintos. Es típico que cuando la onda del
complejo CPV es positiva, el foco ventricular está
situado en ventrículo derecho y si la onda es ne-
gativa, el foco está situado en ventrículo izquier-
do (Fig. 14).

los CPV pueden ser unifocales si su origen es
el mismo o multifocales si hay varios focos ectópi-
cos ventriculares, en cuyo caso la morfología de los
distintos CPV será distinta y a su vez, distinta de
la de los complejos sinusales, también pueden ser
regulares, cuando se suceden a intervalos regula-
res de tiempo o irregulares si aparecen sin ningún
tipo de orden aparente en el ECG.

Si tenemos un solo CPV, lo denominamos solo,
simple o único, si hay dos seguidos tendremos un
par o pareja y tres o más seguidos son una TAQUI-
CARDIA VENTRICULAR (Fig. 15). Cuando te-
nemos una sucesión de un latido normal y un CPV
se denominan BIGÉMINOS (Fig. 16) Ycuando te-
nemos un pulso TRIGÉMINO es por que pode-
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Fig. 15. Taquicardia ventricular paroxística, derivación í l , 10 mm = 1
mV, 25 mm/segundo.

Fig. 16. Ritmo bigémino ventricular, sucesión de complejos sinusales
y ventriculares alternantes, derivación Il, 10 mm = 1 mV, 50
mm/segundo.

mas encontrar una sucesión del tipo; normal-CPV-
CPV-normal- , o bien del tipo normal-normal-
CPV-normal- Estos ritmos tienen un pronóstico
mucho más oscuro que los CPV aislados.

En algunos casos encontramos ritmos tetragé-
minos o cuatrigéminos que dependiendo del autor
que se consulten deben ser considerados como ta-
quicardias ventriculares en salvas o paroxísticas, o
bien estos ritmos ya explicados (Fig. 17).

En cuanto a la ETIOLOGÍA es muy variada; de
origen cardíaco aparecen en cuadros avanzados de
insuficiencia cardíaca congestiva por cardiopatías
dilatadas secundarias a lesiones vasculares aurículo-
ventriculares, en cardiomiopatías idiopáticas de ra-
zas grandes, en la cardiomiopatía del bóxer y del
doberman, etc., ... , de origen yatrogénico pode-
mos encontrarlos con el uso de digitálicos, simpa-
ticomiméticos, anestésicos generales, fenotiacinas
y muchos antiarrírmicos y de origen no-cardíaco
aparecen en muchos procesos metabólicos severos
y de muy diverso origen; hipertermia, hipoxia, in-
suficiencia renal, hipertiroidismo, enfermedad de
Addison, insuficiencia hepática crónica, etc, ...

En cuanto al TRATAMIENTO, lo primero que
debemos fijar es cuando hay que tratar y cuando
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Fig. 17. Ritmo cetragêrnino o cuauigémino ventricular, a tres latidos
sinusales, les acompaña un exrrasísrole ventricular, derivación Il, 10 mm
= 1 mV, 25 mm/segundo.

no es conveniente; deberíamos tratar siempre que
encontremos una de las siguientes situaciones;

1. Sintomatología clínica de insuficiencia car-
díaca congestiva o bajo gasto cardíaco.

2. Más de un CPV en un trazado electrocardio-
gráfico normal,

3. Ritmos bigéminos, trigéminos, ...
4. IVPC multifocales aunque sean en número

bajo.
Por el contrario, no debemos tratar si encontra-

mos;
1. Un solo CPV en un electrocardiograma con

paciente asintomático.
2. De origen. yatrogénico: debe eliminarse la

causa, estudiar si tras ello se mantienen y solamente
si entonces cumplen alguna de las condiciones an-
teriores, iniciar un tratamiento. Salvo casos muy
graves que pongan eh peligro la vida del pacien-
te, es preferible no tratarlos cuando son de origen
yatrogénico hasta que no se haya eliminado la po-
sible causa.

Tratamiento recomendado:
PERRO; si ponen en peligro la vida del pacien-

te; UDOCAINA (IV), seguido de un goteo de li-
docaina y una inyección de PROCAINAMIDA
(IM) de modo que el efecto de la lidocaina se vea
gradualmente sustituido por el de la procainami-
da que finalmente se administrará por vía oral
como mantenimiento. La segunda opción es la pro-
pia PROCAINAMIDA (IV), como opciones más
lejanas debemos dejar los BLOQUEANTES DEL
CANAL DEL CALCIO; VERAPAMIL, ANTIA-
RRÍTMICOS como la QUINIDINA o la MEXILE-
TINA o los BETA-BLOQUEANTES; ATENOLOL
o PROPANOLOL, el problema de todos ellos es
su capacidad de ejercer un fuerte efecto inotropo
negativo y en el caso de la quinidina, desencade-
nar en ocasiones arritmias más severas que la ini-
cial. Como últimos tratamientos a intentar si no
hemos tenido éxito previamente quedan los ariti-
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Fig. 18. Complejo de escape ventricular, derivación JI, 10 mm ~ 1 mV,
25 mm/segundo.

arrítmicos de escaso uso clínico en veterinaria de
los que poco conocemos en la práctica diaria;
APRINDINA, incluso la AMIODARONA que
aunque tiene un uso más bien supra-ventricular,
presenta algunos casos de éxito clínico en arritmias
ventriculares. El problema de todos ellos es que
pueden generar una arritmia tan grave o peor como
la que se intenta solucionar.

GATO; el tratamiento es más simple en su de-
cisión; BETA BLOQUEANTES; PROPANOLOL o
ATENOLOL como primera opción y los BLO-
QUEANTES DEL CANAL DEL CALCIO; DIL-
TIAZEM como segunda posibilidad.

Complejos de escape ventriculares (Fig. 18)
Nuevamente estamos ante un mecanismo de de-

fensa cardíaco ante una disminución de la activi-
dad del nódulo sinusal. Se presentan en bradicar-
dias (muy infrecuente encontrarlos) o en bloqueos
sinusales más o menos sostenidos, cuando se dan
estas situaciones y para evitar la parada cardíaca,
se estimulan otros focos, más inferiores al nódulo
sinusal y que si bien, suelen ser supra-ventriculares,
en ocasiones son ventriculares.

El trazado electrocardiográfico es exactamente
igual al de los extrasístoles ventriculares que aca-
bamos de estudiar, pero en lugar de encontrar un
complejo de origen ventricular, inmediatamente
después de un complejo sinusal y seguido de una
pausa compensatoria, encontramos una pausa pre-
via, sostenida que se ve rota por la presencia de
un complejo de origen ventricular.

Las posibles ETIOLOGIAS Y TRATAMIENTOS
son EXACTAMENTE LOS MISMOS QUE EN EL
CASO DE COMPLEJOS DE ESCAPE AURICU-
LARES O AURÍCULO-VENTRICULARES y por
ello no los repetiremos aquí.

Ritmo de escape ventricular (Fig. 19)
Nuevamente estamos ante una sucesión de la-
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Fig. 19. Ritmo de escape ventricular, derivación 11, la mm 1 mV,
25 mm/segundo.

Fig. 20. Ritmo de escape ventricular, derivación 11, 10 mm 1 mV,
25 mm/segundo.

tidos de escape ventriculares, todos los complejos
son de origen ventricular y es un ritmo de defensa
cardíaco, para evitar la parada cuando por encima
de los ventrículos hay un fallo de función de los
nódulos sinusal y aurícula-ventricular (Fig. 20). Es
un ritmo MUY GRAVE que suele conducir a la
muerte del paciente.

La frecuencia cardíaca rara vez supera los 40 la-
tidos por minuto, aunque en ocasiones tenemos
un intervalo de frecuencias de 40-60 l.p.m. que
se denominan ritmos idioventriculares acelerados
de difícil clasificación. Cuando superamos los 40-
60 l.p.m. estamos ante una taquicardia ventricu-
lar con otro significado y tratamiento que veremos
más adelante.

La ETIOIDGÍA y los posibles TRATAMIENTOS
son los mismos que estudiamos en el ritmo de es-
cape aurícula-ventricular y por ello no los tratare-
mos aquí nuevamente.

Taquicardia ventricular (Fig. 15)
Se define una taquicardia ventricular como la

sucesión de tres o más extrasïstoles ventriculares
seguidos, para algunos autores el límite está en 4
extrasístoles ventriculares y no es un problema de-
masiado grave ya que el tratamiento de 3 extrasls-
toles ventriculares seguidos sería el mismo que el
de una taquicardia ventricular representada por 4
extrasístoles y además, la existencia de exactamente
tres extrasistoles ventriculares, es muy infrecuente
en la práctica diaria.

La ETIOLOGÍA es exactamente la misma que
hemos visto en los extrasístoles ventriculares y sim-
plemente destacar el mal pronóstico del cuadro,
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Fig. 21. Fibrilación ventricular de ondas pequeñas, derivación Il, 10 mm
= I mV, 50 mm/segundo. .

normalmente no es fácil encontrar supervivencias
por encima de los 2 meses, incluso con tratamiento
médico adecuado, en estos pacientes, siempre que
no se trate de un problema yatrogénico o extra-
cardíaco que podamos solucionar y en cuyo caso
el pronóstico final será el del problema a solucio-
nar, no el de la taquicardia ventricular. Es de des-
tacar que los HIPERTIROIDISMOS FELINOS cur-
san prácticamente todos ellos con taquicardia ven-
tricular, o al menos con frecuentes salvas de
extrasistoles.

El TRATAMIENTO debe considerarse de UR-
GENCIA ya que es un ritmo que genera insufi-
ciencia cardíaca aguda y este tratamiento es exac-
tarnente el mismo que vimos en los extrasístoles
ventriculares.

Asístole ventricular
En este ritmo no existe ningún tipo de contrac-

ción ventricular, no hay ningún complejo QRS de
ninguna morfología y el electrocardiograma se ca-
racteriza por una sucesión de ondas P con mayor
o menor frecuencia, ondas P que no se siguen de
ningún complejo ventricular. En algunos casos en-
contramos algún complejo ventricular desligado de
las ondas P y muy aislado, también podemos en-
contrar unidas la asístole ventricular con una asís-
tole auricular y entonces estamos ante una parada
cardíaca.

El TRATAMIENTO es de máxima urgencia y es
el de reanimación cardiopulmonar, pero el pro-
nóstico es muy malo y no cabe esperar éxitos, in-
cluso con personal entrenado y equipamiento ade-
cuado en estos casos.

Fibrziación vensricaiar (Figs. 21 y 28)
Junto con el FLÚTER VENTRICULAR, tenemos

un ritmo caótico, inestable y que supone la muerte
del paciente a corto plazo, la presencia de fibrila-
ción ventricular durante 5 minutos es uno de los
parámetros de definición de «muerte clínica». El
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Fig. 28. Fibrilación ventricular de ondas grandes. algunos autores lo con-
siderarían un flúter ventricular. Derivación lI, 10 mm = 1 mV, 25
mm/segundo.

flúter suele suceder a una taquicardia y se carac-
teriza por una ondulación muy marcada de la lí-
nea isoeléctrica en forma de grandes «olas», se suele
seguir de una fibrilación de ondas grandes que es
una ondulación más moderada de la línea isoe-
lêctrica, a continuación se suele producir la fibri-
lación ventricular de ondas pequeñas que es una
ondulación caótica, desordenada, inefectiva y mo-
desta de la línea isoeléctrica y finalmente tenemos
una sístole ventricular y parada cardíaca.

