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I N T R o D u c c I o N: 

CON ESTE TRABAJO SE PRETENDE CONTRIBUIR AL CONO 

CIMIENTO DE LA REPRODUCCION DE LOS ANIMALES DE 

LABORATORIO Y OBTENER MODELOS EXPERIMENTALES -

QUE A LA VEZ QUE NOS AYUDAN A PROFUNDIZAR EN LA 

REPRODUCCION ANIMAL, NOS PERMITAN DISPONER DE -

UNA AMPLIA GAHA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA RE-

SOLVER LAS DIFERENTES PATOLOGIAS EN EL SER HUMA 

NO Y EN LOS PROPIOS ANIMALES. 
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ENDOCRINOLOGJA DE LA HEPHODUCCION.(1) 

Se doscriben algunos conceptoa b&sicoa de reproduc-

ci6n de los rnan1íre1·os. Las neur·onas ne111·osecretorns es-

peciali2',adns erl el l1ipotálan10 íorn1nr1 fil ór·gar10 endócrino 

del pritnf'~r orden y sec_rotf\n l1ormo11as que controlan la 

ftlttció11 d•~ la glár1dula e11dóc1"i11a, de segundo orden la 

adenohip6fisis y a trav6s del intermediario de la adeno

hipÓfi sis 1 la función de los organos end6crinos de -

tercer orden, las go11uclus. Las neuronas neurosecretoras 

hipot6lan1icas so11 sensitivas al estimulo humoral y ner-

vioso; representa el la~o entre el sistema nervioso y 

endócr i 110. 

Algunos organos endócrinos son autónomos y sus 

hormonas actúan directamente en células blancas períferi 

cas especificas. La Glándula Pineal es un órgano endó-

crino que participa en el control de la reproducción y -

es influenciado por el ambiente fotoperiódico, 

Las ospecies de mamíferos difieren en su respuesta

ª las hormonas de la reproducción. Esta variación crea

un gran número de patrones en la endocrinología de la -

reproducción. Este fenómeno es ilustrado por una compa

ración de los patrones reproductivos de la rata, ratón,

hamster1 cerdo' de Guinea, conejo, mink y el mono rhesus. 

• • • 
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1. Ln Unidad Hipot6lamo - Pituitaria. 

La glándula p.itui taria y el ld.pot!ütuno rormem unu·· 

unidad anatómica y funcional en donde el hipotálamo - -

tiene un papel dominante. El hipot6lnmo"socrota hormo

nas que influyen el funcionamiento del lóbulo anterior

de la glándula pituitario. Otras hormonas secretadas -

en el hipotilamo act6n en los receptores distantes do -

la glándula pituitaria. El hipotálamo es tambi~n el 

centro del control neural do la secreción hormonal. 

A. La Glánduln Pituitariu. 

1. Anatomía. 

Ln Glímduln Pituitaria º"tá conectlllda con el hipo·· 

t6lamo por el tallo pituitario. Ln glándula está 

compuesta de dos partes: una neural o no11rohipófinis y

una ad1111oc.omponento " ndt>nohipÓfisis. Loa principal.os·· 

componentes de ln gllÍmdula son sfmilares •rn los muin:lfo .. 

ros. 

I.a porte 11011ral do la glándula ea la protecció11 -

dol hipotal&mo. Las formna de proyección del tallo - -

infundibular 1 que <rn1pic,-,n en la eminencia media y torm,! 

no como el procel'lo :l.nfundibular. Ln eminencia media º"' 
el sitio donde las terminaciones del ax611 de las neuro

nas nourosPcrotoras dol Aron hipofiseotropicn del 

hipotilamo tiene un cercano contacto con el principal -

plexo capilar dol aistoma portal para liberar neurohor

monas. Las formas del proceso infundibular del 16bulo

noural 6 el lbbulo posterior do lu glándula pituitaria. 
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La eminencia media y el tallo infundibular juntos forman 

el tullo noural. 

La ndenohip6fisis consiste do tren partos, para - -

distalis, el pars tuberalis y el pnrs i11termodiu. El 

pari< distnl:ls o 16b11.lo nntorior ostlt situado frente al -

16bulo neural. El pars tuboralis es ln extensi6n proxl

ma al para distnlis y rodea el tronco noural. El para -

intermedio (ol 16bulo modio) está 011tre el 16bulo antc-

rior y posterior de la glándula pituitaria. Esta pnrte

no estA desarrollada como un 16bulo por separado on to-

das las especies, en su caso todas las cblulas ostAn ·· -

localizadas en el pars distalis. La adenohipofisis por

esta ruz6n es con frcc11encia identificada con el 16bulo

anterior do la gllndula pituitaria. El tronco neural y

la vaina do la .forma del para tubelaris y tronco p:Ítuit_!! 

rio. 

2. Suministros de Sangre. 

Los lobulos a11terior y posterior do la glltndula pi-

tuitarin reciben el suministro do sangro do ln• arterias 

J1ipo.fisiarins anterior y posterior rospectivamento. Las 

arterias ae originan do ln arteria carótida .i.nterna. El 

surnini stro do saHgro dol lóbulo posterior M• dol t:lpo 

ordinario y tio11e un sistema capilar. El suministro de

sangro del lóbulo anterior dopende ca11i enteramente de -

lo circulnci6n portal quo tiene dos sistemas ca¡·llaroo. 
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CEREBRO GLANDLILA PINEl\L CEREBELO 

ESPINAL 

e ... ___ _ 
QUl/ISMA 

UNIDAD HIPOTALAMO PITUITARIA 

Fig. 1. Presentación topográfica de la unidad hipotál.!!_ 

mo-pi tui taria y de la glándul.a pineal 1 t:>on rol ación a -

laa eetruQtt1rat11 cerebrales. (From Fye 1 1967, Hormonal -

Con't:rol j,n Vertebratel!I. Macmil l.tm, New York.) 

EMINENCIA MEDIA 

QUIASMA DPTICO ~~ 

PARS TUOERALIS ·---·----

PARS DISTALES--·-·
( LOBULO INTERIOR) 

PARS lf'. íERMEDIA·----+"" 

¡TERCER VENTRICULO 

~ ~CUERPO MAMILAR 

TALLO PITUITARIO 

---TRONCO INFUNDlílULAR 

--¡ ROCESO INFUNl)IBULAR 
( LOBULO POSTER!OR) 

Fig. 2. Diagrama de la hipofisis en ol mono macaca (Ma

caca mulatta) mol!ltrando la subdivisión de la glándula -

(Adnptod form Rioch et al., 1940. Aasoc. Res. Nsrv. Mmnt. 

Dis. Proc. 20, J, Williams & Wilkina Daltimor~.) 
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Ltto arteri.tHl hipoi'iAiad.as out1·ai; al te,jido neu

ral do ln eminoncia media y la parte superior <loi tallo 

in:fund:l h11l<tr y romp(I dentx··o de 1 a cama capilar que º" ·· 
prlncipalmentn plexo capilar del simtemn portal. Los -

capilares son rollos y eat6n en contacto con las termi-

11ales dol axon del tracto tuborohipoficiario, que tras

mi tti ln hormonua 8intotizudo11 en lus c.ólul.ae neurosocr~. 

to1•ae d'11l área h:l.pof:laoot.ropica del hipotltlamo. La IH\!J: 

gro del capilar principal del plexo es colectada dentro 

de loa vasos portales quo curren al tronco pituitario. 

Los vasoR portal0s e11tran al 16bulo anterior da

la g16nduln pituitArin y "ª dieperean en los slnunoidoa¡ 

quienes forman ol plexo capilnr nocundario del sistema

port.1il. .Los s.inunolcJos capi.lRron e!'<táu on cont:acto con 

las c6l11laH del 16hulo anterior. ~l lbbulo posterior -

contribuyo 011 parto al aietoma capilar del 6rea del - -

lóbulo nnterio1·" 

J. !!J:;t.ologi,.. 

La nctenobiporisi& secreta siote hormonau, los 

cit6logoB asumen que cnda hormonn oetíi formada en una -

c6lula oapecificn porque elote distintos tipoe de - - -

c6lulae hnn aido oncontradaa on el adonocompononte de -

la glt\ndula pi tu:l taria, on algunas el!lpccias melanotróp.!_ 

caa están conct'lntradaA en ol para intormodio, Las 

c6l11las de J.6b11lo anterior pon gr&ndea y de una natura

leza e¡1itclinl¡ ollas aecrot0n hormo11as prot0lcas y son 

conntrufdas como células qtt(' si.ntetiznn protefnas. Las 
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células hipofisiarias no contienen ninguna estructura 

especifica para diferenc:l.arlas de otras célula11, el -

citoplaama incluye retículo endoplasmático, el aparato

de golgi, mitocondriao, gránulos palatinos y las gotas

de lipidos¡ sin embargo, estudios comparativos de os- -

tructuras citoplásmicas en las células especificas 

revelaron algunas diferencias en el desarrollo de -

varios componentes 

La identificaci6n de las células on el J6bulo -

anterior es realizado por métodos histol6gicos inmuno--

16gicos o biol6gicos. 

g1 H:l.potálan10. 

1. Anatomía. 

El hipotálamo es parto de la base del cerebro y 

está situado debajo del talamo, forma las parode11 late

rales de la parte inferior del tercer v~ntriculo. - - -

Anteriormente comprendo el área supra6ptica que recae -

rostral al quiasma 6ptico, el hipotálamo anterior. 

l'osteriormente incluye los cuerpos mamilares que son 

parto del áre.<i mamilar, el hipotálamo poaterior. En el 

centro está el área tuberal, el tallo pituitario nace -

dnl tubercinereum (infundibulo) una protuberancia on la 

basa ctel cerebro en la parte central del hipot6lamo, el 

tubercinereum comprendo la eminencia media. 
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El hipot61Bmo Rntorior cnntiena varios núclooa,

núcleo supraóptico; CbO anbre la extremidad rostral dol

tracto óptico y núcleo paraventricular dehajo dol 

ep6ndimo dnl torcer vontrlculo. Loe núcleos eo11 altamen 

to vascull\rol'I ':! conslstün do muchal'J células nenrosecrotE, 

rns. An1l>O!i n.\\c:leoo t1011 Órgano5 e11(t.{)cri110$ 

oxitocina y va~opresina, },oe axot\B de la.A 

nales de 11mbas fcrmss do n6cloos do tracto 

paroventriculohipoCioial que termin• on ol 

quP flocrotan

célultH; nouro 

supraf,ptico -

lÓbalo poste·· 

El. material ~eorr1secre-

torj o cu libert\do t.loitt.J.·o de~ ll'\ circul.r1r..i.Ó.1:1 genor¡_;,,l en -··~ 

l~s torruii1~los cinl :1xon ~n ol J.6b11ln poatorior de ln - -

gl6nduln pituitarin. 

RJ. hipotllamo anterior tambiln contiene n6cl.eoe

par-' e] t';\)Jltrol net\l"fl_~ rl{.t ln tJncrcción clo 110.rmor~.n.o >xo11a-
..l , ' , - "' 1 , uotrop:i.cn."; 01 nnc.lC<) p;·.,,optico, o nucleo in1pr<H¡uiaama·· 

tico y el n~~leo hi11r•ta1•mico anterior. El Areu del - -

prc6pticu y n~cloo supraquiaumutico ao11 el centro para -

el controJ. neurnl do ln nocrec:l.Ón de la hormnu1i J.ut.cdni·· 

zante, el proóptico dispara, al área del ndclco anterior 

ldpotálamieo º" e.l centro ¡,¿u·u el control ncnrnl. do la -

eecroeión do :tn hc,rrntnH' FS!J, en ol contra dtl contt·ol do

ld l''Sll. 
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Arna Tuboral del Hipotálamo. 

El núcleo arqueado cae en la parte inferior del -

área tubcral, es el núcleo principal del tracto tubero -

hipofiaial, el cual termi11a en el plexo capilar princi-

pal do la eminencia media. El n6cleo arqueado oe parte

dol 6ren hipoCincotropica del hipot6lamo. Esta Area - -

eecreta hormo11as para ol control de la funci6n end6crina 

de la gl6ndula pituitaria anterior. El Arca hipofiRoo-

tr6pica JSo extiende de ln regi6n de abajo del núcleo - -

paraventricular inclinado al quiasma 6ptico y posterior

mente al núcloo mamilar 

Los núcleos ventromodial y ol dorsomedial están -

localizados tambi6n en ol ¡roa tuberal, tienen coneccio

ncs extensivas con otro n6cleo hipotAlamico y con otra -

adyacente y portea distantes del cerebro. 

Hipnt6lnmo Poaterior. 

El hipot6lumo posterior contiene dos tumofaccio-

nes redondas, el par de los cuerpos mamilaren. En algu

nae especies son fundidas en una masa, loe cuerpos mami• 

lares eet6n .fo11cctadoa con otras partee del cerebro por

varios tractoa de nervios ru~sivos. 
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2. Funci6n End6crina do lns Neuronas Hipotulan1icas 

Nourosocrotoraa. 

El hipotálamo contiene dos tipos de c1\lulas nervi.!:!. 

sas pri11cipales: Neuronas urdinarins y Nouronas neurose-

cr.etoras. J,ns neuronas ordinarias trnsmiton mensajes - -

r1eurale~ y coordinan la funci6n del 11ipot&lamo. Las - -

nouronari nourosocrotorns tienen unn función ondócr·inn y -

hormonas sintotizndas. 

Las nouronns ordinarias y neuronas neurosccrotoras 

tionen varias características on com\111, ollas se asemejan 

en "" forma y estructura bÍtBicn, las célulns tienen don-

dritas y un nxon, ollas contienen gr6nulos secretorios y

muestra11 una corriente y conducción axoplásmica. Ln co-

rriontn nxoplltsmica os un medio de transpo1·to do los grh-

r1ul o ~1 sPcr·etorios. El material secretado es sintetizado-

on el citoplaema y "ª m11eve gradualmeuto hacia la t.ormi-

nal del axon dondo os liberado, 

Los neuronan ordinarias producen substnncias - - -

como ncetilcolina y varias amina btogónica~, qua act6an -

localmente a un nivel sin&ptico y ayuda en la trasmisión

de .impulsos r~purales; las neuronas nourosec1•1)toras slnta

ti'.l'.nn horn1ona11 que puednn int'luoncial' las células blancas 

011 tre. e formas. 



l'rimero, ln c6lula t~curonac1·atora, est& on ~ 

contacto co11 la c6lulu and6crlna da otro 6rg•no y ol 

estimulo ho1'monal º" tr,HnY.iCl.do directamente 1 H1<to ·· 

ocHrro on el pttrR intermodia en poces ü el cuerpo allntum 

c11 ir1sccto~1 .. 