Desde el primer momento no hay pulso, no se
aprecian latidos, las contracciones ventriculares son
inefectivas y el paciente está en estado agónico y
finalmente en coma.

El TRATAMIENTO es el de la insuficiencia car-
díaca aguda con resucitación cardiopulmonar, a pe-
sar de lo cual las posibilidades de supervivencia
son mínimas.

4.5. Alteraciones en la conducción
de los estímulos; bloqueos cardíacos

4.5.1. Bloqueos sinusales
4.5.1.A. BLOQUEO SINUSAL INCOMPLETO
(Fig. 22)
4.5.1.B. BLOQUEO SINUSAL COMPLETO

No deben confundirse con la parada auricular,
la parada auricular es la ausencia constante de for-
mación de impulsos en las aurículas, los bloqueos
sinusales es la ausencia de formación de impulsos
en el nódulo sinusal, ausencia que puede ser per-
manente en los bloqueos completos o bien puede
ser temporal; se forman algunos estímulos, pero
faltan otros; en los bloqueos sinusales incompletos.
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Fig. 22. Bloqueo incompleto del nódulo sinusal, derivación 11,10 mm
1 mV, 50 mm/segundo.

Se trata de ritmos irregulares ya que períodica-
mente falta algún complejo al faltar el estímulo
del nódulo sinusal, si esta situación es frecuente
o si es permanente en los bloqueos completos, se
disparan mecanismos de defensa ya vistos; latidos
de escape y ritmos de escape supra o idioventricu-
lares.

En estos ritmos irregulares encontramos inter-
valos R-R irregulares, algunos intervalos R-R su-
peran en su duración el doble del intervalo R-R
considerado normal en un ECG, en esos casos ha-
blamos de bloqueo sinusal. En términos prácticos,
supone una gran pausa en el electrocardiograma,
durante esa pausa pueden dispararse otros focos
y entonces en lugar de pausas en el ECG habrá
latidos de escape.

La ETIOLOGÍA es muy variada; desde un ori-
gen cardíaco en el síndrome del seno enfermo o
enfermedad nodal sinusal (sick-sinus síndrome;
SSS), insuficiencias cardíacas congestivas, lesiones
auriculares graves, neoplasias auriculares, de ori-
gen extra-cardíaco como; incrementos idiopáticos
del tono vagal, pacientes braquicefálicos presen-
tan este problema con frecuencia, algunos pacien-
tes afectados de hipoplasia traqueal o colapso tra-
queal funcional, algunas alteraciones electrolíti-
cas en síndrome de Addison o coma ceto-acidótico,
en algunos casos de insuficiencia renal crónica
avanzada y se han encontrado casos hereditarios
tanto en medicina humana como en medicina ve-
terinaria, en algunos cuadros de origen yatrogé-
nico como uso de digitálicos, vagomiméticos o an-
tiarrítmicos cardíacos, etc. ..

El TRATAMIENTO debe evitarse salvo que se
presente el paciente con síntomas claros de insu-
ficiencia cardíaca congestiva o de bajo gasto car-
díaco. En caso de que sea así, el tratamiento es exac-
tamente el visto en la BRADICARDIA SINUSAL,
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Fig. 23. Bloqueo aurícula-ventricular de primer grado. derivación 11, 10
mm = 1 mV. 50 mm/segundo.

con las mismas pruebas previas de estimulación
para la elección del tratamiento con más probabi-
lidades de tener éxito.

4.5.2. Bloqueos aurícula-ventriculares
4.S.2.A. BLOQUEO AURÍCULa-VENTRICULAR
DE PRIMER GRADO (Fig. 23)

Se interpreta como una discreta alteración del
nódulo aurícula-ventricular que retrasa algo más
de lo normal el paso de impulso eléctrico a través
suyo, pero sin impedir el paso de ningún impulso
eléctrico.

Puede ser fisiológico en algunos casos, en oca-
siones es el primer síntoma leve de una cardiomio-
patía, es frecuente en cuadros de HIPERCALIE-
MIAS y en intoxicaciones digitálicas discretas.

Salvo que debemos investigar posibles orígenes
yen caso de que tenga un origen yatrogénico eli-
minar la causa, no debería tratarse nunca en la clí-
nica práctica.

Electrocardiográficamente es fácil al diagnósti-
co ya que tenemos un trazado de ECG normal salvo
por que el intervalo P-R supera los valores consi-
derados normales para la especie, raza y edad.

4.S.2.B. BLOQUEOS AURÍCULO-
VENTRICULARES DE SEGUNDO GRADO

Suponen un grado más avanzado de lesión, en
el cual algunos de los estímulos no son capaces de
atravesar el nódulo aurícula-ventricular, en el tra-
zado electrocardiográfico encontramos algunas on-
das P aisladas que no han sido seguidas por un
complejo ventricular, hay más contracciones auri-
culares que ventriculares, el resto de los paráme-
tros electrocardiográficos son normales salvo que
la relación P/QRS no será 1:1.

Debe pensarse en que en algunos pacientes jó-
venes es fisiológico y en caso de que no lo sea, las
posibles causas están citadas en los bloqueos de
primer grado: cardiomiopatías, lesiones del nódulo
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Fig. 24. Bloqueo aurícula-ventricular de segundo grado ripo Mobirz 11,
derivación lI, 10 mm = 1 mV, 25 mm/segundo.

Fig, 25, Bloqueo aurícula-ventricular de segundo grado ripo Mobirz I,
derivación 11, LO mm = I mV, 25 mm/segundo.

aurícuÍo-ventricular: fibrosis, neoplasias, hemorra-
gias, hiperkalemias, intoxicación por digitálicos,
algunos anestésicos por vía inyectables (xilacina)
y en algunos casos el uso de ATROPINA sin di-
luir en inyección IV rápida en su primera fase va-
gotónica paradójica de la atropina,

Se pueden clasificar en dos distintos tipos:
2,B.l. Bloqueos A-V de segundo grado Tipo A,
Tipa Mobitz Iode Wenchebach (Fig. 25)

En este grupo los intervalos P-R son variables,
empezamos con intervalos P-R normales, que se
van alargando en ciclos sucesivos, generando blo-
queos A-V de primer grado primero y finalmente
llegamos a un ciclo en el que se produce un blo-
queo A-V de segundo grado y no hay complejo
ventricular.
2.B.2. Bloqueos A-V de segundo grado Tipo B o
Tipa Mobitz II (Fig. 24)

Se trata de bloqueos A-V donde los intervalos
P-R son constantes en todos los ciclos cardíacos,
menos en aquellos en que se produce el bloqueo,
en los cuales no habrá complejo QRS siguiendo
a una onda P que quedará aislada.

Nuevamente en cuanto al TRATAMIENTO, sim-
plemente remitirnos al de la bradicardia sinusal
ya que si existen síntomas de insuficiencia cardía-
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Fig. 26. Bloqueo aurículo-venrricular de rercer grado con disociación
aurículo-venrricular, derivación lI, 10 mm ~ 1 mV, 25 mm/segundo.

~-.-I'{YI
¡

Fig. 27. Extrasísrole auricular con rirmo bigémino, el primer complejo
es sinusal y el segundo supravenuicular no-sinusal. Derivación Il, 10 mm
= 1 mV, 50 mm/segundo.

ca congestiva o de bajo gasto cardíaco habrá que
hacer el tratamiento, aunque normalmente cur-
san de modo asintomático y salvo que exista algu-
na causa extra-cardíaca o yatrogénica como posi-
bles ausentes, debemos limitarnos a vigilar al pa-
ciente periódicamente para estudiar su evolución
sin iniciar ningún tratamiento médico.

4.5.2.C. BLOQUEOS AURÍCULO-
VENTRICULARES DE TERCER GRADO
O COMPLETO (Fig. 26)

Sin duda es la más grave de estas arritmias y si
hasta el momento no había necesidad de estable-
cer tratamiento casi nunca, en este caso, el trata-
miento médico, incluso con buena respuesta del
paciente no suele ser válido a medio plazo y la úni-
ca posibilidad de supervivencia a medio o largo
plazo pasa por la implantación de un marcapasos.

En este ritmo ninguno de los estímulos del nó-
dulo sinusal es capaz de llegar a los ventrículos,
hay una DISOCIACIÓN AURÍCULa-VENTRI-
CULAR en la cual las aurículas se contraen con su
ritmo y frecuencia a impulsos de su foco marca-
pasos y los ventrículos se contraen con su propio
ritmo y frecuencia a instancias de otro marcapa-
sos ventricular (Fig. 29). La frecuencia auricular
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Fig. 29. Bloqueo aurïculo-ventricular de tercer grado con disociación
aurícula-ventricular y un complejo de escape ventricular de origen en
venrrículo izquierdo, el resto de las ondas son exclusivamente ondas P.
Derivación lI, 10 mm = 1 mV, 25 mm/segundo.

suele ser normal o con discreta taquicardia y la fre-
cuencia ventricular responde a estímulos aurículo-
ventriculares (hasta 60 l.p.m.), aunque es infre-
cuente o bien responde a un foco ventricular; 40
l.p.m. que es lo más habitual.

Es un ritmo que aparece en cuadros avanzados
de cardiomiopatías graves y en fases terminales de
insuficiencias cardíacas congestivas, en hiperkale-
mias muy severas y en intoxicaciones graves por di-
gitálicos, solamente en algunos casos, responden
a tratamientos inadecuados con anestésicos gene-
rales y en estas situaciones el pronóstico es algo
mejor si se detecta a tiempo.

En cuando al TRATAMIENTO es muy comple-
jo: si hay intoxicación digitálica o con anestésicos
generales habrá que retirar la causa, si la situación
lo permite, iniciar un tratamiento con atropina y
en los demás casos, intentar las pruebas y pautas
de tratamiento dadas en la bradicardia sinusal, con
un pronóstico muy sombrío. Algunos casos pre-
sentan cierta respuesta al uso de corticoesteroides
en dosis de shock. Solamente mejoran algo las pro-
babilidades de supervivencia con la implantación
de un marcapasos.

4.5.2.D. BLOQUEOS FASCICULARES
y BLOQUEOS DE RAMA

Se trata de alteraciones de la conducción a ni-
vel del haz de His, en su tramo inicial, en sus ra-
mas derecha o izquierda o en los fascículos ante-
rior o posterior. Cuando es inmediatamente por
debajo del nódulo aurícula-ventricular tenemos un
bloqueo ventricular completo.
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El impulso debe pasar por el haz de His, distri-
buirse por su rama derecha y por su rama izquier-
da, en esta rama izquierda, distribuirse de nuevo
en los fascículos anterior y posterior y finalmente
desde estos fascículos y desde el final de la rama
derecha, a través de las fibras de Purkinje, distri-
buirse por todo el miocardio ventricular. Cuando
alguna de estas vías está bloqueada, el estímu-
lo llegará de todos modos a todo el miocardio
ventricular, pero lo hará a través de las fibras de
Purkinje y de las miofibrillas a aquellas zonas afec-
tadas por el bloqueo, esto ocasiona algunas ano-
malías morfológicas detectables por el electrocar-
diograma.