Segundo,lo c6l1tlo 11eurosecretora, puede ltborar

al material aucretorio en la corriente sanguinea, en - -

este caso ll\ célula y ol si:itema crql'lltu' forma una unidad 

llamado el úrgano neurohemal. 1'1 l.Sbulo anteriot' de l«

¡r,lánduln pituitar:il'l es un o.Jemplo de Ol.'l.O ni.eterna, loB "' 

vasos portales del tallo pituitario cargan !1ormonae de -

In~ c6lulaa neurosocrutoras del Arou hi.pofisootr6pica en 

ol hipotAlamo n lam c6lulnü ond6crinoo del J6bulo nnte-

t·ior pit.nibn·:lo.. La filtración do l"tJ hormonetii hipotlll.~ 

micas A la circulnci6n genoral oa 11eglegible ou circuns

timclns 11ormnle1.>.. Loa eXp<lr.1.mentos Ca>n la rata rnunstran 

que no hay efecto biológico detectable de las l1<irwonua ·• 

bipotallmicas oobro la gl&ndula pituitaria tranaplantadn 

a un sitio distante del hipot6lnmo. 

Tercoro, ln c&lula nourosecretora puedo liberar

el mnter:lul aocrotado dentro do la circulaci6n gonAral.

Esto ocurro on la terminal d~l tracto supra6ptico pnrn -

ventriculo hipofi~iario en el lóbulo posterior do la - -

gllndula pituitaria, Estas hormonna influyan el funcio

namiento do loa rocoptores diBtanteo ele la gl6ndulo -

pituitaria, 
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J. Hormonas llipot:,16n1icHs. 

El hipotlt.lan1c• c.011t i e11n (tos grlt})OS de cÚl\tlnR r1et1u 

rosecretoraa e on ne: ti v:1 dHd n11clócritla .. U11 grupo incluyo 

las células neurosecrnto1·•1R J.ocnli~adas on nl brnn hi¡10-

Ciseotrópica, y la otra las cél11las ne11rosecretoras del 

núcleo suprnóptico·-paravcntricular, l 11a hormonas hipotú

lamicas cstA11 clasificnclas c11 trJs gr11poH: 

En la primnr1\, l:ts l1ornluna~ lti¡>ot~larnicnA act6nn

como hormonas trópica3 y eatín1ula la sintesia y libera -

las hormonas de la glándula pituitaria anterior. Ellas-

8on cot1oci.daR come> í'actnru~j 1J.l>o1·nclorea l1ipot6lAr11ico11; -

en la segu11da, las l101"111onas l1:i.1Jotálnn1:i.cns a.cttlf\tl conto ~

inhibidores de la función endócrina de las células pitu_i 

tarias anteriores cspecíf'icilS, ~stns hormonas son connci 

das como factores i11hibido1·eH l1ipotalamicog, oRtos dos -

grupos de l1c>1·n1011na .so11 sPcretndos 011 el ñ1·ea. l1ipo:fiseo--

tr6pica. E11 lA. terc<'l'f\ lRs l1orn1011uB so11 si11teti7.adus --

e1l el 11\•cluo sup1·nópi.íco y 1>n1"'uvont1·.icu]Hr y .so11 trasmi

tidas por el trncto suproóptico-pnravent.riculohipof"iseul 

al 16bulo~sterior de la g~Andulo ¡iituitaria. 

Ct1a t.ro l1or·1non<tB 11i l'otñlan1i ce.s j11eg..i:tr1 ur1 papel - -

principal en la rcpr.,ducción: el J"actor de liberación -

dt~ la l101·n1oun f0lí_cul o estirnnl;11Jtc, el factor de liher~ 

ció11 de la l101·rnonn luteir.Hr1tc, el f'nctor de ir1l1.i.l>tción 

do la prolactinn y la oxít,1ci11n 
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Scbarrer reconoci6 que las neuronas neurosecre- -

toras, tienen ambas características neuronal y end6crina 

y ~on sensitivas al estímulo neural y humoral. Las 

cilulas responden a istos estímulos por la secreci6n de

una cantidad de hormonas necesarias en el cuerpo; en los 

mamíferos las neuronas hipotálamicas neurosecretoras 

representan el paso final com611 para la suma total de 

diferentes tipos de estímulos afarentes y forma la base

de la integraci6n neuroendócrina. 

11. Hormonas de Reproducción. 

Las· gonadotropinas son secretadas en el 16bulo -

anterior de la glándula pituitaria y en la placenta. Las. 

hormonas gonadotrópicas estimulan la síntesis de las 

hormonas esteroides gonadales e influyen la repr~ducción 

por medio de promover la ovulnci6n y espermatog6nesis, -

Algunas hormonas gonadotr6picas act6an 11niversalmente en 

las ª'lulas específicas de la ganada donde otras mues• -

tran especificidad de especie y son Rctivas solo en 

algunos grupos de animales. La glindula pineal tambi6n

tiene un papel en la función de la ganada, la influencia 

de Aste Órgano end6crino depende de loa factores ambien

tales, particularmente en ambiente fotoperi6dico. Las -

feromonas influyen en la secreción de hormonl\s gonadotró 

picas de otros miembros de la misma especie y de este -

modo se controla la función de las ganadas. 

n). Hormona Gonadotrópica, hormona folículo - éstitµulan

te, hormona luteinizante, gonadotropina corionica, - - -
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gonadotropina de suero de yegua gestante y prolactina -

·son conocidas como hormonas gonadotrópicas 

La hormona f'olículo el!ltimulanto (FSHf promueve la -

proli:feración de célulal!I de la granulosa y el crecimie_!! 

to de folículos de Graf en el ovario. El tamaño del -

ovario es independiente. de FSH, las células de la gran~ 

losa protegen al óvulo y son células madres de las 

células luteas, en el macho la FSII es responsable de la 

estimulación de la espormatogénesis en el sinergi.smo 

con hormonas androgénicas. 

La hormona luteinizante (LH) induce la ovulación y

estimul a la secreción de estrógenos en las células de -

Leydig, la LH también induce hi.pertrofia de las células 

intersticiales en el ovario del hamstor durante el 

periodo de lactación. 

La gonadotropina carionica (CG) es sintetizada en -

el citotrofoblasto (Placenta :fetal) en la mujer y en 

monos, la hormona tiene efectos biológicos similares a

la pituitaria hormona luteinizante, Hisaw ha encontra

do que la'gonadotropina corionica tiene una :función - -

luteotrópica en el mono rhesus y extiende brevemente la 
, 

vidafuncional del cuerpo luteo del ciclo. 

El suero gonadotrópico de la yegua gestant~ (PMSG)

es secretado por las g16ndulas endometriales en algunos 

animales gestantes como el caballo, burro y la zebra, -

~ 
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Las hormonas FSH y LH tienen actividades, en la -

hembra. La hormona prolactina o lactotrópica está aso-

ciada con la reproducción mientras su papel en el mamÍf',!!_ 

ro macho es desconocido. La hormona prolactina, también 

es sintetizada en la placenta fetal de algunos mamíferos 

como la rata, ratón, hamster, mono y mujer. La función

principal de prolactina os la estimulación de síntesis -

de leche en las glándulas mamarias. En el ratón, rata y 

hamster, la prolactina también tiene una función loteo-

trópica, la prolactina en el conejo estimula el creci- -

miento de las células intersticiales en los ovarios 

durante los periódos de embarazo y lactación. 

B. Hormonas Esteroides d~ Reproducción. 

1. Pasos biosintéticos de hormonas esteroidea. 

Las principales hormonas esteroidos gonadales -

son estradiol 17-B, estrona, progesterona y testosterona~ 

Un número de otras substancias asteroides con actividad

estrógenica, progestacional o andrógena ha sido aislada

de fluidos biológicos o de tejidos pero estos son metabó 

licos de los esteroldes gonadales principales. Los 

pasos biosintéticos de hormonas esteroides tienen muchas 

caracteristic3s en com6n. La corteza ~drenal, ovario, -

testis y placenta, todos elaboran hormonas esteroides y

contienen muchas enzimas id6nticas para su bioslntesis.

La progesterona ea una hormona asteroide femenina secre

tada por células luteales, pero al mismo tiempo es - - -

también el precursor com6n del adrentd y otros· esteroi-

rles gonadales 



~tBLIOTrCA CFNTRAl 

El colestero l es ol principal int ormedinrio e n - -

la b i osintén ie de hor11101Hl B o~tcroides y ea convorso por-

la división oxidant e de l lado de e u cadena n pregnenolona . 

La dchidrog e nación de pregnenolonn a carbon J por la e nzi 

ma JB- H d e hidrog ena sa y el cumbi o e spont¡neo d e l doble -

vinculo de 5, 6 , R l1 , 5 la posición resulta en progest er_<2_ 

na. La progest e rona sufre reaccjones do hidroxilac ión a

carbonos 17, 21, 11 6 20. Las hidro~ila ciones produce n -

17 alfa - hidroxiproges t ero n a , 11- denoxi- 17d - h idroxicor 

ticosterona ( compue!!to Reichstein 5 ) 17 nlfa-hidroxj.corti 

costerona (compu esto Reic h stein 5) 17 alfa-hidroxi c orti- 

oosterona (corti s ol) y 20 alfa - h idroxiprogesterona . 

17 Al fn-hi<lroxiprogesteroua es el precursor innie- -

diato de undrógenos y estrógeno e . La división oxida nte -

de su lado de c odeno a carbón 17- e n 4 -androstenedion~ , -

1 u J más adelante os convertida a te stoetcrona 4 androe

tenediona y t estost e rona aon pre cursore s de estradiol 

178 y estro na, uu pas o i mportuntc e n la con vera ión de 

e s teroi de s androgenicoa es la aromat ización del anillo 

A del nó c l eo perhidro c iclopontonofenontrino . 

2 . Catabol is mo de Es t e roict os . 

En geno r nl, l a3 ro ucc iones catab6licae de lno hormo 

nns asteroides son reducida s e n l~ natu raleza y resulta -

eu la hidrogenuci6n de dobl es vínculos y la r educción de

l os g rupos cctónicos . La e l i minación del grupo 4-J -
cet ona del anillo A, d isminuyo J . ~ ac tividnd biológica del 

ostoroide. La proge~torono es conv ')rtidt.t o pr.égnano- JA! 

fn: 20A l fa-diol ( pr~gnane<liol) . La te sto~ ~erona ea -
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convertida a 4-androstenediona y la reducción de su 4-3 

grupo cetona resulta, en unn mezcla de androsterona y - -

eticolano, El estradiol 17B puede ser convertido a es-

trio] por ln i11troducción a u11 tercer grupo de hidroxilo 

en carbón 16. 

Las hormonas esteroides estin presentes en la san-

gre como componentes libres o conjugados con sulfato 
, 
o -

leido glucorinico. De 5 a 80% del total son límites a -

las proteínas del plasma, El hígado es el lugar princi

pal para la reductivo i11activación y conjugación de los-

esteroides con sulfato o 6cido glucoronico, Las hormonas 

asteroides no son almacenadas en el cuerpo pero son rap.!_ 

<lamente utilizadas y excretadas en la orina y heces, 

J, Modo de Acción de las Hormonas Esteroides. 

El ligamento físico de los estcroides gonadales a

protelnas intracitop16smicas específicas es un paso en -

el mecanismo ele su acción la especifidad de acción del -

andrógeno .Y estrógeno puede .ser atribuído a la presencia 

dP protnlnas específicas envueltas en reacción obligato

ria on las c6lulas de los Órg~nos blancos. 

El útero ncuniuln y nne estradiol-17B por medios -

Pspoc{ficoa tnlQs con10 la lignsa do ostr6gono que es una 

macromolécula de nat11rnloza de proteína pres:ente en el -

citoplasma celular, 

El complejo entonces se nmeve dentro del n6cleo -

donde el estrógeno se asocia con la cromatina, recepto-

res ospocíficos para nstradiol 17B fueron encontrados en 

ol útero de la ratól, conejo, mono y la muj,!'lr • 
• 
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4. Funcibn Diol6gica de Esteroides Gonadales. 

Los an<lr6genos 1 estrbgenos y progesterona tienen 

funciones importantes en la reproducci6n y metabolis~o -

en general, la testosterona es el andrbgeno testicular -

principal, donde el &Ntradiol 17B y estrona son los 

pri11cipales eatrbgenoR de los mnmifcron. Los estrbgenoi; 

actóan ya sea solos o en si11ergía con'p1·ogesterona. 

C. F eron1011ns .. 

Una de las formas importantes de interaccibn social

en el reino animal es mediato por formas qulmicas, - - -

particularmente í'eromonas, las feromonas son sunstancias 

secretadas en el ambiente por un individuo y recibidas -

por otros miembros do las mismas especies. Estas - - -

substancias estimulan los receptores químicos y act6an -

m6s bien la vía de estímulo olfatorio. Los mediadores -

químicos a vec<is actuan a largas diatancias 0 Las f'eromo--

nas producen varios tipos de respuesta. Como feromonas-

liberadoras, ellas pueden afectar el modelo de comporta

miento sexual o como primer feromonas, ellas pueden -

incluir la secreci6n de gona<lotropinas pituitarias. Las 

primeras reromnnas tienen efectoR inhibitorios o estimu

lnntes en las hormonas pituitarias gonadotrópicas. 

En los ratones las feromonas reproductivas son pro-·· 

bnblemente secretadaR e11 la gonada y excretada en la - -

orina. La orina de loa ratones machos tienen dos efec--

t.oa feromonnlea, Bloquea el embarazo debido a 

cibn de secreción de prol.actina (efecto l:lruce) 

la inhi b.:I. -
e induce-
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y sincroniza los cicl<>B de estro en los ratones que no

han parido dobido n la liberaci6n de gonodotropinas 

(efecto Whitten), Los dos ren6menos dependen de la - -

ganada del mnclio y aparecen en la pubertad. El efecto

feroruonul dBNaparece despu6s de la orquiectomía. Pro- -

bablemente depende de la acci6n de hormonas gonadales -

porque se ovarectomizan, las hembras cargando andr6geno 

implantan influencias a la actividad feromonal similar

ª aquella de machos nGrmales. 

El efecto de la primera feromona en la liberación 

de gonadotropina pituitaria y la sincronización de -

estro se demuestran mejor en hembras ratones enjauladas 

en grupo• sin un mn~ho. Estos animaleo tienen ciclos -

de estro irregul.ares caracterizados por poriódos de - -

anestro. El ciclo de estro regresa al patrón normal si 

el macho es puesto en el grupo o si las hembras son - -

trunsferidas a una jaula manchada por la orina de un 

u1acl10 .. Los ciclos son sincronizados y en la tercera 

noche el porcentaje de aparcamionto se incrementa - - -

Las hembr<ls adultas ejercen un cfecto

feromonal en la ae~reci6n de gonadotropinas en ratones

mnchos j6venes y 11vanzada su pubertart. 

El eíectn de la pl·imera feromona en el macho en -

la inhibici6n de secreci6n de prolactina en el temprano 

embarazo es n1ostrado por 11 bloqueo del embarazo por un

macho extrafto en ratones''• La impluntaci6n de los 

blastocist.011 eH provoni.da cuando un macho extraño es 

pue1.>to con una h!ilmbra uno o dos d:Ías después del aparea 
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miento con éxi t(¡. J,a or:lna do un macho extraño tiene un

efecto similar, Bl tratamiento de la hembra con prolac

tina contrarresta el efecto inhibitorio del macho extra

fio en la iwplantaci6n. 

El liberador de fe1·omonas ayuda en el reconocimi.e~ 

to de estados sexuales receptivos, la idantificaci6n de

la descendencia y la localizaci6n de un apareamiento, 

En el mono los cambios en la vagina producidos por el 

acto estr6geno como "liberador de feromonae" o int'r~s -

sexual en el medio. 

D. La Glándula Plneal. 

1, Anatomín e H.istolog{a, 

La glAndula pineal estA unida a la parte posterior 

de la cubia1·ta del tercer ventrículo, Usualmente tiene

ln glAndula una forma c6n1ca u ovoide y au base la comi

sura posterior, En el conejo la glAndula pi1ieal consis

te en una terminal de expnnsJ.6n perj_forme que c11tá 

conectada al cerebro por un tallo largo y angosto. En -

la rata la parte terminal do la g16ndula se separa por -

una ruptura del tallo y en el nnimal adulto est6 conecta 

do con el cerebro por los vasos sanguíneos y nervios - -

simp6ticos, La gl4ndula pineal esth compuesta de cllu-

las secretorias llamadas pineulocltos, Los pinealocitos 

forman numerosos procesos citoplksmicos que terminan - -

en la pared de los vaso11 aanguineos . o se juntan unos 

con otros para formar plexos. 
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2. Bio<¡u.1rüic.:i de I-Io1"rnonl\B Pineales. 

La !>l i'mclltl>' JlÜH'nl si.ntot iza eompue stos de varia! 

lndolea, dos de lo~ ~uales, melatonina (5-Metoxin-N-ace-· 

til-Triptamina) y cinco metoxi.triptofol se eabe que in-

f'luyen lt\ ganada en la rata. La melatonina es producida 

en la gl.JiudH]a pinenl por la )-Metilaci6n do N-acetilac

rotonin."\ en preeencin do s-udenosilmetimd.na y la 0-·Mc-

til Enzima hidroximdol-o-metil transferaea (HIOMT). 

]. Fisiología. 

La actividad de la enzima HIOMT muestra camhiol!J 

diurnos correspondientes a periodos normales de luz y -

obscuridad. La exro>J.ici6n de raü'~' a l« luz inhibo la

activ:i.dad de la enziw1 y la producción de la rnelatonin.a 

ee diemJ.nu'<da. Durante la noche la 1'ctiv:idad del HIOM'l' 

es incronw1ítacla y lil >';1nto13i" dé meltd:onina se increme2! 

ta. El peno rle la g.L':ndulu pint>.nl también muei;tra c"'m"

bios diurnos y di~mir1uya en la tarde. 

4. Efc~ton Diolbgicos de lu Melatoninu. 

f~l tratami..,Itto de ratas con melatonina causa r.!!_ 

tardo en la apertura vaginal espontánea, disminuye ul -

peso del ovario y aminora la incidencia del estro. HJ-
Melatonina selectivamente establecido en el tejido del

nervio periforal y gJándulas endócrinas, especialmente

on el ovario y 1 u glándula pineal. l,a exposici.Ón de r.!_ 

taa u la luz red11cú la captación del IÍ3·-inelatonina cir-

.. 



El meca\\iBmo rl~ accib11 e11 el organi:11no no eRtS -

cl.arnmnnte def~nid,~ C5 ¡1oail)lc (:ll)t! üjorz1~ u110 J.itfluen-

t":.Ítl 1nodi.f:l.cnI1te t.1n lu. ¿:;n11a<l1\ do J ,:( l~'lta 1"11!\!1 l)ie11 clll(J t111-

efecto trópico corn<> F><p1ol la ,1., los gone1dotropinas pi tui., 

tarias. 

] . b" l' . . t re .OJ l.O o~~-1..CO f!ll 1.'""tS "il rlol ritmo diurno en_ la nctivi-·· 

dnd de la enztnw llTOM'l' 

111. As1)ccto& COlll(ll'\1".Jt.i.v<>!:l dn l•>.d-C:tocri11olo¿~Jn dA Je.'\ no 
l>l'Odt1cc.i Ól\ r- ~1 f, l ~\t1110.s n1nn11:fe.r·os .. 

LA~ üs11ccies a.1-.irnu .. l<~s n·11leatran unn. grar1 varierl(icl 

en su re«1•uesta a J.i!,,• hurmona"' gonndotrópi<:as y en el P2. 

tr6n dn ri~ic)l<'gt~ J·1~productivtl cacta especie C3 casi el·· 

J~n 6sta seccibtl 1<1~ patrones reproducti--

vo~ de la .rat.1., rntÓtl 1 11au1ater, Ctir(lo de (~\1{110;1, conP.j(>, ' 

1ni11l( y 1no110 1·l\\-)Bll.G so11 t:om11n1·a.(lor;. 

A. l,.r:i tici1):\ nt-1 f~•Íaicos e1t ,el Control rlf~1 Ciclo tle ,_, .. 

}l~¡o.;·t·1·(0 y ('•11·t1l t\Cj Ótt~ 

J_,¡, secr~cibn t6nica de-

la pit.11i tnri11 FSH y U! ,,,9 i;ati:<lf'n,ctori;i para el ftJnci.on,~ 

miento fl(Jr1nnl '~01 tc~~1ti.s6 F11 1n l1embra J.n ~ccrocj.6n t6-

11.i CA d~'J F~:-~r \' T..Ji ü.'9 .:!tl.fi.Glf':l)_t(' r~·~.'.',"i. r~l <.-:Y·f~t'·.itt1:i_~11to i11i-
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cial de lo~ I'ol{ct1Jo;' rtcl ')VA~·Jci ) l.a sccreci6n da estrb 

gonos t ~i11 em1Jttr~~o la nlarlur·nc:i.Ór1, 1).renvnlnto1·i.a de lo~: -

folículos do Grnnf y ln nv11lnctó11 ocurt·1· ni.u la FSH y LH 

Be aumenta si}.";"t'l.i. fir:antr.111crt°L•~ '..,obr·o ul r1:lvcl b{t;,j_co ... 

Ert Hlg11rtn t~!!--; eo~;i1_1 H dP n1nnt! fer·o-e. cou10 ln t•atn, rn.

tó11.1 h;,:1n1stor·, cerclo ~1.~) G1ti.r1ca o IH(t:t10 la _i_,,cren1e11tndi'> 1i

horación de Lll ocurre en ondar< sigu:íendole un ritmo bio-

16gic.o i.ntr!11eeco. l .. as º'''1lac:i.oi-1oa ~n l~e1J.tte11 a ·intorvtt 

lon regultn·o9 y r.on l>1"dcamente indopendJ c•utes del, am··-

biente externo. J.a~ 0~pocien con ritmo 111trlnnecn de LH 

libern11 los llntt111<lf'·f\ 0Vlllado1~e,,., t~:~rh111tár1(;0B 

1.o~ ci.cl~1n rP¡ir·od\tcti.tr<)1-'1 J?Pl'.1.i')<~icclf!I <lo a11i1nttler> ... 

n1adttros de¡)e1idtJJ:.1 <lE Ja sccrH<.::i t~'/1 r.l t1ri_i_c,1 de hormor1ari (JC!l 

lóbulo t'l.ntu1·J(~J:"· dC' _l,,, 9,ltt11d11J.;.1 p.i.t<1:itr1r-tf.\ )' >t~l ovn1"':.i.o~ ~

El rJ.t1110 f.'.';<:J in1p1..1e~3tn 1:io1· el lLi.1)ot,~; ,_\tno :'/ las ostr·uctuJ."aE 

rc-lac:i.0110.dt~~-' del C{)l'(~l.11·0 y ernpicz.a a r·1.1:i.lcio11a1~ co11 o] co 

ni.ie11zo (le ln p\1\i1_~rt<\d. 

1,8,_ 11cc1'ee:i.t~•r.:. -J0 ~1;011t.i,d.ütro1;ir1a3 p:i.t1lita:rias en os-· 

1-'.CC'it:~/J p-c:ir•'-.·."llc.'Cif'llf (".~ nl ;¿<~J:''l\J)fl d1-' OV\JlfltlOl'eS ettpot1tflr1úOB 

de o~tr·o 1·ü~~1tJi.trou t.i t~l1t~11. el ¡,ntJ'()tl clclico de .e:ocr·ec:iór1 

gon.udoti:·ópicu. l..«.\.!J, h.~1nl>J .. ~'\B ~ct.11 oriteo y a11J n1alos rnacl10.s -

tiet1t~.11 1rr• !Jatrór.o. nc_t\":.l.ico 1Jo nec.l'«Jción .~011adotró1JJ.ca. Er1 

la i·ato f"::i i .'. p~> de ~'.l"c_rt->C:i ()xi .~~011.:t<.lotró¡)icu depende {}e li\ 

tl:ift-."Y'f~_·i1c.i.a<~.ió11 s<·.x1_1:.11_ <lnl 11i¡>o-t .. ,,,,1a1·no e~ c.lnl tiPo <.lo hon1-

b¡_·.r1 i. e.,~ . ' . c.ic .. :t~o~ 

'· 



ge11o$ teruprano3 on Jo vidtt convierto nl modnJ.o he1nl1rA -

11Ltc:l.a nl n1odt..,,.lo 1nt\cl'10 1 lB HP:crflci·6u ele [~or1nclot:ro¡)in.a.n -

6•' C('ll'\':f~t·tH Htl c.c{clico.e. 

Lae l1rmhrus r·i.ercien el COJlf ~nl c!clico de ln ge~ 

croci.6n 1.li, cuando el 6rnR proo¡lticc) s11¡J1·aquiasmaticn -

n:i..st:t~nció11 de n11dro~-~<'t1nr-1 l'll '~l d(~.!'tl'•rro.llo J>or.,tno.tl\l te111 

p1 ... a110 J)J'odncC! t111 ~1111.i] nt' ¡)er·o a·fecto n1Ao tJu1'f\dor, 

2. Ilorn1011a.s Ov·e.1·icas )r ?-1eCi:tt1ie1no do lle-al:in1e11ta<~i.Ó11. 

FS!l y J.H. La~ nct1ro11as -

ne11ro6ccreto1·as ll<'J hrea l1ipori.~1iotr~pica Dintetizan la 

e5timulaci6n fol{c11lo h0rmonn ra0tor de liberacj.611 FSH

RF y la hcrmonA l••t~ini~anto lihni·Anrlo nl factor (LRF); 

~ste e_ f)11trol de -~ecrncif>11 tf,11Jt'.'t de F'SII )' J,ll. Bl :i.11cre-

1r11'.'nto r1(?l"Í odie(,. fll• 1jl~'.~l~i\("._i0-n <le FStl ();~ ~""f'(j\lCl':i. do l)í:."\T'f\ .... 

la it1<lt1cci.6n <l~ c~t1·n y ovu]_1lci6n~ Esto OR co11trolado

por 10;"5 ce11t1"n~ J1et1rn]e~ on el l1ij:rotñ.Inrno ftni:(,,rior. IJtl 

l_tlJerBc.il)11 dt-~ ii'SlI-I<F f'~tf, r·: .. ~glll.f\d•"' P11 el f~l~on del .1111clno 

11i¡>ot.n.la1ni.c.:1 t1.._1t"r·.i»r {li'~;11~.rn1ltr11 eont_roJ.) :'." ü.l Jtl)e1~n.-

prftopt:ico 0 
' . . t•.11<:: f:-<1 i':iltpr.'1<11•1a!!. 
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matico (iaparador preoptico LH), 

La ainteaia de hormonas gonadalea depende de---

el funcionamiento normal del hipotálamo y la glándula -

pituitaria anterior, ain embargo las homonaa gonadales

influyen en la función del hipotalamo y la glándula pi

tuitaria. El nivel de hormonas eateroides en la circu

lación trae la operación de los mecanismos de realimen

tación negativo• o poaitivos, ol hipotalamo y glÁndula

pituitaria responde por un incremento y diaminuci~n en

la producción de aus homonaa. En general el t~rmino -

"acción poaitiva de realimentación" es conaiatente con

la facilitación ó estimulación de la aecreción de la pi 

tui taria u hormona hipot111lámica bajo la influencia de -

una hormona eapec!ficM u otro e11timulo. El término - -

"realimentación negativo 11 quiere decir la acción inhibi

toria de aubatancias en la secreción de la pituitaria u 

hormona hipotalámica 

Los efectos de realimentación ejercidos por e•-

trógenoa y progeuterona en la secreción de gonadotropi

naa depende grandemente en la cantidad de hormona• pre

aentes en la circulación y en la fase del ciclo repro-

ductivo. El tratamiento crónico de animales con eatr6-

genoa inhibe l~ secreción de FSH y resulta en la atrofia 

de gonadaa. Eate es un ejemplo del mecanismo de reali

mentación negativo, J,a acción de estrógeno• en la inhi 

bici6n de la secreci6n de la pituitaria FSH est' medida 

por centroa en el hipotálamo que son reaponaable• del -



control del iberador de FSH, Los estrógenos tambi&n 

tienen un efecto inhibitorio d.lrccto en la ""creción Pl 
tuitaria de FSH. La progonterona secretada del cuerpo

luteo o administrada al ~••imal en la fase postovulato-

ria causa realimentación negativa y supresión de libera 

ciÓn preovulatorin de LH, 

Lo~ estrógenos y progesterona tambien ejerce11 un 

efecto de realimentación positivo un la secreción de 

FSH y LH. En l" fase preovul11toria del ciclo de ~stro, 

la progesterona en sinergismo con estrógenos facilita -

la ovul11ción. Las ratas en estro persisten, no ovulan·· 

eapontaneamente y tienen grandes folículo•. Bl trata-

miento con progeeterona restauradoren do la ovulación -

e interruptores dol ~stado de estros peraistentos. La

progesterona puede tambi6n interrupir el ciclo ovulato

rio del ruono rheaus o inducir a lM ovulación. 