En medicina humana, la presencia o ausencia,
posible localización y extensión aproximada de los
infartos agudos de miocardio, pueden estimarse
a través del estudio de los bloqueos intraventricu-
lares, ocupándonos de perros y gatos, los infartos
agudos de miocardio son extremadamente infre-
cuentes, cuando se presentan suelen responder a
causas muy graves como neoplasias o traumatis-
mos torácicos y en la clínica práctica, los bloqueos
intraventriculares deben conocerse pero NUNCA
debe tratarse ni interpretarse con el significado de
la electrocardiografía humana.

Veremos las características electrocardiográficas
de estos bloqueos:
2.D.I. Bloqueo de rama derecha de haz de His

a) Dextroeje
b) Ondas S mayores de 0,5 mV en I, u, III, aVE
c) Ocasionalmente los complejos QRS son po-

sitivos en aVR y aVi.
d) QRS anchos en bloqueos completos y nor-

males en bloqueos incompletos.
Básicamente es la misma característica de una

hipertrofia de ventrículo derecho pero la radiolo-
gía o la ecocardiografía no revelan ninguna hiper-
trofia ventricular.

Es importante destacar que en ocasiones se pre-
senta de forma intermitente, que a veces está acom-
pañado de un bloqueo aurículo-ventricular de 1
o 2.0 grado y en esos casos debe sospecharse un
bloqueo completo del haz de His.

En muchos ejemplares de raza Beagle es UIT ca-
rácter racial. También hay que destacar que aun-
que casi nunca tienen significación clínica, ocasio-
nalmente se han encontrado en tumores de base
cardíaca, post-traumáticos, especialmente tras trau-
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matismos torácicos y en algunas tripanosomiasis
tropicales muy infrecuentes en la clínica diaria.

NUNCA DEBEMOS TRATARLO.
2.D.2. Bloqueo de rama izquierda de haz de His

Nuevamente encontramos un trazado electro-
cardiográfico compatible con una hipertrofia de
ventrículo izquierdo, pero sin signos de cardiome-
galia en la exploración radiológica o ecográfica.

a) Levoeje
b) Ondas R normales, también pueden ser ex-

cesivos en amplitud o en duración
c) Frecuentemente complejos QRS más amplios

de lo normal
d) En ocasiones segmentos S-T incurvados fue-

ra de límites normales
e) Ondas T mayores del 25 % de sus respecti-

vas ondas R
f) Ocasionalmente ondas P mitrales.
Todos ellos sin síntomas clínicos destacables.
Si se diagnosticó unido a un bloqueo aurículo-

ventricular de 1 o 2.0 grado, debe sospecharse un
bloqueo completo del haz de His.

No debe tratarse aunque en muchos casos, está
asociado a cardiomiopatías, debe vigilarse al pa-
ciente con cierta periodicidad para comprobar si
se desarrollan otros síntomas.
2.D.3. Bloqueos fasciculares

Son infrecuentes y clínicamente no significati-
vos, no exigen tratamiento y con el electrocardio-
grama son difíciles de diagnosticar, entre ellos te-
nemos tres posibilidades:

A. Bloqueo de fascículo anterior
a) no hay cardiomegalia en radiología o ecogra-

fía.
b) Levoeje.
c) Ondas S mayores de 0,5 mV en lI, III, aVE
d) Complejos tipo qR en I y aVL.
e) aVL normalmente positiva.
f) Complejos QRS normales en anchura.
B. Bloqueo de fascículo anterior y de rama de-

recha
a) No hay cardiomegalia en radiología o eco-

grafía.
b) Levoeje.
c) Ondas S mayores de 0,5 mV en r, n, III, aVE
d) Compejos tipo qR en I, aVi. Cuando tene-

mos ondas S profundas, no podemos tener com-
plejos tipo qR, solamente encontraremos una de
las dos alteraciones.
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e) QRS ancho, prácticamente es la única dife-
rencia de este bloqueo con el bloqueo de fascícu- 29
lo anterior.

C. Bloqueo de fascículo posterior
a) Muy raro y sin diagnosticar en gatos.
b) No hay cardiomegalia en radiología o eco-

grafía.
c) Dextroeje paradójico sin razón conocida.
d) Onda S mayor de 0,5 mV en I y aVi.
e) La derivación aVL es positiva.
f) El complejo QRS es normal en anchura.

4.6. Alteraciones en la formación del impulso
y de la conducción de forma conjunta

Síndrome del seno enfermo, enfermedad
del nódulo sinusal (E.N. S.)

Se trata de un concepto ELECTROCARDIO-
GRÁFICO, se aplica cuando tenemos un electro-
cardiograma que cumple alguna de las condicio-
nes siguientes:

1. BRADICARDIA SINUSAL NO YATROGÉ-
NICA, PERSISTENTE Y SIN RESPUESTA A LA
ATROPINA; ritmo sinusal normal con frecuencia
menor de la adecuada para la especie, raza y edad,
en animales sin medicar y que no podemos rom-
per con el uso de atropina en las dosis habituales.

2. BRADICARDIA SINUSAL MARCADA
CON O SIN LATIDOS DE ESCAPE AURÍCULO-
VENTRICULARES O VENTRICULARES.

3. RITMOS DE ESCAPE AURÍCULO-VEN-
TRICULARES.

4. Cuando en un mismo electrocardiograma en-
contramos ALTERNANCIA DE BRADICARDIA
SINUSAL CON FASES DE TAQUICARDIA SU-
PRAVENTRICULAR.

5. Cuando encontramos FIBRILACIÓN AURI-
CULAR CON RITMO IDIOVENTRICULAR; fi-
brilación auricular y complejos QRS ventriculares
con frecuencia máxima de 40 l.p.m.

6. EXTRASÍSTOLES AURICULARES SEGUI-
DOS DE LARGAS PAUSAS.

Cuando se ha podido estudiar se ha relaciona-
do con cierta frecuencia con fibrosis, esclerosis o
calcificaciones del nódulo sinusal. Hay ciertas ra-
zas con predisposición a padecer este problema y
entre ellas encontramos: pug, teckel, cocker, scha-
nauzer miniatura (predomina el cuadro en hem-
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bras), spaniel breton, ... No se descartan cuadros
de ENS congénitos o hereditarios.

Ya hemos dicho que no define una enfermedad
como tal y es imposible su diagnóstico exacto, so-
lamente podemos sospecharlo y en algunos casos,
en la necropsia sistemática, completa y ordenada,
el estudio anatomopatológico cuidadoso del nó-
dulo sinusal podrá explicar la lesión de éste.

Pueden presentarse sin síntomas clínicos o en
fase IV de insuficiencia cardíaca congestiva y en
todos los estadios intermedios. Si no hay síntomas
no se debe tratar el proceso y si hay síntomas po-
demos intentar un tratamiento, pero a medio pla-
zo, solamente la implantación de un marcapasos
ofrece algunas posibilidades de supervivencia.

Para el DIAGNÓSTICO y las posibilidades de
TRATAMIENTO, nos remitimos a la Tabla IV.

Ritmos de pre-excitación ventricular
Se trata de arritmias de difícil diagnóstico elec-

trocardiográfico y que se detectan raramente en
la clínica práctica, básicamente consiste en que de-
terminados tramos accesorios de conducción, nor-
malmente secundarios o inactivos, que rodean el
nódulo aurícula-ventricular, se convierten en ac-
tivos y permiten el paso directo del impulso eléc-
trico desde el tramo internodal hasta fascículo de
His, eliminando el mecanismo regulador-frenador
del nódulo aurícula-ventricular. Estas vías acceso-
rias suelen estar representadas por el haz de KENT,
que genera en ese caso el llamado síndrome de
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Wolf-Parkinson-White (WPW), las FIBRAS DE
JAMES o las FIBRAS DE MAHAIM, éstas son me-
nos importantes, las de James, generan poR cor-
tos con complejos normales en el llamado síndro-
me de I..own-Ganong-Levine, muy raro en medi-
cina veterinaria y las de Mahaïrn alteran muy poco
el trazado electrocardiográfico e incluso se duda
de que generen alteraciones en perros.

Si el nódulo aurícula-ventricular está lesionado,
por ejemplo por una fibrosis o una neoplasia de
base cardíaca, en ocasiones el problema es funcio-
nal por causas tóxicas: cuadros de uremias eleva-
das, hipercaliemias,oo., hay una mala conducción
a través de este nódulo y la defensa cardíaca es usar
vías accesorias para evitar los bloqueos aurículo-
ventriculares, en la práctica, el estímulo llega por
duplicado al ventrículo, una parte llega de forma
rápida por las vías accesorias y la otra llega por las
vías «normales» algo después.

Para diagnosticar un síndrome de pre-excitación,
deben cumplirse las siguientes características:

1. Que exista una onda DELTA; u onda de pre-
excitación; es una onda entre la onda P y la onda
Q, en ocasiones está embutida en la onda R y no
se aprecia bien, en esos casos se aprecia como una
melladura en EL PRIMER TERCIO DE LA RAMA
ASCENDENTE DE LA ONDA R, en esos casos,
además, solamente podemos sospechar su existen-
cia, no demostrarla.

2. Que el intervalo PoR esté acortado; la con-
ducción es rápida a través de las vías accesorias.

3. El complejo QRS tiende a ser algo más an-
cho de lo habitual o bien tiene una morfología di-
ferente de la habitual, el ventrículo está expuesto
a los estímulos eléctricos más tiempo de lo nor-
mal y su respuesta difiere algo de la normal.

Si no se cumplen los tres requisitos podemos sos-
pechar la existencia de un síndrome de pre-
excitación, pero no hacer un diagnóstico definitivo.

Dentro de los ritmos de pre-excitación tenemos
el síndrome de pre-excitación que corresponde a
las características vistas y que no genera proble-
mas clínicos y no debe tratarse, junto a él encon-
tramos el síndrome de WOLFF-PARKINSON-
WHITE, mucho más grave clínicamente y que ve-
remos a continuación.