J. Reflejo Ovulatorio. 

El control del crecimiento t"olicular y ciclos ff' 

liculare$ y el co11trol de ovulüci6n son disociados en -

animales con reflejos de ovulaci6n tales como ol conejo 

y el mink. La secroci6n de FSH ya aea continuo como en 

el cnnejo¡ ó sucndo dura~te la estaci6n sexual como en

el mink. Lo la1·go df'l dí.a y la t.oniperatura juegan un -

papel import¡¡nte en ¡., inducción de centros hipotalámi

coa para esti.mular la secreción de r;onadotropinaa en -

animales que han sido criados durante la estación. Loa 

ciclos de uatro est¡n car,cterizados por olas d0 follau 

loa cr;;cim1do. 
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Después del apareamiento la hormona luteinizante

también llamada hormona ovulatori.a, os nor·malmento libr_~ 

da en grAndea cant:ldudeo por un mecanismo neutral ftctua.!! 

do vla hipotalamo. Los reflejos de los pasos del rord6n 

espinal y coneccione• de centros m6& altos incluyendo el 

cortex cerebral todo juega una parte en el preovulatorio 

liberador de LH. 'El liberador de LH en el conejo ea Pª.!: 

te debido a la excitación psíquica del cerebro. El lib_'?_ 

rador preovulMtorio de LH es breve, En el "ºnejo dura -

aproximadamente dos horas y la hormona permanece ~n la -

circulación por una 6 dici6n de cuatro horas, sin embar

go conforme decrece el afio, el reflejo do ovulación es -

inhibido en el conejo. 

Loa estrógenos y progeoterona facilita la ovula-

ción en el reflejo de ovuladores igual que en los mamíf~ 

ros cícliooa, La adruinistraci6n de progesterona menos -

de cuatro horas antes del apareamiento o antes de la ee

timulación mecAnica de la vagina facilita la ovulación -

en el conejo. La inhibici6n de ovulaci6n ocurre si la -

progeaterona es cada 24 horas antes de la estimulación.

El tratamiento con estr&genos y progesterona puede indu

cir ovulación espontánea en el conejo. 

B, Control de la Funcibn Luteal. 

1, -Horrnonas Luteotrópicas. 

Deepu~s de la ovulación las cllulas granulosas -

del folículo de Granf' sufren transformaci6u en· célu.las -

luteales para formar el cuerpo luteo. Durante au vida -

" 



las cblulas lntealos crecen en tamafio, sintetizan y se

cretan progesterona y l•iego nrueren, En algunas ospe- -

eles las c6luias lutoales tambib11 sintetizan ostrbgenos. 

l l " l • i • d' i E cuerpo uteo os e. un .co organo en ocr no en ~ 

mamiferos que tiene una duracibn de vida limitada y que

vuelve a nacer muchas veces durant~ le existencia de un~ 

indivi.duo. J..a fase activa de la vida del o::uerpo Lb.too ... 

es valorada por el nivel de progesterona en la sangro. ·

Durante la fase activa la suministracl6n <le sangre. al -

cuerpo l.uteo es ric.a. Por e,iemplo, en el ruttin el cuer

po l~teo es visto en la AUperficie del ovario vomo gl6--
• bulos i·ojos brillantes donde el cuerpo luteo eo inactivo 

estAn pAlid11v. El numlnistro de sangre doca~ tan pronto 

como el cuerpo 1uteo cesa de funcionar. 

El desarrollo temprano del cuerpo l~teo es simi-

lar en todos los mamiferos. Sin embargo el mecanismo de 

i'unción rle las células lutea" y la longitud de la vida -

funcional del cuerpo l~teo difiere entre l~s especies. -

En algunas especies las células luteas son capaces de vi 

vir y í"unciona1· independientemente de las hormllnarJ luteo 

trópicas. 

La luteo~rina eu una hormona que prolonga la vida 

do las cllulaa !~toas, estimula el crecimiento de la cé

lula y prol\luevo la síntesis y libera la progester<ma. 

La luteoprina también contrarrest& la acción de las suba 

tancias luteoliticas. El t6rmino ''l.utaotropina" no es -

sinónimo con nlla "nticl«<l defin:I ti va hormonnl que ope1·a "" 

• 
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univeraalmonto como FS.H y LH. Vax·iaa hormona• actuan

como lutootropirtau. La prolactina •• una lutootropin•

on la rata, rath y uv•j••· La gonatropina cori6nica -

•• una lutootropina ea una mona embarazada. Loa ••tr6-

gonoa aon luteotr6picoa •• el conajo. Un efecto luteo~ 

trópico •• tambi4n realizado por la acción concurrente 

de doa hormonan. Greenwald domoatró en el hamater que

la prolactina extiendo la vida del cuerpo lúteo mien•

traa que la PSH estimula au función 

En alguna• eapeciaa al cuerpo lúteo del ciclo·

aon activadoa inmediatamente daapu4a de la ovulacion y 

funciona por un periodo d• tiempo limitado. Esto ocu-

rr• en 1011 oeerdo.11 de Guinea y en •l mona rheaua por -

ejemplo. En lOl!i ct1rdu11 de Guinea la función del cuerpo 

lúteo •• autónomo, mientra• que en el mono el mecanis

mo de la función de laa célulaa lutaaa •• desconocida• 

en ••t• tiempo. En el cardo de Guinea la longitud d•l

ciclo de eatro ea determinado por la duración de l• vi 

da funcional del cuerpo lúteo y dura 15 di••· Loa fol! 

culoa de Graaf crecen durante la faso activa lutoal; -

ain embargo alloa ovulan cuando la función del cuerpo

lúteo declina. En el mono la fa•• folicular del ciclo

m•natrual •• ••parado da la fae• luteal. Cada faae du-

1·a aproximadamente 14 d :laa. 

En contrasto, del cuerpo lúteo del ciclo permane

ce inactivo en ospeci~s como la rata, rat6n y hamat•r. 

E11taa oapeci•e roqu:l111ren un eatimulo luteotr6pico ·para 

la induogi6n de función luteal. La prolactina actúa como 
-~-
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una luteotropina de éste grupo de animales. Es liberado 

de la glAndula pituitaria por un reflejo de mecanismo -

siguiéndole el estimulo de apareamiento o en madres lMc

tantes. Esto es u11 mecanismo útil para ~l control de la 

función luteal por que el cuerpo lúteo activo se desarr2. 

lla como se va necesitando durante los períodos de emba

razo y lactación. En el hamater la prolactina y la FSH

actuan conjuntamente como luteotropinas. 

2, Seudoembarazo. 

El término seudoembarazo especifica una condición 

aimilar a esa de periodo temprano de embarazo, Indica -

la fase luteal activa del ciclo infértil en especies que 

ovulan en respuesta a su apareamiento o en especies con

función luteal inducida. 

El ,término no es usado para la f11se activa luteal 

en especies con un ciclo de ovulación espontáneo seguido 

inmediatamente por la activHción de la función del cuer

po luteo. 

El conejo y el mink son ejemplos de los reflejos

ovuladores que desarroltan un aeudoembarazo en caaoe de

apareamiento infértil, El cuerpo lúteo del conejo es a; 

tivado inmediatamente después de que su formación y es-

trógenos actuan como luteotropinas, En el mink el cuer

po l\Íteo no es activudo inmediatamente después de la OV..!! 

laciÓn, Elos esperan un 11 luteotrÓpico 11 estimulo para BU 

activación. La oportunidad de la activación depende en

parte de las condiciones ambientales como la longitud de 
• 
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la iluminacibn diaria o temperatura. La naturaleza del

eetíniulo 11 luteotropir.o 11 no se conoc·ll al momento, s.i.u em

bargo; ae uabe que la prolactin~ no ea luteotr6pica en -

el mini<. 

El rat6n, la rata y hamster desarrollan un eeudo

embarazo despuis de un apareamiento estlril. La activa

cibn de la funaibn lutoal es debida a la secrecibn indu

cida de la prolactina pituitaria que act6a como una lu-

teotropina en estas especies. 

). Lapso de V1da Funcional del Cuerpo L~teo. 

El lapso de vidu funclonul del cuerpo l~teo del -

ciclo o aeudoembarazo ea similar en ospecieu con ovula-

cibn cíclica como pequflños roedores o primates. Dur" -

entre 7 y 15 días, 

El lapso de soudoembarazo en reflejo de ovulado-

rea muestra mayor variabiljdad, En algunas especies el

período de aeudoembarazo es m6s corto quo el período do

gestaci6n. En el conejo dura 15 días y en el mink apro

ximadamente 40 días, En el Ferret el seudoembarazo cita 

una duración de 5 1/2 a 6 "'""'mas y es el miamo l•pBo -

como el periodo de embarazo. 

' El ciclo d"l cuerpo luteo o seudoembarazo eB reo-

ponsable en la mayoría de las espacien par~ la prepara-

ci6n del 6tero para la implantaci6n de blautocistos. Po 

oibles oxcepcionas son el cerdo de Guinea y el armadillo. 
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La progesterona es r"querida durante toda la gestación 

y ea secretada por el cuerpo luteo o por la placenta f~ 

tal. En la mayoría de las especies el período de emba

razo dura mAa que el ciclo del cuerpo luteo o el perio

do de aeudoembarazo. La extensión ele vid A del cuer·po 12 

teo del ciclo o seudoembarazo es por esto extendido pa

ra formar el cuerpo luteo del embarazo. En algunas es

pecies como la rata, ratón, hamater o conejo el cuerpo

luteo persiste durante el periodo de gestación y ea la

Única fuente de progosterona. En otros ctlmo el cl)rdo -

de Guinea, la función del cuerpo luteo declina durante

la segunda mitad del periodo de embarazo y la placenta

fetal contribuye el estanque de i>rogest.orona. En el m.2 

no rhesus embax·azado la vida funcional del ciclo del 

cuerpo luteo es extendido a uproximadamente dos semanas 

y despu6e las c6lulas luteales regresan. La placenta -

del mono es completamente responsable de la secreción -

de progesterona despue6s del regreso de las c6lulas lu

teales. 

4. Factores Reeponoables Pal'a La Prolongación de Vi 

da Funcional del Cuerpo L~teo durante el Período 

de Gestación. 

En algunas eupe..,i•te• los conceptos influyen l.a vi 

da funcional del cuerpo Lúteo durante el embarazo. l'l

efecto consiste en la prolongaci6n de la extenai6n de -

vida del ciclo del cuerpo lúteo o aeudoembarazo. El -

efecto del concepto eobre el cuerpo lúteo es comparable 

a la influencia de luteotropinae. La remooi611 del cuer 
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po del útero grávido causa una rápida involución del cue~ 

po 16teo y la roaparici6n del estro en ratas, ratones, -

hamaters, cerdos de Guinea, conejos y algunas otras espe

cies unilateralmente embarazadas. En el mink el cuerpo -

luteo está independiente de la influencia del útero emba

razado y una histerectomla durante la segunda mitad del -

periodo de gestaci6n no resulta en la regresi6n de c'lu-

laa luteales. 

En algunas especies la placenta fetal sintetiza -

hormonas luteotr6picas. La placenta fetal del rat6n, ra

ta y hamster secreta una hormona coa efectos biol6gicos -

similares a la prolactina pituitaria, Greep y Astwood -

llamaron a esta substancia la luteotropina placentaria.

Durante la segunda mitad del periodo de embarazo la pla-

centa secreta suficientes cantidades de luteotropina para 

el mantenimiento del cuerpo luteo de embarazo. El embara 

zo no es terminado si las ratas o ratones son hipofisec-

tomizadas durante el embarazo. 

En el hamster la glándula pituitaria es necesaria

durante todo el embarazo porque en ésta especies la pitui 

taria FSH es parte del complejo lutuotr6pico. La FSH es

sientetizada solo en la glándula pituitaria. La placenta 

de los monos rhesus embara:r.adas secreta la gonadotropina

corionica del mono (MCG) y una prolactina como hormona, -

la placenta lact6gena del simio, Las cantidadee m&e al-

tas de HCG son encontradas en la oz·ina en loe élías 21 a -

25 del periodo de embara:r.o. Despu¡e del día 35 del perÍ,2 

do de gestaci6n el MCG no es detectable en la orina. La

regresi6n del cuerpo l~teo del período de embarazo empie-
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za por el dia 25 del periodo de embarazo y coincido con 

la dis11inución en la eecreción de gonadotropina corion_! 

ca. De•puhs de hao tiempo loe ovarios no son indispen

sables para el mantGnimiento del embarazo porque la pla 

centa secreta canti.dades adecuadas de progosterona y º.! 

trógenoe. La gonadotropina corionica probalbemente ac

t6a como una luteotropina on el mono considerando que -

la prolactina no tiene actividad luteotrópica en esta -

especie. 

En el cerdo de Guinea el ciclo dol cuerpo l~teo
c1·ece espontar~oamente hasta que el doceavo dia del peri 

odo de estro regresa rapj.da1nonte despu6a 0 La Curva del 

crecimiento y regresión del cuerpo lúteo del ciclo se -

correlaciona bien con la curva representando la concen

tración de progoeterona en el plasma. La concentración 

de progesterona en plasma alconza la cima entre los - -

dlaa 9 y 11 del ciclo de setro. 

En la cerda de Guinea embarazada el cuerpo lúteo 

contin{1a creciendo hastA el dÓcimo dia despulis del peri. 

odo de estro. El tamaño del c.uorpo ltÍtoo del embarart.o

ee mantenida hasta el parto, e.o., el dia 68. Sin em-

bargo, al término medio del cuerpo l~teo piorde la vuR

cularidad y ompiez.a a mostrar signos hietológi<:os de r_! 

greaión. 

El cuerpo l~too regresa rapidamonto despueo del

tórmino del embarazo. El crecimiento del cuerpo lÚteo

en el período temprano de l'lmbarazo coincide con un tAlto 
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inoromento en 1~ concentraci6n de pro~®ateronn en plasma. 

La placenta de la cerua de Guiuen ejerce un ef~c 

to luteotrópico en el cuerpo l~teo al principio del pe--

ríodo de embarazo. La naturale~a del 11 ustimulo luteotró 

pico" no se conoce aún. Durante l'' segunda mitad del P,?_ 

ríodo de gestació11 la placenta cont1·ibuye al estanque de 

progesterona y secreta progesivnmento grandes cantidades 

de la hormona. 

. ' En el conejo el cuerpo luteo persiste a traves -

de la gestación y RDn la única fuente <le progesterona. 

La vida del c11erpo l~teo de saudoembnrnzo es prolongada

por dos semanas m6s debido al efecto luteotrópico del 

concepto. La naturaleza del estimulo lutootr6pico on el 

útero embarazado es desconocido. El útero gr&vido ejerce 

su influencia en el complemento funcional del cuerpo lu

teo y extiende su lapso de vida. En el conejo los estró

genos tienen efectos luteotrópico y el cuerpo l~to0 do -

seudoembarazo y embarazo son activos solo si es estimula 

do por estas hormonas. 

En istas especies los estr6genon son secretados-

en los ollarios, no en la plncc•nta. La hipofisectomía --

del conejo embarazado causa 11na regresión luteal debido

ª la falla de hormonas pituitarias respo11sables de la se 

crcci6n de eAtrbgenoft en ol ovario 

En el mink eJ cuerpo ltÍtoo es esencial par.a el -

mantenimiento del embarazo. Despu~s de la ovulacibn las 



células luteales tlenen intervalos de astenia funcional

que varia entre 10 y '' dlas (periodo de preimplantación 

ó periodo de progestación) y que es causada por deifi•-

ciencia de un estimulo lutootrópico hipotético. La expo 

sición del mink a luz adicional o la administración de -

progesterona seguido de e1apareamionto puede activar la-
' f'unción del cuerpo luteo, posiblemente por la liberación 

de una hormona pituitaria con un efecto luteotrópico. 

El verdadero periodo de embarazo es constante en el mink 

y dura JO días. Este es el intervalo de la implantación 

del parto. Durante éste periodo el cuerpo lúteo es muy

activo y crece continuamente en tamafto. El mecanismo de 

función de las células luteae no se conoce al momento, -

sin embargo el cue1·po lúteo se conoce que el!l independie.!! 

te de la influencia del 6tero grávido. En este aspecto

el mink se asemeja al hurón y el tejón. 

5. Mecanismo Luteolltico. 

El ciclo del cuerpo ldteo o seudoembarazo tiene

un lapso de vida más corto que el cuerpo ldtoo del emba

razo en algunas especies como la rata, ratón, hamster, -

cerdo de Guinea, conejo o mono, En contraste el cuerpo

luteo del embarazo o seudoembara:.r.o del miuk y hurón tie

nen una longitud de vida similar. En algunas especies -

la duración de f'unción luteal es controlada por el meca

niamo luteotrópico o lutoolít.i.co. Las l.uteotropinaa pr2. 

longan la vida del cuerpo l~teo de algunas especies, con 

siderando que loa factores lut~oliticos'o luteolieinos -
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acortan la vida y función de las células luteales y even

tualmente causan la muerte de las células. El endometrio 

uterino de algunas especies secretan una substancia con -

actividad luteolitica, e histerectomla (romoci6n del 6te

ro) extiende el lapso de vida de las células luteales. 

Esta substancia es llamada luteolisina uterina u hormona

luteolltica uterina ('UJ:.i11) 

La hormona luteolitica extraída del 6tero del bo

vino es una proteína. 

El cuerpo ldteo de algunas especies como la rata, 

conejo o cerdo de Guinea parece tener un lapso largo de -

vida inherentemente se acerca a la longitud .de un periodo 

de gestaci6n. Estas especies han desarrollado un mecanis 

mo de aceleramiento de la involuci&n del cuerpo l.Úteo del 

cielo inf~rtil. La remoción del 6tero extiende la vida -

funcional del cuerpo lúteo 

La substancia uterina luteolltica de la rata pri

mero aparece en la pubertad. La administración do la ho~ 

mona bovino uterina luteolltioa a conejas seudoembaraza-

daa causa la regresión de células lúteas. En algunas es

pecies como el hur6n y mono rhesue, la histerectom!a no -

prolonga la vida del cuerpo ldteo. 



I! 
o ... 
~fF 
1 

36 

U.S !-!OR>íO!'iJ..S, SU TUE.STE Y UNA 5R~YE Dk:SCRIPCION O~ SU ACCION. ( 2) 

Gl!n~ula v Hor•ona Endocrina. Naturalexa d• la Hor.ona. Sitio da Acción. Accio~•• Pr1nc1palaa 

HIPOT.i...L.J..>-.0 

Varl.Q& factora¡ 
li bart•dor••· 

PJT~lTAR!A JJ/-:-t:RIOR 

PolipÓptidQa. 

Soa•tro{in•, cracimie.o.to - Protoína. 
da la bon.oca \S:-H, CJ!) 

J..ti.<!ranoccrticotro!ina - - Polip,ptida. 
(ÁCTHj 

Malaco!oro-bon=oca 
aatisulacta (MSH) , 
(!.nt.araa<!i.o.•l 

Tirotropica (TSH) 

foliculo-~Ol"lllOD~ 

••~i=ulantQ (PSil) 

Polipiptid.a. 

Glicoproteín.a. 

Gl!coprQteiQ•• 

Pituitaria 
ac:::arior. 

Libaracio.o. ,,;¡• 

hormona: tró!icaa. 

Cuorpc total. Cr•cim.!.•nto da huc•oa 
u .,úaculca. 

Cortaz.-. AGronal. Eatiaul• la foraac!.ó::. 
y aocracicnaa da ---
aataro!daa1 •dranoc~r 
ticala.=. -

Pi•l. 

Tiroid.o. 

Ovario. 

Teat!cul::>. 

Diaparaión ~. grÁn....:.C.. 
da p1¡mactaci6n¡ oba
curacimia~to da ::..~ -
piel. 

lot1=ula la ~ormaciOc 
y aOCTOCiÓD do la 
hor~on• t1~oidoa. 

Croc1~1•nto de lo~ 

!ol!culoa, con l•cr~
ción LH da ••tr6¡anoA 
y OV\.l.lacién. 

Doaarrcllo de tubulo1 
ooain!!oroa, •aper~a
to¡•r.••i•. 
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L.t.S }l<.·k.MONJ.S SU Yf.J!N'TE Y UNA bi<t;Ví: Ot.:SCllii'CIOH t;t SU .ACCIOH. __ _ 

Glán<:IL.la y Hormona tndocr1n•. N•tur•leza de la. Hormona. Sitio d• Acción. Accion•• l'r!nc~p•le•. 

Celula 1ot•r•t1ctal ó 
i ... t•iniz•nt•-hoc-e-oc.a
••ti•ulaate. (Lli ó IC.SH) 

Prolact1na (hormona 
laeto¡•o1ca 1 lut•otrof1 
na) -

PITUITARIA ~OSTtRlOi. 

Vaaopr••a1n• (ADH,horw.ona 
.antidiurétic.a) 

O::.:itoc1n.a. 

TIROIDt. 

C.l1c.o;iroteina. 

Prot•Ía•. 

Oetap.Íptida. 

Cc.ta;ié~tida. 

T1roxin• y trliodotlronin•.Acidoa Iodoamino• 

Tiro1;al.:.:1 ton1r.a. 

f.;JU.TIROIDf.. 

f.orco~• ~·r•tiroi~e 
{PTH p•ratohormo~a) 

?o.i.!¡.;ipt1d•. 

Foll.?~ptida. 

Ovario, Yorm.ación d• Cu•rr-a. 
Lut•O aec¡~ción de 
¡iro¡••t•ron.11. 

Gl¡n4ula H•••ria. ~roli!•raclÓn d• 
C.lándula• ••m•ri•• a 
1oic.1• a•creeión da 
lacha. 

Cuarpo Lutao. 

Art•:riol••· 

>iúac.ulo liao. 
(útaro, xlindulaa 
ca••riaa) 

Tajldoa an 
¡.en•ral d•l 
cuerpo. 

faquelet:o. 

J1.ant•o1•ient:c. de 
Cwerpo Lutao. 

lleva preai6o aang~1ne•. 

ContracclÓ~, acc1óc en -
parto y t:r•n•portaeión -
de ••p•r•• •~pul•lÓn d•
!•ch•, 

&at:1~ula el cona ....... o ~e 

oxig•no y porce11laj• -
~·tabÓlico de tejido•. 

Inhibe re•orc1Cu jo 
1;e~~io Ól•m~r.uye ~1 ~al

elo •1¡ ol pl••~•· 

E•qu•leto, r1ii6n, k•gul• •l eal~1~ y met•
tr~cto gaat:ro --- boli•mc d• fÓ•!oro. 
1nte•t1na! , 
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Glicdula y Hormo~4 Endocrina. Naturaleza da la Hor-=ona. Sitio d• Acción. Acc!onoa Pri_!!~ipale•. 

1~ 
o~ ..., 
~~ 

i 

CO..TEZA J..DRESAL. 

4Gr•co cortical. 

hl:DCLA. ..lDRL'lJ..l.. 

Soe:-p1n•!rin• y 
apio.a!ric.a. 

OY.olIO • 

.tatr0g&'20!11o 

Pro¡aa't•ron•. 

&al.:.1!.¡:..111, 

Tt.5':ICt.:L.:JS. 

: 1o.1 test•ro:::•. 

i•toroidea, 

••ino& aro~&tico.1. 

E•taroidoa Cenolico~. 

IC&taroidaa. 

Polip.ptid•. 

te t.aroi.dea. 

Tejido• ¡anaral•• 
de!. cu•rpo. 

R captor al.•p.Í.
':. Co, hi¡.t.dO y 
e:: aculo, ~ejido 
a.:.i;:u;.ao. 

Accaaor1.;;a !em_! 
n inoa. 
Organoa ••~ualaa, 

Acceacrioa fa111_! 
ninoa, aatructu 
ra• raproduct!~ 
vaa, 

P1.-bia, aio.!i•i•, 
étaro. 

Carbohidrato, protelna
y ~•tabcliamo da ¡raaaa 
balanza d• aal y agua -
i~{lac cién, r••i•t•n-
cia a n!acción¡ hip•r
acn.1 ib lidad, 

Siat••• norvic~o •i•pá
tico mi•ico. 
G.l ic og enol 1 s.i •. 
LiD•racién d• llpido•. 

D•••rrollo de caract•rI• 
ticaa ••xualo• aecunda-~ 
ri••· 

Pr•paraciGn para 1~plan
tac 1Ón Q•l óvulo¡ ~·~t•
nimiento ~el e•Dara1~. 

R.lajacibn, •yud• en el 
?•rto. 

ÁCC••Orio• ~•5- D•••rrollo de caracteria 
c~linoa. ticaa •exualoa •acu~da:-: 
Or¡&l•O• aex~ale•. r1Aa, =•duración y (un-

ciona~iento aaxual. 
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G~in~ula v Horwc~• tndócrina. ~atu~aleza de la Horaona. Sitio de Acción. Acciona• Pr!ncloalas. 

fA-""'C9.!:J.S. 

!c.1ulill"-· Pol1pipt1do. 

..:;.:;.:.;.c•¡o!:l. l'cl1péptido, 

PW.CI!i":A. 

t~tró¡anoa, progeaterooa, !dem. 
¡OD4~0trop!o•• (~CG) 
Crecimie~~o hor=o!l• - - -
frol•ctinc.. 
Rel•xina .. 

TlU.CTO G..4.STRO:!~TlSTL"!.A.L. 

Secretina y pancreo21~1na. Protaina, 

c~:oc1etoq~ic.1oa. 

trot•ro,g:aatron.11. 

Gaat.ric.a. 

1~ ¡: 

f':-oteioa. 

Prota!oa. 

l-rotaina. 

>layori• da c'lu 
laa. -

ll.ig:•do. 

ld111:a. 

Páncr•••· 

Re&ulac1Ó~ ~el meta
bol 1aa~ ce carbohi-
dratoe, llpog•~••i•. 

Glicoióono::.iaia. 

lda1:1. 

Sacración da !lu!do
alcalino y aozi~•• 
d1¡aat1vaa. 

Yaaiculo biliar. Cootracc16n y vaciar 

i111tó-,o. 

!&tbca¡o. 

Inhibición da m~til1 
dad y aecr•cióo. -

Secreción d• Ácido. 
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ORGANOS REPRODUCTORES DEL MACHO (2) 

El sistema reproductor del macho est& asociado con 

el sistema urinario del cual estl dividido parcialmente. 

Consiste en lo siguiente: 

1) Organos sexuales principales que producen esperma, --

ejemplo: testículos. 

2) Glándulas uexuales secundarias que producen fluidos 

que se combinan y sirven como medio de transporte para el 

esperma durante la emisi6n, ejemplo: la pr6stata, gl!~du

la11 vesicullllres, glándulas bulbo uretales y estructuras -

inferiores. 

J) Una serie de duetos a través de los cuales el esperma

y fluido son transportados al exterior, ejemplo: el epid,! 

dimo, duetos deferentes y uretra. 

I¡) Genitales externos, ejemplo: el pene y en alguna forma 

el escotro. 

EMBRIOLOGIA DE 1,os ORGANOS REPRODUCTORES. 

El sistema genital va del mesenquima mesodérmica a --

formar loR genitales salientes entre el mesonefro y aorta 

dorsal. Los genitales salientes están cubiertos con el -· 

epitelio germinal, que se contin6a con el mesotelio de la 

cavidad celomica. Dentro del epitelio germinal se mueven

las célula"' primordiales ya sea del endoder1no extraembri6 

nico o del saco vitel.ino. Al hacerse- - - - - - - - - - -
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mla grueaoe loa genitales salientes y so •1>artan del mes.2_ 

nef'ro deearrollan su propio n1osenterio y el mesorquio. El 

epitelio germinal, incluyendo c6lulas do origen primordia,! 

ae invagina en la&ealiente y forma los cordones aexuales

principales que se contindan con· la red de cordones deri

vados del mea&nquina. 

La eatructura q\le tiene potencias bisexuales, pue

den aer llamada• g6nadas conaiate de una corteza exterior 

compueata de mes&nquimas¡ y una m&dula compuesta de cord2_ 

nea aexualea, red de cordone• y mea6nquin1a. En el macho -

1 la gonada ea un testlculo en el cual loe principalea -

cordone• aexuales y red de cordones se hacen huecos y fO!:, 

aian t6buloa aeminlferos y red de tdbluloa, respectivamen

te • El epitelio germinal regreaa y se hace id6ntico a o

tro epitelio celomico. 

La corteza se diferencia, una !Amina de tejido co

nectivo llamada tdnica albuginea. Otra"' c61ul.aa meaenqui

matoaaa se diferencian hacia laa c6lulaa interaticialea. 

Todav!a otros forman una estructura de tejidos conectivos 

aeptoa, que son continuos con la albuginea perif6rica y -

el mediastino testicular en donde es localizado la red -

teaticular. 