Síndrome de Wólff-Parkinson- White
Se descubrió en medicina humana y posterior-
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Tabla V. Medicamentos, dosis y vías de administración mente en medicina veterinaria. Se caracteriza por
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Fármaco Dosis Wa Frecuencia das DELTA entre las ondas P y las Q normales, con
intervalos P-R acortados, con complejos QRS con

Adrenalina 0,5-3 mg/kg IV tendencia a ser anchos y/o ligeramente deformes
Amiodarona 10-20 mg/kg PO 12 h Ycon una frecuencia de cerca de 300 l.p.m., tre-
Aprindina 0,5 mg/kg IV 8-12 h mendarnente alta, con que supere los 220-250

1-3 mg/kg PO 8-12 h l.p.m. ya es muy difícil hacer una buena lectura
Arenolol 0,5-1 mg/kg PO 12 h del electrocardiograma salvo si se cuenta con un
Arropina 0,02-0,04 mg/kg IVSC.PO 6-8 h equipo preparado para trazar electrocardiogramas
Digiroxina 0,004 mg/kg PO 8 h con velocidad de 100 mm/seg.
Digoxina 0,012 mg/kg PO 12 h Se diferencia de la fibrilación auricular o de una

0,008 mg/kg IM.IVSC 12 h taquicardia supraventricular con la prueba de la
Dilriazern 0,5-3 mg/kg PO 8-12 h estimulación vagal; se traza un electrocardiogra-
Disopiramida 3-5 mg/kg IV 6-8 h ma normal y otro después de un cierto tiempo de

10-20 mg/kg PO 6-8 h compresión de globos oculares o senos carotídeos,
Dopamina 5-10 p.g/kg/min IV en los casos de WPW, esta maniobra vagal hace
Fenitoina 5-20 mg/kg PO 8-12 h que el ritmo sea más lento y es más fácil apreciar

2-10 mg/kg IV 8-12 h las ondas y medir los intervalos.
Flecainida 5-10 mg/kg PO 8 h Tratamiento; sin síntomas clínicos no debe ins-
Hexoprenalina 0,05 mg/kg PO.SC.IM.IV 8 h taurarse y si estos existen podemos intentarlo con
Isoprenalina 0,01 mg/kg IV.IM.SC 8-12 h DIGITÁLICOS si los complejos QRS son estrechos
(isoproterenol) 0,05 p.g/kg/min (shock) y si estos son anchos debemos encaminar el trata-
Lidocaina (2 %) 2-4 mg/kg IV miento hacia antiarrítrnicos: LIDOCAINA, PRO-
Metoxamina 0,4 mg/kg IV CAINAMIDA, PROPANOL, QUINIDINA, VE-
Mexiletina 2-8 mg/kg PO 8-12 h RAPAMIL, MEXILETINA.
Nifedipina 0,5-1 mg/kg PO 12 h Es importante explorar completamente a estos
Procainarnida 4-8 mg/kg IM.IV 6-8 h pacientes ya que en ocasiones es un defecto con-

10-20 mg/kg PO 6-8 h génito, asociado a otros defectos cardíacos.
Propanolol 0,02-0,06 mg/kg IV 8 h Con este punto, terminamos la revisión de las dis-

0,2-0,5 mg/kg PO 8 h tintas arritmias que podemos encontrar en los pe-
Propantelina 5-15 mg/animal PO 6-8-12 h rros y gatos en la clínica práctica y finalmente sola-
Quinidina 6-16 mg/kg PO.IM.IV 8 h mente añadiremos un cuadro-resumen de tratamien-
Verapamil 1-5 mg/kg PO 8 h tos y dosis de los fármacos citados a lo largo del

0,05-0,15 mg/kg IV 8-12 h presente estudio para su consulta rápida (Tabla V).
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RESUMEN

Se investiga la presencia de anticuerpos anti-
Leúhmania mediante una técnica de «Dot-
ELISA» en 1.328 muestras de sangre
procedentes de 902 perros de la comarca del
Priorat (Cataluña), importante foco de
leishmaniosis canina. El umbral de positividad
para la mencionada técnica (11800) se establece
a partir de los datos obtenidos al realizar en
paralelo cultivo y serología.
Los resultados serológicos obtenidos permiten
observar una tasa de prevalencia de la infección
de 10,2 %. Tan sólo el 49,8 % de los sueros
estudiados son totalmente negativos. Al 40 %
restante se le detecta anticuerpos anti-
Leúhmania a títulos inferiores al umbral
establecido cuyo posible significado se discute.

PALABRAS CLAVE

Leishmaniosis; Perro; Diagnóstico serológico.

SUMMARY

The presence of anti-Leishmania antibodies is
studied in 1328 blood samples from 902 dogs
from the Priorat region (Cata/onia), an
important focus of canine leúhmaniosú, by a
Dot-ELISA technique. The cut-off (1/800) is
establúhed through the data obtained by
serology and culture in parallel.
The prevalence of seropositives observed was
10,2 %. Only 49,8 % of sera were completely
negative. The remaining 40 % had anti-
Leishmania antibodies at titres below the cut-
off, the possible signijicance of which is
dúcused.

KEY WORDS

Leúhmaniosú; Dog; Serologic dzagnostic.
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La leishrnaniosis canina es una enfermedad pre-
sente con elevada prevalencia en nuestro entorno.
Estudios realizados durante los últimos años en dis-
tintos puntos de la geografía catalana han mos-
trado que los índices de seroprevalencia son muy
diversos en las distintas zorras'? y 13). Ello es com-
prensible si tenemos en cuenta que las leishma-
niosis evolucionan en focos naturales, limitados
geográfica y climatológicamente, donde Leishma-
nia es capaz de circular gracias a la presencia de
los elementos necesarios para seguir su ciclo bio-
lógico, el vector (Phlebotomus sp.) y el reservorio
(cánidos).

En nuestras latitudes, el perro es considerado
el reservorio principal del parásito, a pesar de que
otros animales pueden también, ocasionalmente,
hallarse parasitados por Leishmania (zorros, ra-
tas)(7· 10 y 14). El hombre se considera que entra en
la cadena epidemiológica de modo accidental.

El diagnóstico serológico de la leishmaniosis ca-
nina es en la actualidad una importante herra-
mienta:
a) en estudios epidemiológicos, para valorar el al-
cance de la enzootía canina, en los que se necesi-
ta de técnicas de cribado de ejecución sencilla.
b) en clínica veterinaria, dada la notable diversi-
dad en el cuadro clínico que presentan los anima-
les leishmaniósicos, la poca sensibilidad de las téc-
nicas de examen directo y la dificultad de realizar
técnicas de cultivo en la mayor parte de las con-
sultas veterinarias.

Al igual que para la mayoría de enfermedades
infecciosas, las pruebas serológicas para el diagnós-
tico de una leishmaniosis pueden dar lugar a fal-
sas interpretaciones, debidas tanto a respuestas hu-
morales anormales del hospedador como a proble-
mas inherentes al método serológico que se está
empleando, intrínsecos de la técnica o derivados
de los reactivos utilizados (antígeno, conjugado,
substrato, etc).

En este trabajo se exponen los resultados sero-
lógicos obtenidos en el transcurso de las encuestas
caninas realizadas en la comarca del Priorat (Ta-
rragona), importante foco de leishmaniosis cani-
na, y su valoración dentro de su contexto clínico-
epidemiológico.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado 902 perros, entre los años
1987-1990, que procedían de 26 localidades de la
comarca del Priorat (Tarragona).

Las extracciones de sangre se realizaron en el
transcurso de las campañas de vacunación anti-
rábica, que se efectúan habitualmente en prima-
vera y principios de verano. Se tomó muestra de
todos los animales que acudieron a la misma con
excepción de los nacidos durante el invierno o de
aquellos otros para los que el dueño no autorizó
la extracción.

Ello ha supuesto el análisis serológico de 1.328
muestras de sangre, ya que de algunos animales
se realizaron diversos controles en el tiempo para
seguir su evolución. Las muestras de sangre se re-
cogieron sobre papel de filtro (Whatman 3) por
la facilidad que representa tanto para la toma de
muestra, como para su posterior traslado y alma-
cenaje, siendo los resultados totalmente compa-
rables a los obtenidos con muestras de suero'? y 16).

Paralelamente a la toma de muestras se realizó
un examen clínico, visual, del animal, anotando
en la ficha correspondiente, junto a los datos de
filiación, las observaciones patológicas realizadas
(lesiones cutáneas, descamación, pérdida de pelo,
conjuntivitis, onicogriposis, delgadez, etc) o aque-
llos que relataba el dueño (astenía, anorexia, etc).
En base a dichos datos, y siguiendo el criterio
de Mancianti y col(9) se agruparon los animales
en asintomáticos, oligosintomáticos y sintomáti-
cos.

La prueba serológica utilizada ha sido el «Dot-
ELISA», descrito y estandarizado inicialmente por
Pappas y col(12)para el diagnóstico de la leishma-
niosis visceral en el Viejo Mundo. Es una técnica
inmunoenzimática, de lectura visual, que precisa
pequeños volúmenes de antígeno fijados sobre una
membrana de nitrocelulosa y un substrato cromo-
génico precipitable. La técnica ha sido objeto de
diversas modificaciones por nuestra parte y adap-
tada al estudio del reservorio canino utilizando
como antígeno una suspensión de promastigotes
de la cepa de L. infantum autóctona, aislada en
perro, MCAN/ES/84/BCN-3 ZMüN-1 y como
conjugado la Proteína-A unida al enzima peroxi-
dasa, capaz de unirse con gran afinidad a las in-
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• Fijación del amígeno a la nitrocelulosa.

Gotas de I ui de una suspensión de prornastigores a una
concentración de 108/ml en PBS (tampón fosfato pH: 7,2)

formol 1,5 %.
• Bloqueo de la placa con TS (Tris-salino pH: 7,6)-leche

descremada 5 %. (Las membranas sensibilizadas pueden

guardarse congeladas a-40° C).
• Incubación de la muestra (suero o sangre eluida) a las

diluciones de trabajo 11100, 11200, ... en TST (Tnssalino-

Tween 20 al 0,05 %)-leche descremada I %. 30 min a
37° C. Tres lavados de la membrana en TST, un lavado en

TS.
• Incubación del conjugado-Proteína A-peroxidasa (Sigma)

al1l2000 en TST-leche descremada i %.30 min a 37° C.
Tres lavados en TST y un lavado en TS.

• Revelada con 4 cloro-l-riafrol (Merck).

Tabla I. Pauta de trabajo para la técnica «Dot-ELISA»

r: '" '- :I: el ." m O n lli »

B

"
,

" 1Ifl»o
• • • ''200

" • e • "400
o • o • "lOO

• • • "'toO
O • • ."3200

• CI • 118400.-1

Gráfica l. Placa .Doc-ELISA. revelada.

munoglobulinas de tipo IgG del perro'!". (Tabla
I, Gráfica 1).
El diagnóstico etiológico se ha realizado, general-
mente, en animales con títulos elevados de anti-
cuerpos o con sinromarología sospechosa, para con-
firmar la parasitación. Se ha basado en el examen
directo y en el cultivo, en medio NNN, de mues-
tras tomadas de ganglio poplíteo.
La prevalencia de la enfermedad en la comarca se
ha calculado teniendo en cuenta los resultados se-
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rológicos hallados durante los años 1988-1989-1990
(1.169 sueros estudiados), donde se engloban la
mayor parte de los animales estudiados, ya que se
acepta que los focos de leishmaniosis canina per-
manecen constantes durante largo tiempo'> y 8) .

-De aquellos animales en los que, por una u otra
causa, se realizó más de una determinación sero-
lógica en un mismo año tan sólo se tuvo en cuen-
ta la que dio el título más elevado. Se omitieron,
para el cálculo de la prevalencia, los 'sueros obte-
nidos de perros seleccionados en función de los re-
sultados serológicos obtenidos con anterioridad.