CONEJO 

RATA 
E~tru,turas Reproductoras1 1)Testiculo 2) Cabeza del epididimo. - -
J) Cola del epididimo. 4) Conducto deferente. 51 Gl&ndula ampulator~a 
6) Veslcula seminal. 71 Gl&ndula prost&tica. 8) L6bulo anterior de la 
pr6stata. 91 Gl&ndula bulbouretral. 101 Vejiga. 111 Ureter. 12) Ure-
tra. 1)) Pene. 141 Glándula Prepucial. 191 Recto. 20) Riñon. 

{ •) Reproduction anrl Brecding Techniques for Labora'tory Animal a; Lea nnd 
Fcb.iger. 1970. Con Pcr·miso. 



GERBIL 

CERDO DE GUINEA 
Estructuras Reproductoras: ti Testículo. 2) Cabeza del e¡>ididimo. --
J) Coln del ep:1didimo. I¡) Conducto deferente. 5) GJlindula ampulntorio 
6) Vesícula seminal. 7) Gl6nduln prostAtica. 8) L6bulo anterior de lo 
pr6statn. 91 Glándula bulhouretrnl. 10) Vejiga. 11) Ureter. 12) Uro -
tra. 1J) Peno. 18) Grasa. 19) Recto. 20) Rifi6n. 
(. ) 



HAMSTER 

PRIMATE 

:!HUM\~ 

~~ 

,Estructuras Reproductoras: 1) Testículo. 2) Cabeza del epididimo. 
J) Cola del epididimo. 4) Conducto dcCerentc. 51 Gl&ndula ampulato -
ria, 6) Vesícula seminal. 71 Glindula prost6tica, 8) L6bulo anterior 
de la pr6stata. 9) Gl&ndula bulbouretral. 10) Vejiga. 11) Ureter. --
12) Uretrn. 1J) Pene, 14) Gl611dula prepucial, 18) Grasa. 19) Recto , 
20) l!iiión. 
( . ) 



GATO 

PERRO 
Estructuras Reproductoras: 1) Teeticulo. 2) Cabeza del epididimo. --
3) Cola del epididimo. 4) Conducto de frente. 5) ftlandula ampulatorin. 
7) GlAndula Proetatica. 10) Vejiga. 11) Ureter. 12) Uretra. 13) Pene. 
17) Daculo. 18) Grnen. 19) Pecto. 20) Riñon. \., 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS ANATOMICAS DE ORGANOS REPRODUCTORES EN XAMif'LROS DE LABORATORIO (2) 

ESPECIE 

Rata 

Ratón 

H•••ter 

Guinea Pig 

ALGUNAS CAR.ACTERISTICAS A.~ATOMICAS 

Lo• ovario• ae encuentran aituadoa 
entre la bola• ovArica. El eapacio pe 
riovarico ae abre en la cavidad peri':" 
tone.al a t.ravéa de una r•n~• en el -
lado anti~eao~etrial de la bola• en -
la punta de cada cuerno uterino. 

Loa ovario• •• encuentran juatamente
debajo (ventral) de loa riñonoa en -
tre 11111 cápeulaa ováricaa, UD tunel -
angoato conecte el eapacio periovari
co con la cavidad peritoneal. 

El ovario ee encuentra co~pacto y an
capeulado, loa oviductoa y úteroa aon 
aimilarea a aquello• en el ra~6n. Doa 
canale• cerv1calee peraian•c•n ••para
do•, apro•imadamente 2/J de la lon~i
tud del cérvix y entonce11 •e unen. La 
vagina tiene un tipo de •pitelio •uci 
~icado; su pared contiene glándulaa Ü 
retrale• •imilare11 a aqu•ll•• de la ":" 
próatata de l• hembra, 

Doa abertura• cervicale• interna• pe
ro •olo una externa común. Tracto• in 
teatinalea y urinario~ •n una ranura::' 
la "fo•• anovaginouretr•lea" La punta 
•Áa baja de la v•giua e•ti cerrada por 
una ~embrana epitelial, pero abre pe
riod1camente en el eatro y dur•nte el 
al pcrto. 

No. DE GLAN'DULAS M.A.MAF_:,\S 

12 
(doa aari•a d• ventro.• -
t.eralaa a lo lar,co dt laa 
:-eg.ionea torácic•• e :n -
guinalea). 

10 
(aa.ia torácicaa y cua:ro
abdomino-inguinalea). 

12 6 14. 
(TorAcico y abdominal. 

2 
{lnguinalea) 

·>'~-"---



~ 
~~ 
;Q ?l 
ti~ 12 ¡;: 
;ti, 
L . ..:; 

ESPl::CIE 

Mono 

4. 7 

ALGUNAS CARACTERISTICAS ANATOHICAS 

El útero eatá dividido en un 'aeg -
mento •uperior, con•i•tiendo de -
cuerpo y fondo el aegmento infe 
rior formado por le pared grueae -
del cérvix¡ el fondo ea irregular
en forma de pera y tiene una depr.! 
ei6n profunda. 
Le piel aexual uauelmente no ae -
hincha pero aufre variecionea en -
color que no aiempre eetán clara -
mente relacionado• el ciclo mena -
trual. 

No. DE GLANDULAS MAMARIAS 

2 
(Pobremente deaerrolladaa 
al •enoa que eaté embara
zada; aupernw.ererioa pe
zonea avecea ae preaontan 
bajo loa pezonea normal•• 
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(J) 
AO:l l'tll•All li:l~'-~""''"Al4 • lllATMl.IJ(.¡,:A Pli ...cc,;aoHlP• NAGCUl...Il'IOa, Ct..A.IOIJUL.A• a&XUAt.&• J UK&TRA VI: .t..MlXALIC• 
Dl:. LABOH..ATOlilO 

ORGANO 

Gllr.n-..ul•• •mpulo.re• 

Gl!ndulaa veaicularea 

Gl.&ndul• pro•t!t!ca 

GlÁndulaa po.rapro•t~tic•• 

Glándula• bulbo uretral•~ 

Glándula Bulb,11.r 

Gl!ndul•• uretral•• 

Glándula• preru~1alea 

Uretra p~oat!t1ca 

Me~branoao y uretra eapon
JO•• con~igua. 

Uretra eaponjoaa diatal 

EPITELIO 

Siaplo, cúbica o colwanar 

Simple o columnar paeudo
••tr•tificado. 

Simple o column~r paeudo
•atrati!ic•do. 

Cúbica paeudocatrati!ica
do o colu.anar baja. 

Colll.ILD•r aiaiple 

Coluoi.nar ai~ple alto 

Cúbica ai111pl• 

[acamoao eatratificado 

Tranaicional 

Eatratific•do paeudoeatra 
tificado colwan•r. -

E•CA•o•o o•tr•tificodo 

PROPIEDADES DE SECRECION 

Liquido amarillento que contiene ergo
tonin•, fructo,a, Acido aialico 1 fóa
:f'oro. 

Blanc••t :f'luido amarilloao o azuloao
o •ubatancia ¡elatino•• que coat!•n•
:f'ructoaa, proteina 1 icido cítrico y Á 
e ido aacórbico. -

Liquido incoloro conteniendo fibr!no
liaina, Cibrino¡enaao., diaatAa:;. anhi
draaa carbónica, •~1laaa 1 veaicul•aa
:f'ructoaa, !cido citrico, 2inc y amino 
.6cidoa libr••• 

No hay dato•• 

Fluido viacoao conteniendo aialopro -
teina. 

Líquido que facilita el pa•o de 1ecr• 
ci6a uretral. -

Clara, !luido acuoao conteniendo •Uco 
proteína. -

Contiene 7-dehydrocoleaterol. 

Nada 

N4d4 

Nada 
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(3) 
F<i:.SUMEN DE PATRONES COPlJLATORIOS DE >-:A>1!}'J:::I'lOS COMUNfS E.1'" LAliCiRATORIO 

!:.SFt:Clt:S 

R•t.Ón 

tl.•••'t.er 

tiu::.ne• Pig 

G.erbil 

Prieate 

CARACTERISTICAS Df 
INTROMISIONES 

Prom. 15 • 20 seg. 
con 1 por •eg. Por 
cent.aje de penetr'; 
ción. -

Breve con cesación 
de penet.r•c..1Ón. 

Pro•• aprox. 5 •Og 
con penetración .. 

Breve con cesación 
de penet.rl'lciÓD., 

lnt.romiaionea con• 
un porcentaje de -
penetración de 3-
por aeg:. 

PRL-l::YACl.JLACIOX 
l!'>'TF<OMISIOS!:S 

Pro•. 5 • :20 

P.-o ... 10 

H.aet.• 1J; l/li. o
yacu) •ción en .la 
prl.mera. 

Excepc::.onalmen~e 

alto pro111.•5! 

Prom .. 11 ~ont.~•
la ~ayoria con -
intromia.ión .. 

No .. PE EYACGL.\CIONES 
POJl EPISODIO 

Uaunl•ente teaa dee
pué• de ¡~ primer• e 
y11culación. -

Prom. 'J 

Uau•l~ente cea• dea
~uéa de l• primera e 
:y.ac~!ación. -

Pro•edio mayor de 3 

1 o ) en lolll• hor•. 

OTHAS C.A.L<.CT1.
RlS'I'IC.A.S. 

Gr•n1d.,, t..:...!e
rcnt•• c•::i•e
confi,.bl• ... 

L"'• he,..bT .. •-
., .. z:itien"• lar 
doaia "ªu-"-:
l.:itroml•lOn"• 

E• coa:iún la -
r"eieten(J.•-
en l& he .. br•
deapuia e.e la 
:i.ntromiaJÓn. 

Lo• -ch~ -
.,ue•'!:r•n pe. -
t.rocea dt P"'
t.•leo. 

Mont•j• ~ •• 
cho v•ria co; 
ciclo .,,.,_ 
trua l. 
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Organos Reproductores del macho (EsquemAtico). A., tea
t!culo¡ B y e, porci6n estrateaticular de la red testi
cular¡ 0 1 cabeza del epididimo¡ E, cola del epididimo ¡ 
F 1 duetos deferentes; G, gl. duetos deferentes¡ H, vea! 
cula seminal; 1 1 gllndula coagulatoria; K, 16bulo ven 7 
tral de la pr6stata; L, 16bulo doraolateral de la pr6a
tata; M, gl. bulbouretrales¡ N, m. bulbocavernosos; ---
0, m. isquiocavernoso; P, di vert!culo urenal; Q., ped{m
culo del pene; R, cuerpo del pene; s, glande del pene ; 
T, gl. propuciales; 1. Lig. testicular; 2. Lig. de la -
cola del opididimo; 3. Plexo pampiniforme; 4. Tejido a
diposo en cord6n espermltico; 5. vejiga urinaria¡ -----
6. Ureter. (4) 
(Dibujo por 8. Ruppel). 
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( 5 ) 
SISTEMA UROGENITAL DEL MACHO 

Fig. 1 Vejiga urinaria y glándulas accesorias sexuales. 
Corte longitudinal en la linea media. 

a. Vejiga urinaria 
b. Vesícula seminal 
c. Glándula coagulatoria 
d. Próstata 
e. Uretra 
f. Conducto deferente 

Fig. 2 Vejiga urinaria y glándulas accesorias sexuales. 
Corte longitudinal lateral hacia la linea media. 

a. Glándula prostática 
b. U re ter 
c. Vejiga urinaria 
d. Ganglio 
e. Vesicula seminal 
f. Conducto deferente 

Con permiso ,1c luwa State University Press. 
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SISTEMA UHOGENITAL DEL MACHO 

f ig. 1 Gl6ndula prostática 

a. Septo Cibro-muscular 
h. Epitelio simple columnar 
c. Secruci611 ¡1rost6ticn en un alvooJ_c~ 

Fig. 2 Glándula prostática mostrando epitelio alveolar
cn Cases secretorias activas o inactivas. 

a. Vejigas de secrocibn 
h. Epitelio simple columnar en Case excretoria 
c. Epitelio cúbico simple en Case no secretoria 

Fig. J Túbulo do vesícula seminal 

a. Septo músculo liso 
b. Cripta 
c. Epitelio columnnr simple 

Fig. 4 Mucosa de la vesícula del túbulo seminal 

a. Músculo liso 
b. Criptas 
c. Epitelio columna1· simple 
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SISTEMA UROGENITAL Dl::L MACHO 

Fig. 1 Glándula alveola coagulante. Corte longitudinal 

a. Cilulas epiteliales columnar &imple 
b. Fibras de m6sculo liso 
c. Músculo esquel(•t.ico un corte trnnsverBa.1 

Fig. 2 Duetos de glindula coagulatoi·ia. Corte longitu -
di.na}. 

a. Lume11 de duetos 
b. Estroma de tejido conectivo 

Fig. J Glhndula bulbo11retral. Corte transversal 

n. Célulus colucmnrea 19ecrotarlor•H• do mucosidad 
b. Dueto excretorio lleno de secroci6n mucoide 
e. Cnpaula fibro-muscular 
d. Chpsuln de tejido conectivo 





SISTEMA UROGENITAL DEL MACHO 

Fig. 1 GlAndula b11lbouretral. Corte transversal 

a. C6lulas eolumnares de muco-secreci6n con n6cleo
basal. 

b. Tejido conectivo del eepto 
c. Lumen lleno de mucosidad del alveolo 

Fig. 2 Dueto de la glhndula bulbouretral. Corte trans -
versal. 

a. Lumen del dueto 
b. Secreci611-mucoide alveolar del dueto bulboure 

tral. 
c. M6sculo esquelético, 
d. Corte truusvcrt1al del intesti'>o grutrno 

Fig. J Porci6n b11lbouretrnl del dueto-medio 

ª• 
b. 
c. 
d. 

F'ig. 1¡ 

ª• 
b. 
e. 
d. 
e. 

Epitelio c6bico entratiricado 
Alveolo secreci6n de mucosidad 
M6sculo osquel6tico 
Vaso sanguíneo 

Dueto bulbouretral porci6n-distal 

Lumen uretral 
Epitelio transicional de la uretra 
M6sculo liso 
Lumen del dueto bulbouretral 
M6sculo esquelético 



• 
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SISTEMA UROGENI'l'AL PEL MACHO 

Fig. 1 Testiculoa. Corte longitudinal. 

a. Tejido adiposo 
b. Túbulos seminíferos 
c. Epididimo 
d. Túnica parietal vaginal 
e. Dueto deferente 
f, Plexo pum¡>iniform~ 

~'ig, 2 lluctos dt>f'erentr.s porción nrndia. Corte transver
snl .. 