RESULTADOS

En la Tabla II se indica la relación existente en-
tre los tres parámetros estudiados: resultados se-
rológicos «Dot-ELISA», expresados en títulos, sin-
tomatología que presentaba el animal en el mo-
mento del análisis y resultados de los cultivos
ganglionares. La tabla resume los datos obtenidos
de cada perro, durante los diversos años, conside-
rándolos como independientes.

La frecuencia de aislamientos de Leishmania de
muestras tomadas de ganglio poplíteo se ha man-
tenido prácticamente constante a títulos >= 1/800,
oscilando alrededor del 50 % de positividad, sin
observarse incrementos importantes al aumentar
el título serológico e independientemente de la
sintomatología que presentase el animal. Destaca
el 12 % de positividad hallado en animales con
título serológico 1/400 y el porcentaje nulo de po-
sitividad hallado entre los animales con título
= < 1/200.

Por ello se ha considerado como título diagnós-
tico (título inferior que detecta una leishmaniosis
evolutiva) el título 11800, aceptando la pérdida de
un bajo número de positivos a títulos inferiores,
con especial importancia a 11400.

En la Tabla III se indican las frecuencias de los
títulos serológicos obtenidos en la comarca. Pue-
de observarse que se detecta un 10,2 % de ani-
males seropositivos con título> = 11800, que re-
presenta la prevalencia hallada en la comarca, junto
a un 40 % de animales con serologías bajas y un
49,8 % de animales seronegativos.
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Titulas Sintomatología
«Dot-ELISA" O + ++ Total

N° Cleul. N° Cieu/. N° Cieu/. N Cieu/. o/o

neg 560 0/3 39 0/1 5 O/O 604 0/4 O
1/100 247 0/5 31 0/3 8 O/O 286 0/8 O
1/200 141 0/6 28 0/5 8 0/3 177 0/14 O
1/400 59 2/5 34 0/14 12 1/6 105 3/25 12
1/800 29 1/2 32 3/12 16 4/6 77 8/20 40

1/1600 7 0/1 8 2/4 15 6/8 30 8/13 62

1/3200 3 1/1 8 2/3 8 1/4 19 4/8 50

>=1/6400 8 1/2 6 1/3 16 6/10 30 8/15 53

Totales 1.054 5/25 186 8/45 88 18/37 1.328 311107
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N°: número de perros; C/cul.: cepas de Leishmania aisladas/cultivos ganglionares realizados; O: asintornático; +: oligosintomático;

+ +: sintomático; %: frecuencia de aislamientos.
Tabla IT. Resultados serológicos «Dot-ELISA», sinromatología y resultados de los cultivos

«Dot-ELISA" (título) neg 11100 11200 11400 11800 111600 113200 >116400

N° sueros (1.169) 582 257 149 62 51 27 15 26

Frecuencia (%) 49,8 22 12,7 5,3 4,4 2,3 1,3 2,2

Tablaill. TItulas de anticuerpos anti-Leishmania obtenidos en el Priorat. Tabla de frecuencias

DISCUSIÓN

El «Dot-ELISA» se ha mostrado como una téc-
nica sensible al aceptar como título diagnóstico el
valor 1/800 (sensibilidad 90,3 %). Su especifici-
dad es totalmente comparable a la estimada para
la inmunofluorescencia indirecta (IFI), técnica am-
pliamente utilizada y estandarizada para el estu-
dio de la leishmaniosis canina y humana'? y 8), lo
cual convierte al Dot-ELISA en un instrumento
diagnóstico muy útil dada su facilidad de ejecu-
ción.

La técnica ha permitido realizar el cribado se-
rológico de un gran número de animales, que ha
puesto de manifiesto la importancia real de la en-
fermedad en la zona estudiada (seroprevalencia:
10,2 %). Destaca el bajo porcentaje de animales
sintomáticos detectado entre los animales afectos
(35 %), junto a un porcentaje elevado (65 %) de
animales oligosintomáticos y asintomáticos.

Resalta, además, el elevado porcentaje (40 %)
de animales con títulos serológicos bajos que no
alcanzan el umbral diagnóstico. Estos valores no

han sido hallados en otros lugares, donde la leish-
maniosis no es una enfermedad endémica, utili-
zando la misma técnica serológica. En efecto, en
la isla de Menorca, donde la totalidad de perros
leishmaniósicos detectados procedían de otras is-
las de las Baleares o de lugares de la Península Ibé-
rica donde la enfermedad es endémica, tan sólo
se obtuvo 1-2 % de animales con títulos que no
alcanzaban el umbral de positividad'!". Algo pa-
recido ocurre en la ciudad de Barcelona donde de
146 animales recogidos por el Servicio de Zoono-
sis Municipal tan sólo 5 dieron serología dudo-
sa(5). Debe señalarse en este caso que, aun cuan-
do el área de Barcelona constituye un importante
foco endémico de leishmaniosis, la enfermedad no
alcanza el centro urbano por no darse en él las con-
diciones ecológicas necesarias para la superviven-
cia de los flebotomos y, por lo tanto, para la trans-
misión y mantenimiento del ciclo del parásito.
Estos resultados serológicos con títulos dudosos,
poco significativos de una leishmaniosis evoluti-
va, en cambio, parecen frecuentes en los focos ac-
tivos de la enfermedad'? y2). Pueden corresponder
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a animales que se hallan en la fase prepatente de
la infección, a los infectados que desarrollan una
mala respuesta humoral, a aquellos que presen-
tan títulos de recuerdo de una leishmaniosis auto-
limitada y aquellos otros con tasas bajas de anti-
cuerpos producidos como consecuencia de inocu-
laciones repetidas de promastigotes por parte de
los flebotomos sin que lograra asentarse una in-
fección verdadera. El seguimiento temporal de di-
chos animales ha permitido comprobar que entre
un 10-20 % de ellos desarrollan una leishmanio-
sis patente y realizan una seroconversión, quedando
en los demás la tasa de anticuerpos más o menos
estable en el tiempov".

Por todo ello consideramos que la técnica sero-

El diagnóstico serológico de la leishmaniosis
canina en la comarca del Priorat (Tarragona).

lógica descrita, «Dot-ELISA», es un instrumento
sumamente eficaz para realizar un diagnóstico rá-
pido, sencillo y específico, máxime cuando los va-
lores hallados son títulos extremos. Como en toda
técnica serológica debe, por otro lado, valorarse con
extrema cautela los títulos intermedios, en cuya
interpretación deberá tenerse siempre en cuenta
la clínica y la epidemiología.
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Diagnóstico de los diferentes
tipos de agresividad del perro
dirigida hacia las personas.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es describir los
diferentes tipos de agresividad del perro
dirigida hacia las personas. La agresividad
puede' clasificarse en dos grandes grupos:
agresividad debida a problemas orgánicos
y agresividad sin causa orgánica. La agresividad
sin causa orgánica es la más frecuente e incluye
agresividad por dominancia, agresividad
maternal, agresividad por miedo, agresividad
por competencia dirigida hacia niños y
agresividad territorial. El diagnóstico de cada
uno de estos tipos se basa en la postura
adoptada por el perro durante el episodio de
agresividad, las circunstancias que
desencadenan la conducta agresiva y la
conducta del perro entre episodios de
agresividad.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRAeT

The aim of this paper is to describe the
dzffirent types of human-directed aggresion zn
dogs. Aggression can be broadly divided in
medical and non-medica/. Non-medical
aggression is the most common type and
includes dominance aggression, maternal
aggression, fiar aggression, sibling rivalry and
territorial aggression. The diagnosis is based on
the posture of the dog whtle being aggressive,
the circumstances in which aggression appears
and the behaviour of the dog between
aggressive incidents.

KEY WORDS

Dog; Aggression; Behaviour.
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Los problemas de comportamienro están adqui-
riendo una importancia creciente en la clínica de
pequeños animales. Esto es debido no sólo al he-
cho de que dichos problemas son un motivo cada
vez más frecuente de consultav", sino también a
que, al menos en algunos países, se han converti-
do en la principal causa de eutanasia de animales
de cornpañfav". En Estados Unidos, por ejemplo,
alrededor del 60 % de perros que son eutanasiados
lo son debido a problemas de comportamiento't".

En el caso concreto del perro, el problema de
comportamiento con que más frecuentemente se
enfrenta el clínico veterinario es la agresividad di-
rigida hacia las personas'": 8). En consecuencia, re-
sulta importante que ante un problema de este
tipo el clínico veterinario sea capaz de formular
un pronóstico y sugerir un tratamiento acertados.
Esto sólo es posible si previamente se realiza un
diagnóstico correcto del tipo de agresividad que
presenta el perro.

El objetivo de este artículo es describir los prin-
cipales tipos de agresividad dirigida hacia las per-
sonas haciendo especial hincapié en los criterios
de diagnóstico.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS TIPOS
DE AGRESIVIDAD DEL PERRO DIRIGIDA
HACIA LAS PERSONAS

La agresividad del perro dirigida hacia las per-
sonas puede clasificarse en dos grandes grupos:
agresividad causada por problemas orgánicos y agre-
sividad sin causa orgánica. La agresividad causada
por problemas orgánicos supone alrededor de un
25 % del total de casos de agresividadt'" Las cau-
sas más frecuentes se describirán brevemente al fi-
nal del artículo.

Los principales tipos de agresividad sin causa or-
gánica dirigida hacia las personas son la agresivi-
dad por dominancia, la agresividad territorial, la
agresividad por miedo, la agresividad por compe-
tencia dirigida hacia niños y la agresividad rnater-
nal(2. 3).

AGRESIVIDAD POR DOMINANCIA

El perro es un animal social que forma relacio-
nes de dominancia-subordinación con sus congé-
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neres y con las personas con las que convive. Estas
relaciones implican que en una pareja de indivi- 41
duos el dominante tiene prioridad de acceso a los
diferentes recursos (principalmente comida y lu-
gares de descanso). Además, el dominante adop-
ta una postura y conducta característica en sus en-
cuentros con el subordinado. La agresividad por
dominancia dirigida hacia las personas aparece
cuando el perro establece una relación de
dominancia-subordinación con una o varias per-
sonas de modo que éstas son percibidas como su-
bordinadas por el perrov". La agresividad va
acompañada de otros signos de dominancia que
resultan de especial interés a la hora de realizar
el diagnósticol'".

La agresividad por dominancia es el tipo más
frecuente de agresividad, suponiendo entre el 40
y el 80 % de todos los casos de agresividad dirigi-
da hacia las personasv 3. 8).

La agresividad por dominancia es mucho más
frecuente en perros machos no castrados, aunque
en ocasiones puede presentarse en machos castra-
dos y en hembras'>'. Normalmente empieza a
manifestarse a partir de los 12 meses de edad, aun-
que en algunos casos puede aparecer cuando el pe-
rro tiene sólo 6 meses.