º• T6nic~1 musculu1· 
b. Epitelio columnur ciliado 
c. T611ica adve11ticin 

Fig. J lluctos deferentes y la gl6ndula prostática. Cor
te longitudinal. 

o. Epitelio coluumar <'.iliado dul duct.o def'erente 
b. Fibras del mÚBcu1o liso du la túnica muMcular 
c. Tejido conectivo areolar 
d. I::pi telio columnar no ciliado d!!, la glándula pros 

t6tica. -
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SISTEMA UROGENITAL DEL MACHO 

Fig. 1 T6bulua aeminifero». Corte tr~navcrsRl 

a. ~spermntogonia 

b. Espermatocito primario 
c.. Esperma toe i to HOCUJl(lur.i<~ 

d. E>:1permliti.dc" .ióvones ante» d<> tr1•11sformación 
e. Esperrnlitidc~ maduroF 
f. C6lula suatentuc11lnr (C6l11la de Sertoli) 
g. Cllulas interaticlale~ (C6lulus de Leydig) 
h. Membrana basal 

Fig. 2 C6lulas intersticiale~ de loa testículos, Corte
transversal. 

Pig. 

Fig. 

a, C61ulus into1·sti.cinlcs IC6luln» de Leydig) 
b. Membrana basal 
e. E~<perma t.ogonj. n 
d. Espermatocito p1·imario 
e. Esperm6tide jcvun 
f. ~spermAtides m~1dt1roH 

3 

ª• 
b. 
c. 
d. 
e. 

l.¡ 

ª· 
b. 

c. 
d. 

e. 

Membrmrn b<u1al 
Lspcrmátide maduro 
Es11ern1n'f.O¿~t)1ti o 
Célt1la tl11stent.f~c\1.lnr con •1r\ ('8J>f:•r1u/\ ti.de adj1.1iltO 
Espermatocito primario 

Tcsticulos y epididimo 

T6nica albuginea 
Fibras de m6sculo eaquel6tico del m~sculo CremaH 
ter. 
Faac.i.n o:<crota.1 
Tóbulos sornitlif~ros en las <~ifercntcn et~JlBH de·· 
c5permatogl1ne&is~ 
Condu~to epididimo. 
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SISTDIA lJHOGENlTAL DEL HACHO 

Fig. 1 

". 
b. 
e• 

Fig. 2 

ª• 
b. 

c. 

d. 

e.-

r. 

Fig. J 

u. 

\.¡ • 

c. 
d. 
e. 

Fig. I¡ 

ª· 
b. 

c. 
d. 

Conductos eferentes. Corte transversal 

Epitelio colum11ar 
VaE:o sang\1Í11eo 
Tejido conectivo 

E11ididimo4 rorte trar1~VCTBill 

Tejido intersticial conectivo 
Epitelio bajo columnar ciliado psm1doestratifl_ 
cado. 
Epitelio alto colurnnar ciliado pseudocstratifl_ 
Cll<iO • 

l'nred del tubo epididimal cortado longitudina_l 
ltlCJl te• 
1'ú11:i ca all>\1gi11en 
F i 1) 1~ ll el o 111\1 Re lt lo •~ s q l i <.~ l (, t i e o d <' l m{1 He tt J o e: r .. ~ --
111n B 1 <'r. 

Cuer¡•o del ep1didimo. Corte transversal 

Cilulas columnarefl de toRido claro con cito 
plasma vac11ola<lo. 
Tejido septo conectivo. 
Cblulas columnares de teRicto obscuro 
Fst.er·coc.i.lio 
l.un1e11 

Cola del epididimo. Corte trunsversal 

C~l11las del epitelio basal 
Cblt1las colwnnaros ciliad11R con citoplasma --
gra11l1l ar.· 
Estereocilio 
FilirnH dr m\'1r.;ct1lo liso .. 
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SISTEMA UROGENXTJ\L DEL MACHO 

Fig. 1 

ª• 
b. 
c. 
d. 
o. 
f, 
g. 

h. 

i. 

Fig. 2 

a• 

b. 

e• 
d. 
e• 
[, 

g. 

Pene. Corte transversal 

Dueto excretor de la glAndula prcpucinl. 
Tejido conectivo adiposo 
Cuerpo cavcrnono de la uret1·a 
Uretra 
Desnrrollo oseo del pene 
Cuerpo cavernoso del pene 
Doblos balano prepucial co11 desarrollo de espi 
nas epiteliales. 
Glándula prepucial cou tipo de células sebácens
rnodificadas .• 
Arca mostrada e11 Figo ., 

~ 

Desarrollo del prepucio 

Bolso glandular en el d11cto excretor de lo glán
dula p1~e111tciul. 

Epitelio escnmoso ('strntificndo del dt1cto excre
tor. 
Gl6ndula p1'epucial 
Fibra blanca del tejido conectivo 
Capn parietal del desarrollo del prepucio 
Ca11a viscerul dol desarrollo del p1·epucio (em11e
zando lu se11nrnci6n <le Clecl1as) 
Tcji.cio conectivo del pene 

,' . . J •. ---------~'-14- _ _,_ __ r..,.:siú.-U-d u la 1-1.r e ll u e i a J 

ª· 
b. 
e• 
d. 
e• 

1'ej:i.do f\{liJ)OHo 
C&psula fil1rosa del tejido conectivo 
Vnso sar1guíneo 
Fibra del tejido 8Cpto conectivo 
Tipo de céll1lns Bel1aceas nci11urf~B co11 aparició11-
de citopJ.auma de npa1·ienciu cspl1mosn~ 
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ORGANOS REP~ODUCTORES DE LA HE>tBRA,(2) 

Los 6rganos reproductores de la hembra son los ovar,! 

os oviductos, dtero, vagina y genitales externos, Los --

6rganos internos son sotenidos por el ligamento amplio -

incluyendo un mesovario para el ovario, un MESOSALPINX -

para el oviducto, y un mesometrio para el dtero, El des,!. 

rrollo de los 6ganos reproductores es ampliamente inten

sificado por estr6genos, La ovariectom!a por ejemplo re

tarda su crecimiento normal, considerando que los estr6-

genos inducen el rApido crecimiento del oviducto, dtero

y vagina en animales inmaduros u ovarieotomizados. Tal -

crecimiento envuelve el aumento en la división celular y 

síntesis de proteínas. 

La siguiente d:lscusi6n trata con la embriolog!a, an!. 

tom!a comparativa, hi•tolog!a; fisiología y bioquímica -

del tracto reproductivo de la hembra en mamlferoe de la

boratorio, 

1,- EMDRIOLOGIA 

El sistema reproductor rudimentario de loe mam!feros 

consiste de 2 gonadas sexualmente indistinguibles, 2 pa

res de duetos, un seno urogenital, un tub~rculo genital

y pliegues vestibulares. Procede principalmente de 2 sa

lientes germinales en el lado dorsal de la cavidad abdo-

1 minal y puede diferenciar potencialmente diferencias, 

En el sistema de un macho o una hembra (a esto se le 

llama bisexualidad embri6nica). 

El sexo de un animal depende en 3 cosas distintas P.! 
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ro relacionada a) genes heredados b) gonadoglnesin y c) -

la formacil\n y maduraci6n de orgunos reproductoree acces2. 

rioe, El seX<) de un ernbrioyo es bernicamente determinado -

, por sus genes pero la expreoil\n del sexo genAtico es un 

proceso de de,.arrollo dependiendo en lu funci6n de las g_g_ 

nadas fetales y ocasionalmente de la corteza ndrenal, 

I.oe estr6genos y andr6genos cauaan trastornos aexual

en embriones machos y hembraa respectivamente s6lo duran

te un breve periodo temprano en diferenciaci6n sexual. 

En contraste, los organoe reproductores accesorios sexuaL 

mente l'biles por un tiempo mucho mAe largo y el trata--

mionto do hormonas tardío en el desarrollo puede inducir

un considerable tra .. torno (l'rye, 196'?). La edad en la 

cual esta potencialidad bisexual ea completamente perdida 

varía con las especie3. 

GONADAS. 

Las ganadas se forma11 de un grupo de colulaa grandoa 

del saco de la yema de la granulo1u1 que invaden las snli

ente s germinales. Dos invasionel'l ocurren en la hembra., La 

inicial on abortiva, pero la segunda resulta en la forma

ci6n do cordones sexuales que mAa tarde se transforman en 

clllulas germen primordiales ( oogonia), Los cordones gexuE. 

les de la hembra son llamados cordones modularos¡ aquellos 

del macho son tubulos seminiferoe. 

Los testículos se desarrollan predominantemente de la mé

dula de la ganada sexualmente no distinguible consideran

do q11e el ovario se levanta primeramente de au corteza, -

LRa célula" germinales primordiales ee congregtit> en la g!?_ 

nada en desarrollo y proliferan lu oogonia de la hembra.-



Ellue y los cordones scxt1a.les soctln<lur·:Lor~ CfLln :::o cuta11 f'º~!. 

mu11do concurrentornc1\to no mueven liuciit adentro do ln corte 

za mientras los cordones sexuales priniur·ion y ln m6duln 

troccde 011 ta1nniio. 

Los ductoa do Wolff y MuJ.lor un1bos catutn l'I'Csontc~s en 

el en1brió11 i11distin~~u:ib1es Goxu.2.lu1c11to .. E:n la l1cn1lJrí.\ loa ... 

Duetos de Ml1ller se desarrollan dentro dA un sistomu gana··· 

duetos y los dueto~ de Wol.ff ac ntrofian~ Lo 9puosto ou 

verdad para el n1acl10. Los dusctuu do J.iuJlcr' en lu h.ombr 

funde11 caudaln1c11te pn1·a formar un 6tcro, un corvix y lR 

parte anterior de t1J1a vngi11a~ El oviducto sci vuelve eop:i-·· 

i~a1 y ndquior·e epitelio d.i.fe1:er1cial y f:i.nib_rin.do j1J.ntHn1cnto 

antes ele ltacerº Sig11os de di1·cre11c:laci611 epitelio:! j_ncl.u-·· 

ye11 incremento de moco~ elevado, psct1doeutratificl1c:L6nt 

célula!.~ r>EG y ovidettcia. d(.:: la act.i'IJiUa.cl socr·c\:ox·ia. 1~:1 ....... . 

principio do os·tos t:vcntos de desarrollo vu1·ía en lr'o ou~~ 

cies .. 

En loa retan nlachos el anctr6geno teHticulftr juega lln pa¡>cl 

en l.a persistencia y desarrollo de J.oG duetos de Wolff y -

la iltrofia de loH dllctos l'·l1lllo1~<1 S.ir1 en11Jax·go ol Cl'\)Ciinior.i .. 

to de los ducton Hullcr Llo ln hembrn mirn nlli.i de ln otnpn· .. 

n1nbisoxl1al es aparentemente hormonaln1en·to indepondi0n·~o Y·· 

el dueto es ca1)a'/. de u11 Ct'ec1n1ie11to Dtón_onto co11n_1-.(le1'0.hlo ~ -

f!ll CBpital y C-OYl difo.re11ciaciÓ11 CSIJJtolinl., 

Las ho1·n1orlns ud1·ar1:~J.c,1 cl1 pj_cn~¿1 qt1e !30n para ('~i:i1nt1lnr oJ. 

creci.r11icnto clel ovari.o e11 el cerdo ele gl1i.nca~ (Prico oi: aJ. 

SENO UROGENX'l'AL. In seno urognnitaJ da lu~;ar nl v'rnt.í.bnlo .... 

• l,os pliego13 de la piol q11e li1nií:E11~ eJ u0110 .fox"rnn.n loa Ja 

bioH de la vulvn~ E:t_ falo de 

¿ 
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al pano del macho, crece poco en tamafio. 

II.- OVAHlO 

Los ovarios son un par de 6rganos colgados de la pa--

red del cuerpo por un mesovario. Diferente a los testículos 

ellos permanecen en la cavidad abdominal. Son ambos end6cri 

nos (estrógeno, progesterona y secreción andr6gena) y exo-

crino (produciendo huevos) gllndulas. 

El ovario dol conejo est6 en una bolsa avarica abierta 

, considerando que la de la rata ratón y gerbil cae en una

cápse1 la cerrada, llamada saco periovarial. Si las rupturas

posteriores al menos on la rata, la capacidad reproductiva

es reclucida porque loa huevos pueden entonces escapar don-

tro de la cavidad del cuerpo en la ovulación. 

El ovario es cubierto por un epitelio germinal, usual

mente una capa singular ele células columnares o cúbi.cas. 

Contiene una médula y corteza, La médula consiste de teji-

dos conectivos fibroelásticos y una extensa red de nervios

y vasos de sangre espirales que entra, al ovario en el Li-· 

lio. Tambi6n contiene muchas c6lulns poliedricas intersti-

ciales que son más prominentes en los ovarios de roedores -

y carnivoros que en aquellos de primates y un guiados (Ha-

rrison 1962). La corteza contiene folículos de graf, inmndu 

ros desarrollándose, folículos atrisicos y cuerpo 16teo. Es 

al sitio de ambos huevos y producción de hormonas, Tambiin

contiene fibroblastos, colágena y fibras reticulares, vasos 

sanguíneos, linfhticos, nervios y cilulas de m6aculo lisas. 

Las c6lulas de tejido conectivo y fibras que forman la t6ni 

ca albuginea cerca de la superficie del ovario (exactamente 

abajo del epitelio germinal) est6n arreglados algo más com

pactos y regulares que aquellos en ul interior. 
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l. OOGONIA 

( proliferacion) 

( crecimiento l 

II. OOCITO PRIMARIO 

(meiosis) 

111. OOCITO SECUNDARIO 

1 OVULACION > 
lV. OOTIDE (hipotetico) 

+ ESPERMA t 
V. ZIGOTO 0 

VI. (atresia 

Cambios nucleares dura11te la oogénesis. Las células somiticas 
contienen el diploirle (2n) n6mero de cromosomas, de aquí que los 
gametos contienen el diploide o haploide de (ln) n6mero depen 
diendo de la etapa de génesis. r. Proliferación de la oogonia d_!:! 
rante vida prenatal. II. Transformnción de oogonia en oocistos -
primarios; solo unas cuantas oogonias crece11 al mismo tiempo; -
(t•formación tetrada) III. La primera división de maduración da
lugnr a un oocito •ecun<lario y el primer cuerpo polar. IV. La -
formación de un ootide y expulsión de un segundo cuerpo polar -
sin fertilización es una etapa hipotética V. La completación du
la segunda división do maduración con expulsión de un segundo -
cuerpo polar ocurre después de la fertilización. Los pronucleos
de la hembra y el macho se forman en el cigoto VI. La atresia del 
oocito puede ocurrir en la etapa oogénesis. 