Existen cuatro criterios principales que nos per-
miten diagnosticar la agresividad por dominancia.
En primer lugar, en la mayoría de los casos la agre-
sividad por dominancia se dirige sólo hacia las per-
sonas con las que normalmente convive el perro.
Generalmente el perro es agresivo sólo con algu-
na o algunas de las personas con las que convi-
veo. 4).

En segundo lugar, el perro adopta una postura
característica durante el episodio de agresividad.
Esta postura consiste en orejas erectas y dirigidas
hacia delante y cola levantadat'". Además, el cas-
tigo aumenta la intensidad de la conducta agresi-
va(4).

En tercer lugar, los episodios de agresividad se
producen siempre en las mismas circunstancias.
Éste es un aspecto clave del diagnóstico, y resul ta
por tanto imprescindible averiguar si los episodios
de agresividad tienen lugar siempre en las mismas
circunstancias. En general, la agresividad por do-
minancia se produce como consecuencia de que
el perro defiende áreas concretas (yen este caso
los episodios de agresividad ocurrirán siempre en
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los mismos lugares) o bien como consecuencia de
42 que la persona mordida realiza una de las siguien-

tes accioriesv":
1) molesta al perro mientras éste está durmien-

do o descansando.
2) se acerca al perro mientras éste come o juega

con un objeto.
3) castiga o da una orden al perro.
En cuarto lugar, el perro muestra regularmente

signos de dominancia hacia la persona o personas
con las que es agresivo. Estos signos de dominan-
cia son principalmente los siguientest":

1) el perro adopta una postura característica
(cuerpo rígido y en tensión, cola levantada, orejas
erectas y dirigidas hacia adelante) cuando dicha
persona regresa después de una ausencia.

2) el perro gruñe espontáneamente cuando la
persona se acerca o lo acaricia, particularmente
cuando la persona se acerca al perro mientras éste
está comiendo o descansando.

AG~SIVIDAD POR MIEDO

A diferencia de la agresividad por dominancia,
la agresividad por miedo se presenta con la mis-
ma frecuencia en machos y en hembras, y puede
dirigirse tanto hacia personas conocidas como des-
conocidasv". A menudo, se dirige siempre hacia
un grupo particular de personas, como por ejem-
plo niños(6).

Existen tres criterios que permiten diagnosticar
este tipo de agresividad y diferenciarla de la agre-
sividad por dominancia. En primer lugar, el pe-
rro adopta una postura característica durante el epi-
sodio agresivo. Esta postura es totalmente distin-
ta a la adoptada en el caso de agresividad por
dominancia y se caracteriza porque el perro diri-
ge las orejas hacia atrás, esconde la cola entre las
extremidades posteriores y se agazapar".

En segundo lugar, los episodios de agresividad
se producen cuando la persona se acerca al ani-
mal (particularmente si el perro no puede huir)
o cuando el perro es castigadov". En este sentido,
la agresividad por miedo podría confundirse con
la agresividad por dominancia. Sin embargo, a di-
ferencia de lo que ocurre en la agresividad por do-
minancia, los episodios de agresividad causada por
el miedo no dependen del lugar ni de la activi-
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dad que está realizando el animal, sino uruca y
exclusivamente de la acción de la persona agredida.

En tercer lugar, el perro no manifiesta ninguno
de los síntomas de dominancia anteriormente co-
mentados y que son fundamentales a la hora de
diagnosticar agresividad por dominancia.

Una de las causas más frecuentes de agresividad
por miedo es la falta de contacto con personas du-
rante el denominado período de socialización pri-
maria, que se extiende desde la tercera hasta la do-
ceava semana de vida del perrov". En consecuen-
cia, conocer las condiciones en las que el perro fue
criado puede ser de utilidad a la hora de diagnos-
ticar agresividad por miedo.

AGRESIVIDAD TERRITORIAL

El diagnóstico de la agresividad territorial no
presenta en general ninguna dificultad. En primer
lugar, la agresividad de este tipo se dirige única
y exclusivamente hacia personas con las que el pe-
rro no convive habitualmente. En segundo lugar,
los episodios de agresividad tienen lugar sólo cuan-
do la persona desconocida entra en lo que el pe-
rro considera su territorio. Finalmente, la postura
del perro durante el episodio agresivo es similar
a la descrita en el caso de la agresividad por do-
minancia'v O.

La agresividad territorial es tan frecuente en ma-
chos como en hembras y en general no suele em-
pezar a manifestarse hasta que el perro llega a la
madurez sexualv".

AGRESIVIDAD POR COMPETENCIA

La agresividad por competencia es un tipo muy
particular de agresividad que se dirige exclusiva-
mente hacia niños con los que el perro ha estado
conviviendo sin problemas hasta entonces o bien
hacia niños recién llegados a la familia'" 6). La
agresividad por competencia puede distinguirse de
la agresividad por dominancia y de la agresividad
por miedo en función de los siguientes criterios:

1) el perro no adopta la postura característica des-
crita en el caso de la agresividad por miedo.

2) entre los episodios de agresividad el perro no
manifiesta signos de dominancia sobre el niño.
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3) los episodios de agresividad no se producen
44 siempre en los mismos lugares ni como resultado

de las mismas acciones por parte del niño.

AGRESIVIDAD MATERNAL

Al igual que ocurre con la agresividad territo-
rial, la agresividad maternal no suele presentar pro-
blemas de diagnóstico, ya que se presenta sólo en
hembras lactantes o en pseudogestación. En el caso
de hembras lactantes se caracteriza porque el ani-
mal ataca a las personas que se aproximan a la ca-
mada. En el caso de hembras en pseudogestación,
la agresividad se desencadena, o bien cuando al-
guien se aproxima a los objetos que la perra ha
adoptado como sustitutos de cachorros, o bien
cuando alguien se aproxima al lugar concreto en
que la perra manifestó conducta de construcción
de nido'": 7).

AGRESIVIDAD CAUSADA POR PROBLEMAS
ORGÁNICOS

En primer lugar, todos aquellos procesos que
cursan con dolor localizado pueden causar agresi-
vidad cuando se manipula la zona afectada. Es im-
portante señalar que la conducta agresiva puede
continuar cuando el proceso patológico (y, por tan-
to, el dolor) ha desaparecidov". Por tanto, el diag-
nóstico de agresividad por dolor podrá hacerse úni-
camente si se cumplen los dos requisitos siguien-
tes:

1) la agresividad se produce sólo cuando se ma-
nipula una zona concreta del cuerpo del perro, y

2) en esa zona existe o ha existido un proceso
patológico que cursa o ha cursado con dolor.

En segundo lugar, la agresividad puede estar
causada por enfermedades del sistema nervioso
central. En la mayoría de los casos, la agresividad
va acompañada de síntomas neurológicos que fa-
cilitan el diagnóstico. No obstante, algunos pro-
cesos patológicos pueden cursar exclusivamente con
agresividad. Entre éstos, los más frecuentes son los
siguien tes'!":

1) Neoplasias intracraneales: un pequeño por-
centaje de tumores intracraneales cursan exclusi-
vamente con cambios en la conducta del animal,
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incluyendo agresividad. En el caso de tumores pri-
marios, la agresividad suele aparecer de forma lenta
y progresiva, mientras que en el caso de metásta-
sis la conducta del perro puede cambiar de modo
brusco. La agresividad se caracteriza por ser espo-
rádica e imprevisible (es decir, no puede correla-
cionarse de modo consistente con ninguna circuns-
tancia).

2) Accidentes cerebrovasculares: algunos proble-
mas cardiovasculares pueden cursar hipoxia cere-
bral y a su vez necrosis neuronal. Al igual que en
el caso anterior la agresividad causada por estos
problemas se caracteriza por ser esporádica e im-
previsible. El comportamiento del animal es por
lo demás completamente norrnalv?'.

3) Epilepsia têrnporo-Iírnbica: cualquier proce-
so patológico que afecte al sistema límbico puede
ser causa de epilepsia têmporo-Iímbica, que se ma-
nifiesta clínicamente con cambios transitorios de
la conducta, incluyendo agresividad. Los síntomas
clínicos desaparecen cuando el animal se trata con
fármacos anticonvulsivantes. Además, la adminis-
tración de fármacos epileptogénicos desencadena
los episodios de agresividad'P'.

4) Síndrome de agresividad por lapsus men-
tal(l). El diagnóstico de este tipo de agresividad
puede realizarse únicamente si se cumplen los si-
guientes requisitos:

a) la historia clínica revela un perro con agresi-
vidad esporádica e imprevisible y cuyo comporta-
miento es por lo demás normal.

b) el examen clínico del animal no revela nin-
guna alteración.

c) el electroencefalograma revela ondas de bajo
voltaje y elevada frecuencia.

d) la necropsia no revela ninguna lesión en el
sistema nervioso central.

En tercer lugar, algunos procesos crónicos que
cursan con dolor o bien disminuyen la capacidad
motora o sensorial del animal pueden dar lugar
a un cuadro de irritabilidad, que se caracteriza por-
que el perro responde agresivamente frente a cual-
quier molestia'>'.

CONCLUSIONES

1) La mayoría de casos de agresividad hacia las
personas no tienen causa orgánica y pueden in-
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cluirse en una de las cinco categorías siguientes:
46 dominancia, miedo, territorial, competencia y ma-

ternal.
2) El diagnóstico del tipo de agresividad se basa

en tres criterios principales: postura del perro du-
rante el episodio agresivo,circunstanciasen las que
se producen los episodios agresivos y comporta-
miento del perro entre los episodios agresivos.

3) Debe considerarse la posibilidad de que la
agresividad tenga causa orgánica en los siguientes
casos:

a) los episodios de agresividad no puedan co-
rrelacionarse consistentemente con ninguna cir-
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cunstancia, yel comportamiento del perro sea nor-
mal entre los episodios de agresividad.

b) que la agresividad se produzca al manipular
una parte concreta del cuerpo del perro en la que
haya o haya habido un procesopatológico que cur-
sa con dolor.

c) que el perro esté afectado por un proceso cró-
nico que curse con dolor o que disminuya sus ca-
pacidades motoras o sensoriales.

Es importante señalar que cada tipo de agresi-
vidad tiene un pronóstico y un tratamiento dis-
tintos. Por tanto, un diagnóstico acertado del tipo
de agresividad resulta imprescindible.
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RESUMEN

En este trabajo los autores revisan el síndrome
de vena cava y su tratamiento quirúrgico a
través de la vena yugular, con la presentación
de un caso clínico.
Este tratamiento quirúrgico de perros con
síndrome caval agudo es simple, efectivo, no
requiere cuidados especiales ni hospitalización
y es el mejor enfoque práctico para este
problema.
La cirugía consiste en una venotomía de
yugular externa con ayuda de anestesia local, y
la extracción de los parásitos mediante un
catéter de espiral.
Este tratamiento sólo elimina los adultos
localizados en vena cava anterior y posterior y
aurícula derecha. Por lo tanto, es necesario, tan
pronto como sea posible después de la
operación, realizar el tratamiento
quimioterápico de rutina para eliminar el resto
de parásitos.

PALABRAS CLAVE

Venoto mía; Síndrome caval; Dirofilariosis.

ABSTRACT

In this paper the authors review the ~na
Caval Syndrome and the surgical treatment of
the Caval Syndrome in Canine Heartworm
Disease through the jugular vein with the
presentation of a clinic case, in whz·ch local
anesthesia was employeed
This effictive therapeutic surgery of dog with
acute caval syndrome is úmple, requires little
speciai care or hospitalization and is the better
practical approach to the problem.
The venotomy was in jugular uetn, under local
anesthesia, and with a spiral catheter the
adults toere removed
This treatment only removes the adults
localized into anterior and posterior vena cava
and rzght atrz"um. Thus routine chemoterapy is
essential as soon as ftasible after the operazion.

KEY WORDS

Venotomy; Caval Syndrome; Dirofilarzásis.
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INTRODUCCIÓN
48

El objeto de este trabajo es presentar, con ayu-
da de un caso clínico, el síndrome llamado de vena
cava (S.v.c.) y su tratamiento quirúrgico.

Originariamente se llamaba síndrome de insu-
ficiencia hepática'!'. Este síndrome presenta una
alteración hepática debido al éstasis venoso y a he-
rnólisis como consecuencia de la alteración del me-
tabolismo del colesterol, produciendo una enzi-
ma que lisa la membrana eritrocitaria.

El S'V'C. es un problema agudo y mortal, pro-
ducido como consecuencia del padecimiento del
animal de una enfermedad de curso crónico tam-
bién mortal que es la dirofilariosis canina.

En algún momento del curso de la enfermedad,
y debido a causas aún no bien conocidas, un gran
número de filarias adultas invaden las venas ca-
vas, y aurícula y ventrículo derecho, afectando a
la válvula tricúspide, provocando un conjunto de
síntomas conocido como S.v.c.

Estas causas podrían ser:
1. Una gran infestación en poco tiempo, que

provoca la maduración simultánea de filarias y su
llegada en gran número a las venas cavas'"- 11).

2. Debido a la presencia de gran número de
adultos en arterias pulmonares, se origina una hi-
pertensión pulmonar, y debido a ésta, las filarias
migran en forma retrógrada a las venas cavas'"- 5).

El S.v.c. es un conjunto de síntomas, provoca-
dos por la presencia de vermes adultos en venas
cavas, aurícula derecha y válvula tricúspide-? y re-
producibles experimentalmente con la implanta-
ción en cava anterior de tubos artificiales de sili-
conav", o ligando la cava posteriorí'?'.

La función cardíaca está alterada, con disfun-
ción del miocardio (isquemiajv?', obstrucción de
la precarga del ventrículo derecho, regurgitación
de la válvula tricúspide, aumento de la postcarga
y arritmia cardíaca(5), acompañada de congestión
hepática y renalv".

El tipo de anemia es hemolítica y normalmen-
te normocítica y normocrómicaf". La hemólisis se
produce como consecuencia de la fragilidad de la
membrana del eritrocito por actividad enzimáti-
ca"? y por traumatismos continuos de éste contra
lás masas de filarías adultasv?

La proteinuria, hemoglobinuria, y hemoglobine-
rnia, están asociadas a disfunción hepática y renal'?'.
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Nombre: Cafre, Raza: Dobermann, Sexo: M., Edad: 7 años

03-07-89 Diagnóstico: Dirofi/aria Immitis
13-07 -89 Tratamiento microfilaricida
22-08-89 Tratamiento adulticida

20-09-89 Prevención filariosis
(no realizada por su propietario)

03-05-90 Revisión: Diagnóstico: D. Immitis, sin síntomas

24-05-90 Eval. simple (perfil hepático y renal normal)
Tratamiento de rutina

15-06-90 Ligera alteración hepática
Tratamiento: Sulfo A.i. metionina

Cuadro 1. Antecedentes

Algunos perros con S.v.c. tienen alteradas las
vías intrínseca y extrínseca de la coagulación y
trombocitopenia, presentándose una Coagulación
Intravascular Diserninada'" 19).

CASO CLÍNICO

Los antecedentes podemos observarlos en el Cua-
dro l.

Después de dos años sin realizar el tratamiento
del paciente, debido .a problemas personales del
propietario, éste se presenta con el perro en la con-
sulta, porque lo encuentra cansado y con tos.

La exploración clínica nos revela un ligero so-
plo derecho con arritmia y ligera disnea.

Las pruebas de laboratorio, nos dan un hemo-
grama y bioquímica sanguínea normal yobserva-
mos microfilarias.

Se realiza un tratamiento de rutina y aplicamos
un microfilaricida: Ivermectina oral a dosis de 50
p.gr/kg.

El paciente vuelve a la consulta cuatro días más
tarde con un cuadro aparatoso: según el dueño,
el perro no orina, está muy decaído (apenas se
mueve) y no quiere comer.

En la exploración clínica encontramos: disnea,
mucosas pálidas, arritmia, ligero goteo de orina
sanguinolenta por pene (hematuria), y pulso yu-
gular.

Esta sintomarologïa concuerda con la presenta-
da por Jackson (1962)<6): anorexia, depresión, res-
piración dificultosa, intolerancia al ejercicio, pali-
dez de mucosas, pulso yugular y ligero soplo (mur-
mullo sistólico).
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Los análúú clínicos reflejan anemia, neutrofilia
50 y trombociropenia en el hemograma.

Realizamos las pruebas de hernostasia para com-
probar la existencia de coagulación intravascular
diseminada, debido a la existencia de hematuria,
y trombocitopenia. Estas fueron normales.

Encontramos bilirrubinemia en sangre y en ori-
na, proreirruria, hemoglobinuria, bilirrubinuria y
abundantes cilindros de hematíes en el sedimen-
to unnano.

Según otros aurores'"- 6. 10. 11), existe: hemoglo-
binernia, hernoglobinuria, anemia, proteinuria, bi-
Iirrubinernia, bilirrubinuria, hipo albuminuria, li-
gera disfunción hepática y renal y aumento de la
presión venosa central.

Nosotros, en este caso y en otros diagnostica-
dos con S.v.c. no encontramos hemoglobinuria y
las alteraciones hepáticas y renales fueron muy li-
geras. No disponemos de datos de presión venosa
central.

El diagnóstico lo basamos en:
- La anamnesú: presentación súbita, anorexia

y decaimiento, edad entre 5 y 8 años, y perro con
filariosis viviendo en zona endémica.

- La exploración clínica: mucosas pálidas, dis-
nea, pulso yugular y murmullo sistólico.

- Los datos de laboratorio: anemia, hemoglo-
binuria, proteinuria, bil irrubiriuria y bilirrubine-
rnia, y ligero incremento de ALT y urea. La radio-
grafía y electrocardiografía, nos mostró una dila-
tación global.

Nos encontramos pues, ante un síndrome de
vena cava, no asociado a coagulacion intravascu-
lar diseminada.

El pronóstico es siempre fatal si no se intervie-
ne quirúrgicamente en 24 horas'!".

La muerte se produce con shock cardíaco, con
acidosis metabólica, anemia, hepatitis por necro-
sis y C.I.D.

TRATAMIENTO

Según diversos autores'": 5, 11-15), el único trata-
mienro efectivo, es la eliminación quirúrgica de los
parásitos de venas cavas y aurícula derecha, aun-
que la mortalidad oscila entre el 20 Y 40 %.

En nuestro caso se realizó un tratamiento pre-
quirúrgico de:
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Fig. 1. Incisión en piel. Disección yugular.

Aspirina 10 mg/kg/24 h PO.
Furosemida 4 mg/kg/8 h PO.
Captopril 3 mg/kg/8 h PO.
Suero G-S 10 cc/kg/1 h LV
Heparina 100 UUkg LV (en suero) ..
Se mantiene al animal con suero R-L.IV con he-

pariría. 2000 ur. en 500 cc de suero. -
Como sedación: Acepromacina 0,05 mg/kg 1M.
Atropina 0,01 mg/¡kg IV
Mantenemos sedación con acepromacina 0,01

mg/kg IV i
Al animal lo coloc¡amos en esta ocasión en de-

cúbito lateral derecho.
A continuación preparamos el campo quirúr-

gico en el lateral izquierdo del cuello desde la ca-
beza hasta el hombro. Aplicamos anestesia local
subcutánea (Novocaína 2 %) en la zona de la yu-
gular externa.

Se incide piel y tejido subcutáneo, unos 6-7 cm,
y se hace disección roma de la vena yugular. Una
vez diseccionada se aplican dos pinzas hemostáti-
cas, una anterior y otra posterior separadas 4- 5 cm,
se mantiene la vena con presión y se hace una in-
cisión en su cara anterior de 3-5 mm, lo necesario
para introducir un «introductor de sonda» porta
catéter de 3 mm de diámetro (Fig. 1).

Un ayudante controla al animal, ligeramente se-
dado, para que no realice movimientos bruscos y
mantenga la sedación.

Previamente hemos preparado una bandeja con
suero fisiológico y heparina (500 cc de suero y 2.500
UI. de heparina), en la cual vamos a limpiar el
catéter antes de introducirlo en la vena.
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Fig. 2. Material necesario: introductor de sonda, sonda portacarêter, ca-
téter de espiral.

Fig. 3. Radiografía. Mostrando la espira! en !a aurícula derecha.

El matenal usado para la extracción de los pa-
rásitos consiste en un introductor de sonda, una
sonda porta-catéter y un catéter de espiral (Fig.
2)(12) .

Realizamos previamente, una medición exterior,
desde la incisión en vena yugular hasta la 3-4 cos-
tilla(16).

Colocamos e! introductor de sonda, a través de!
cual insertamos la sonda con e! catéter dentro de
ella (cerrado) en una longitud igual a la medida
anteriormente (Fig. 3). En este punto hacemos una
radiografía (o una scopia), para situar e! catéter,
aunque con la práctica no es necesario, ya que en
todo momento sabemos donde nos encontramos.

Una vez situados en vena cava anterior, cerca de
la aurícula derecha, adelantamos ligeramente e!
catéter y se abre la espiral: giramos e! catéter den-

Tratamiento quirúrgico del síndrome de vena cava
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Fig. 4. Filarias adultas. Saliendo POt la incisión en la yugulat y sujetas
al catéter.

Fig. 5. Retirada de filarias adultas de la espiral del catéter.

tro de la sonda, y los parásitos quedan atrapados
en la espiral. Retrocedemos e! catéter y la espiral
se cierra, si ésta se cierra totalmente, no hemos cap-
turado parásitos; pero si presenta una ligera resis-
tencia a cerrarse, habremoscapturado de 2 a 5 pa-
rásitos. Se retira lentamente la sonda y e! catéter
hasta e! orificio de la vena yugular y realizamos
la extracción de los parásitos (Figs. 4 y 5). Se abre
la espiral y se retiran los parásitos.

Durante este proceso, normalmente la yugular
no sangra y e! animal permanece tranquilo.

Volvemos a introducir la sonda con e! catéter,
previo lavado en e! suero con heparina, realizamos
los movimientos anteriormente indicados, y la ex-
traemos. Este proceso se repite tantas veces como
sea necesario, mientras obtengamos parásitos.

Cada nueva introducción de la sonda, llegamos
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Fig. 6. Filarias adultas. Posrcirugía.

Fig. 7. Filarias adulras. H-superior y Mvinferior,

un poco más lejos (posterior) en la vena cava an-
terior, hasta llegar a aurícula derecha y a vena cava
posterior.

El paso de vena cava anterior a posterior requiere
un poco de práctica, pero es fácil: siempre con mu-
cho cuidado y aprovechando la flexibilidad del ca-
téter.

La operación la damos por terminada, cuando
después de 3 ó 4 intentos no obtengamos parásitos.

En nuestro caso, obtuvimos cada vez de 2 a 5
parásitos, y después de 9-10 extracciones, dimos
por terminada la operación. Obtuvimos 36 fila-
rias adultas (Figs. 6 y 7).

Los intentos no deben continuar si ya no extrae-
mos parásitos, ya que no es necesario obtenerlos
todos, y retirando los que producen obsttucción
habremos resuelto el síndrome vena cava: por otra
parte, cada vez que introducimos el catéter, esti-
mulamos el vago y podemos producir la muerte
del paciente. En caso de estimulación del vago de-
bemos administrar atropina (0,01 mg/kg IV).

Una vez retirada la sonda, suturamos la pared
de la vena yugular externa con catgut de 4-0 con
puntos interrumpidos, ya continuación el tejido
subcutáneo y piel según rutina.
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Fecha: 15-04-92
Anamnesis: Alegre, come y bebe normal. Orina normal

Explor, clínica: Mucosas casi normales. No pulso yugular.

'r- 38.6 -c
Análisis clin.: Microfilaria: Sí

Bioquímica: Normal (no bilirrubinemia)

Orina: Ligera hemoglobinuria
Ligera bilirrubinuria

Sedimento: Bilirrubina amorfa

Cilindros amorfos
Cel. de epitelio transicional

Tratamiento: Aspirina, furosemida, captopirl, y
antibiótico (Amoxicilina + Ac. Clavulánico)

Cuadro 2. Evolución 24 h postcirugía

Se continúa administrando suero R-L con he-
parina, y se aplica como antibiótico Cefoxitin 20
mg/kg IV.

Finalizada la operación, dejamos que el perro
se recupere solo, y pudimos observar, que había
desaparecido la taquicardia y el soplo cardíaco, no
presentaba pulso yugular y las mucosas eran me-
nos pálidas'!': 12, 17).

Los resultados fueron satisfactorios: A las 24 ho-
ras realizamos la revisión del paciente y los datos
que observamos se presentan en el Cuadro 2.

Se realizó un nuevo control a la semana en el
que sólo observamos ligera anemia y neutrofilia,
siendo la bioquímica sanguínea y el análisis de ori-
na normal.

Continuamos con el mismo tratamiento,
aumentando las dosis de antibiótico: Amoxicili-
na + Ac. clavulánico 20 mg/kg/8 h PO.

A los 15 días, la anamnesis, exploración clíni-
ca, y análisis de laboratorio fueron normales.

Realizamos un electrocardiograma (Fig. 8) no
existiendo arritmia, pero sí un aumento biventri-
cular, como habíamos visto en la radiografía car-
díaca.

Posteriormente se realizó un tratamiento micro-
filaricida con Ivermectina oral y adulticida con Me-
larsamina (RM-340, nuevo adulticida con el que
estamos realizando ensayos clínicos).

Durante 1992 hemos diagnosticado 6 casos de
s.v.c. de los cuales 5 fueron machos y 1 solo hem-
bra: esta diferencia debido al sexo, se ha encon-
trado por otros autores'": 8. 14). La edad oscila de 3-
8 años. Se hizo cirugía en dos casos, uno el pre-
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Fig. 8. Electrocardiograma con aumento bivenuicular.

sentado y otro que murió a las 12 horas de la in-
tervención. Otro estaba asociado a C.I.D. y se rea-
lizó la eutanasia a petición del propietario. Otros
dos murieron en la preparación del acto quirúrgi-
co. y el último no volvió a la consulta (Cuadro 3).

CONCLUSIONES

El S.v.c. se presenta de forma súbita en perros
con D. immitis, produciéndose la muerte si no se
realiza la retirada quirúrgica de los parásitos de la
ubicación de cavas y aurícula derecha.

Este síndrome tiene una preferencia por machos,
de cualquier raza, entre 4-8 años, que vivan en una
zona endémica y que padezcan la filariosis en es-
tado muy crónico.

Tratamiento quirúrgico del síndrome de vena cava

Edad ObservacionesRaza Sexo

Drahthaar

Collie
Cocker

Gran Danés
Dobermann

Macho

Macho

Macho

Macho
Hembra

3 a
4 a 9 m

5 a 5 m

7 a 3 m
8 a 3 m

Asociado a C.Lo.

t2 h antes de cirugía
t12 h post -cirugía

t i h antes de cirugía
No volvió a consulta

t: defunción.

Cuadro 3. Otros casos clínicos de s.v.c. en 1992

El diagnóstico tiene que ser muy preciso y la ci-
rugía muy rápida, sin casi preparación preopera-
toria del paciente.

La técnica quirúrgica es sencilla, rápida, sin gran-
des complicaciones posteriores, resolviendo el cua-
dro obstructivo y consiguiendo la supervivencia
hasta en el 80-90 % de los casos':".

La evolución postquirúrgica es muy buena, de-
sapareciendo todos los síntomas en el período de
una semana y pudiendo realizar el tratamiento
adulticida y microfilaricida dos semanas más tar-
de(ll), teniendo en cuenta que se trata de pacien-
tes de la Clase 3a(IS), la presencia de hipotermia,
ascitis, S.v.c. y presión venosa central mayor de 20
cm de H20 comporta un pronóstico fatal(14).
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Instrucciones para
la publicación de artículos

La revista Clínica veterinaria de pequeños animales tie-
ne como objetivo publicar artículos científicos que versen
sobre medicina y cirugía de los animales de compañia y
ten~an un carácter práctico y aplicativo.

Óptimamente, el contenido de un artículo debe ser no-
vedoso, verdadero, importante y comprensible. Son espe-
cialmente bienvenidos aquellos artículos que describen
nuevas técnicas de diagnóstico o tratamiento de las enfer-
medades de los animales domésticos. Sin embargo, la de-
cisión de si un determinado trabajo resulta de interés para
la revista o no, la toma el director de la misma, asesorado
por el Comité Científico. Para ser aceptado a publicación;
un artículo debe reunir, además del interés, una serie de
condiciones de forma y estrucrura que a continuación de-
tallamos. Se ruega a los autores que se ciñan al máximo
a estas normas, a fin de evitar largas correcciones y, en con-
secuencia, dilaciones en la publicación del artículo.
Aspectos formales

Los artículos se enviarán mecanografiados a doble espa-
cio, con unos márgenes mínimos de 3 cms. Debe remitir-
se el original y una copia y dos juegos de fotografías y
figuras. Se recomienda que el autor retenga una copia del
trabajo completo. Las fotografías se incluirán sueltas, no
incluidas en el texto y también en hoja aparte se redacta-
rán los pies de foto. Todas las tablas, dibujos y fotos 'de-
ben citarse en el texto. Todas las páginas irán numeradas
aunque no debe hacerse referencia alguna a esta numera-
ción en el texto dado que la paginación en el original pu-
blicado es otra. En caso necesario puede hacerse referencia
a una sección determinada, no a una página. Es preferible
enviar diapositivas a copias en papel. En cualquier caso es
preciso señalar la orientación de la fotografía. Los trabajos
se remitirán al bibliotecario de AVEPA, a la sede de la aso-
ciación (Avda. República Argentina, 21-25, 08026 Barce-
lona). Los artículos no publicados serán devueltos al autor.
No se realizará ninguna corrección o modificación sin el
consentimiento de los autores.
Estructura del trabajo

La primera página del trabajo llevará el Título, la direc-
ción de los autores y, en su caso, la clínica o institución
en la que ejercen la profesión. Un buen título es el menor
número de palabras que describen adecuadamente el con-
tenido del trabajo. Deben evitarse títulos excesivamente
largos y títulos que no reflejen con exactitud el contenido
del artículo.

A continuación debe aparecer un Resumen del trabajo
y su traducción al inglés. Asimismo se incluirán tres pala-
bras clave en castellano y en inglés. El resumen debe indi-
car los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, y
los principales resultados y conclusiones. En el resumen no
debe aparecer ninguna información o conclusiones que no

deriven de las propias investigaciones. En ningún caso de-
ben aparecer referencias bibliográficas. El formato del tra-
bajo es flexible pero debe comenzar con una «Introducción»
y terminar con una «Discusión». La parte central puede
constar de «Material y Métodos» y «Resultados» o de «Ca-
sos clínicos».

El objetivo de la Introducàón es plantear el problema
investigado en el trabajo y aportar al lector la información
necesaria para comprender el artículo y evaluar los resulta-
dos sin necesidad de recurrir a bibliografía adicional. En
la Introducción se citan los principales trabajos concernien-
tes al tema investigado en el artículo.

En la sección de Material y Métodos se describen deta-
lladamente las técnicas utilizadas. Un buen apartado de
Material y Métodos debe permitir a un clínico o investiga-
dor competente repetir las experiencias del autor. Esta sec-
ción no debe incluir resultados, ni discutirlos.

La sección de Resultados es la más importante del tra-
bajo y debe ser breve y objetiva, carente de toda retórica.
Hay que evitar también la redundancia de información;
los resultados que se presentan en gráficas no deben des-
cribirse de nuevo en el texto y viceversa.

En las ciencias médicas es frecuente su bstituir los apar-
tados de Material y Métodos y Resultados por una única.
sección de Casos clínicos. En esta sección se describen de
forma ordenada y objetiva los casos clínicos y su evolución
sin discusión o valoración de los mismos.

La Discusión es una sección imprescindible en todo ar-
tículo científico. En ella el autor interpreta sus resultados
o sus casos clínicos y extrae de ellos las conclusiones. Ade-
más compara y confronta sus resultados con los de otros
autores.

Cualquier afirmación que se haga en el artículo y que
no se desprenda de los resultados del mismo debe ir acom-
pañada de su correspondiente Cita Btbliográfica. En el texto
se incluirá un número y al final del artículo se escribirá
la referencia completa. Los artículos se citan en la revista
de la siguiente forma:
2. Bielfelt, S.W., Redman, H. y McClellan. R.O. Sex related differen-

ces in rates of epileptiform seizures. Am. j. Vet. Res. 32: 2032-2048.
1970.

En el caso de citas de libros:

10. Walton, D. Canine epidermotropi Iymphoma. En: Kirk, R. (Ed):
Current veterinary therapy (IX), pp. 609-611. Saunders, Philadelp-
hia, 1986.

Ética
La dirección de la revista se reserva el derecho a recha-

zar cualquier artículo en base a motivos éticos, en especial
cuando los experimentos descritos hayan producido a ani-
males sufrimientos de elevada intensidad.
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