Ite¡)1~oducció1l ai-1d l1recdirlg Tcch11i.r1ucs fOt' laboratory animals, I~ea 

a11d Fegige1·, 1970 Con permiso. 
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CONEJA 
CHINCHILLA 

SIMPLE 

DUPLEX 

CERDA DE GUINEA 

BIPAHTITA 

Ji\¡, 

¡:'iUt\\ ,,\,1L, ''" ll' \;\!!. ; 
\'1\i: l1 .. -~' 

GATA- PERRA 
VACA- BORREGA 

Kl Utero. Las Ratas, Ratonas, Cerdas de Guinea y Conejas tienen utc1·0 
duplox. Tienen 2 Cuernos Uterinos Separados y 2 Cervix. En gatas, Pe 
rras y Rumiantes el Septo divide parcialmente al cuerpo uterino y tie':" 
nen un Cervix. En Primates el cuerpo es muy grande, los Cuernos han -
desaparecido y tambion tie11e un Cervix. 
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Diferencias Morfologicas oo la Union Uterotubal 

PRIMATE 

CüNEJA 

RATA· RATON 

PERRA 

-L:=J 
UTERO 

1 STMO 
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(5 ) 
SISTEMA UROGENITAL DE LA HEMBRA 

Fig. 1 Ovario, oviducto y útero. Corte transversal 

a. Utero 
b. Istmo del oviducto 
c. Ampula del oviducto 
d. Porción infundibular del oviducto 
e. Fin del fimbriado del oviducto 
f. Bolsa ovárica abriendo en el oviducto 
g. Bolsa ovárica 
h. Ovario con folículos maduros 
i. Red del ovario 
j. Folículos maduros 
k. Mesovario 

Con permiso do Iown State Univorsity Pross. 
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SISTEMA UROGENITAL DE LA HEMDRA 

Fig. 1 Folículos ováricos primarios 

a. Oocito primario rodeado con células foliculares-
aplanadas. 

b. Células foliculares 
c. Desarrollo de oocito 
d. Estroma ovarica 
e. Cubierta epitelial del ovario 

Fig. 2 Folículo primario con un oocito 

a. Capa singular de células foliculares cúbicas 
b. Citoplasma del ooclto 
c. Nucleo del oocito 
d. Estroma ovarico 

Fig. 3 Folículo secundario con un oocito secundario 

a. Células foliculares estratificadas 
b, Nucleo del oocito 
c. Nucleolo del ooc~to 
d. Zona pelúcida 
e, Membrana basal 

Fig, I¡ Maduraci6n de oocitos con una corona radiada 

ª• Células de corona radiada 
b, Zona pelúcida 
c. Nucleo del oocito 
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SISTEMA UROGENITAL DE LA llEM13RA 

F ig. 1 Folículo secundario con un deoarrollo de la cavi 
dad. 

a. Oocito con un nucleo y zona pel6cida (flecha) 
b. Cavidad folicular 
c. Membrana granulosa (figuras ruit6ticas en flecha) 
d. Estroma ov6rica 

Fig. 2 Folículo maduro (el oocisto no se ve aquí) 

ª• MembrPna granulosa 
b. Teca interna 
c. Teca externa 
d. Tunica albuginea 

Fig. 3 Red ovárica 

ª• Epitelio c6bico 
b. Estroma ' ovarico 

Fig. I¡ Epoforon 

ª• Tejido adiposo 
b. Epitelio columna1-
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SISTEMA UHOGENI'l'AL DE LA HEMBRA 

F'ig. 1 Cuerpo luteo. Corte tran~versal 

a. Cubierta epitelial del ovario 
b. Arteriola 
c. Células 111teas 

Fig. 2 Porci6n fimbriada del oviducto. Corte transversal 

a. Pliegues mucosos de la fimbria 
h. Pliegues mucoso·• del infundíbulo 
c. Oviducto 
d. llolsn ovhricn 
<~. Ove.tri.o 

Fig. J Oviducto 

a. Cúlulas epiteliales ciliadas columnares 
h. Pliegues del oviducto epitelial 
c. Pared del oviducto fibra-muscular 



...,.a 
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SISTEMA UROGf:NITAL DE LA llEMDRA 

Fig. 1 Cuerno uterino. Corte transversal 

a. Perímetro 
b. Miometrio 
c. Endometrio 

Fig. 2 Cuerno uterino. Corte longitudinal 

F ig. 

F ig. 

a. Capa de m6sculo liso longitudinal de afuera del
miometrio. 

b. Capa de m6sculo circular de la parte interior 
del miometrio. 

c. 
d. 

3 

ª• 
b. 

c. 

d. 
e. 
f. 
g. 

l¡ 

ª• 
b. 
c. 
d. 

Endometrio con vasos poqueiios 
Epitelio columnar simple del endometrio 

Pared del cuerno uterino. Corte transversal 

Perimetrio 
M6sculo liso longitudinal parte exterior del mio 
me trio. 
M6sculo liso circular parte interior del miome -
trio. 
Vasos sanguíneos en el endometrio 
Glándulas endometriales tubulares. 
Lpitelio columnnr del endometrio 
Lumen del 6tero 

Mucosa del cuerno uterino. Corto longitudinal 

Lámina propia 
Epitelio simple columnar 
Lumen del 6tero 
Glándula intra epitelial 

OFltll"A llt 
~ CIEtlJIRIXI 
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SISTEMA UHOGENITAL DE LA HEMBHA 

Fig. 1 

a• 
h. 
c. 

d. 
e. 

Porción de vagina-proximal. Corte transversal 

Desecho celular en el lumen 
Lámina propia 
Epitelio escamoso estratificado con una superficie 
de cilulaa columuares altas. 
Epitelio escamoso estratificado 
Vasos sanguineos 

F ig. 2 Porción de vagina-proximal. Corte transversal 

ª• 

b. 

c. 

Superficie de las cilulas altas columnates con se
crec ibn m11coidc. 
l::pitelio escamoso estratif'icado debajo de la supe¿: 
ficie de cilulas columnnres 
Lámina propia 

Fig. 3 Porción de vagina-media. Corte transversal 

Fig. 

a. Lámina propia 
b. Epitelio escamoso estratificado no cornificado 
c, Lumen vaginal 

I¡ 

a• 
b. 
c. 
d. 
e. 

Porción de vagina-distal. Corte transversal 

Epitelio escamoso estratificado carnificado 
Estrato corneo 
Lumen vag:i.nal 
Capa basal del epitelio 
Lámina propia 



~ . 
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SISTEMA UROGENITAL DE LA HEMBRA 

Fig. 1 Unión del vestíbulo y la vagina. Corte longitud_! 
n.nl. 

Fig. 

Fig. 

ª• 
b. 
c. 
d. 
e. 

2 

ª• 
b. 
c. 
d. 

J 

ª• 
b. 

Lumen de la vagina 
OriCicio vaginal en el vestíbulo 
Lumen de la uretra 
Glindula prepucial 
L6mon del intestino grueso 

OriCicio vaginal. Corte transversal 

Vagina del oriCicio vaginal 
Uretra 
Clítoris (ver alargamiento Fig. J) 
Glándulas propucialos y duetos 

Clítoris. Corte transversal 

Pliegue de epitelio sólido antes de la separación 
del cuerpo del clítoris. 
Espacios cavernosos del cuerpo del clítoris caver 
no so. 

c. Uretra 
d. Glindula prepucial 

F ig. I¡ Mucosa de la uretra Cemenina. Corte transversal 

a~ Epitelio tranBicionnl 
b. Lámina propia conteniendo prom.intmtcs capilares 
c. Endotelio 



;!;.¡·;;. 
' 
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ESPERMi-.1'0GENESIS (2 ) 

t ' . La esperma ogenesis 

de la c~lula gemina! en el 

es el desarrollo y producción 

macho maduro que envuelve la-

divisi6n de la c6lula la diferenciación y reorganización 

con los n6cleos siendo reducidos del estado diploide al
i 

haploide (Roo•«m-·Runge 1962 & Le Blond et al 1963). 

k;J. espermatozoide se levanta do la pared del epi

telio germinal del t6bulo del testis. El epitelio germi

nal contiene la espormogonia y espermatocitos, la esper

m,tida y cilulas de Sertoli. La c6lula espermatoglnica -

más jov<'n en la membrana basan1ento y las células mas vie 

Ja1,; están en acodos hacia el lumen de los t6bulos seminí . 

feros co11 los OBporm&tidas situadas mas cerca del 16men. 

Las células de Sertoli act6an como nutrientes o c6lulas

alimentudoras, para las espermátidcs en desarrollo. 

La estimación ele duración de espermatogénesis pu!'_ 

de ser realizada inyectando a los animales con isótopos

radioartivos que estln específicamente incorporados a 

Acido deoxiribunocleico (DNA) en c6lulas que ost&n por -

dividirse. La timi<lina tritiada C3ttl y el fósforo radioac 
o'> 

tivo (Jwp) han eido usados para marcar el DNA. La dura--

ció11 de espermatogén<lsiri en la rata es de 1¡8 días (Cler

mont t't al., 1959). 

I.a rata ~er& uaRda csJmo una m11estr·a de varioR pa

.sos de desa1·rc:llo del OB!>Cl"mn po1·q11e esto es¡>eciü han ai 

<lo ct1idadosnn1t:~nte f):•tl1dii-ldn y las eta¡>as d~ dco:nrrollo -



exactamente definidas. La espermatogonia es el estado mi - ·-
tósico de espermatogénesis. Esta etapa es importante po_!'. 

que grandes poblaciones do células son formadas y la es

permatogonia estln produciendo onpormatocitos que sufren 

meiosis. Durante la proliferación de eapermatogenia hay-

J tipos formados: Tipo A 1 tipo intermedio y Tipo B. Los

primeros espermatoci tos se formem del tipo B espermatog_~ 

nia y sufren una etapa de profase meiotica larga. Duran

te esta evolución pasan a través de LEPTOTENO, ZYG01'~~NO

y etapas PAQUITENO Y DIAKINESIS. Entonces la prin1era di

visión de maduración produce espermatocitos secundarjos

y la seg.:inda división de maduración eleva los espormatoi 

des. Los espermátidos madurando, sufren 19 etapa» celul~ 

res antes de Ger librados de laa células de SERTOLI. El~ 

gérmen de 11' célula macho que EHJ li horada cuando ül esper 

mlitidc es l.ibra<1o do la célula do SERTOLI del túbulo se-

miníforo es el espe1·n1ntozoo~ 

Hay un al.to grado tlf! corrclacibn ~utre laa c~lulaa 

adyacentes. ~l desarz·ollo c!o C\1ulquior genE~racib11 de c~

lulas es sincronizndo COll eJ d::)sarx·ollo <Je ()tt""at:.t genera

ciones prescntLn en el epitelio scnti11Ífcro~ Las varias -

nsocinciones do c¡lulns st1bsiguo11 una de ln otra de una·· 

tnanera l'"egular y 01·clf1nadn y la scct.1encin so repite Bolo

ciclicamente. 

La secuencia de eventos por la cual una serie com

pleta de asociaciones celulares sigue una de otra en - -

tiempo en cualquier Aron dada del epitelio seminífero es 

conocido como el ciclo de epitelio sominirero. El ciclo-
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en la rata es subdividida en 14 etapas. La duración del

cic1o del epitelio rrnminÍfero es el tiempo entre dos apa 

riencias sucesivas de la mioma aaociacibn celular en una 

Area dada del t6bulo. Esta duración es la misma a trav6s 

del testículo de la ratu. La duración de toda la esperm~ 

tog6nesis puede ser valorada en relación a las duracio-

nes del ciclo, Aunque en dificil definir un tiempo preci 

so del principio de la espermatog6nesis se requieren 4 -
ciclos sucesivos para la evolución espermatog6nica coru-

pleto de la esperruatogonia de tipo A inactivo a la etapa 

libre de SPREMATOZOO. 

Roosen-Runge (1962) ha desarrollado un diagrama o

''reloj11 para representar Al fet16meno cíclico en eapermn

tog6nesis d0 mamíferos. El diagrama puede ser leido de -

varias to1·muo. Si uno ampio~n a leer el circulo do afue

ra a lau 12, dospu6s siguiondo las flechas conforme n la 

1nanecilla del reloj, uno ¡111ede ir a trav6s del desarrollo 

de la cblula germinal~ La naturaleza diagx·nm6tica de la

figura debe estar 011 mentn ct1ando se dibujun lns conclu

siones. El diacfio simula el t~bulo seminífero, en ese 

las generaciones son nrrc~J.ndas de acl1er~o a la edad de

los centros perit·~rj.cos. Si.11 embargo una secci6n cruz1tda 

de un t6bulo de la mayoría de Jos mamíferos presente so

lo una corubinacibn de células germinaloo, mientras que -

el diagrama muestra una multitud de combinaciones, una -

para cada radio, De esta manera no solo el desarrollo de 

la célula individual es reprosentada, sino también el 

proceso de espermatogénesis como las generaciones se di-

I 



89 

ferencian en correlaci6n rígida una con la otra. 

Er1 los mamlferos, el macho determina el sexo de la

descondonci.n. 

El resultado do la mfliosis durante .la espermatogé_!!e 

sis es la sep11raci6n do cromosomas X, Y dando esperrn6ti

dea separados. Se fo~man u" n6mero igual de cromosomas X 

y cromosomas Y. Por esto son producidos un n6mero igual

do espermatozoides hembras {X) y machos (Y). PueBto que

cada tipo de eHperma tiene la misma probabilidad de al-

canzur y fertilizar el h\1evo 1 y hnsta el n6ruero de <loHcen 

di.entes machos J~ hPn1b1•n13 \JUcrle ser ¡>rec\icl10 ~ Un por<..P-rtt!~ 

je dP sexo niuy cercano a la uni.dnd er1 ve1·da(l ocurro en -

lu nntt11·alczf\., El intr uto del l1on1l>t·c ¡10t' cot,trolf\r <1:::1 

porcentaje de sexo de p~ogonie es uno de l0s problemas -

Han sido estudiados cambios bioquímicos que acompafian 

a las c~lulas germi11aleR~ durante la espermntog~nesist -

priucipalmente por métodos histoc¡uimicors que no Bon bien 

entendidos. Hoy una pirdida de citoplasma conteniendo 

cuerpos residuales do la eupermátida de la cola. Estos -

C'Acrpos residuales conti0ncn morubranaR de Golgi, vesicu

lall, residuos ~ll'l'OCONDRIALES, lÍp:idos y partículas de RNA. 

El esperma eyaculado solo tiene pequeiioe residuos do RNA. 

La actividad de fosfatasa en el n6cloo declina progresi

'lume11te y l1uy u11f\ dest1pa1·ic:ió11 sintultánea de glucógcn<) ... 

durante el desarrollo eopermatocÍtjco. Se cree que los -

OflCltif< <Jt. 
llFIJ~IOl\I Clft\T!R@I 
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lÍpidos en las cAlulas de SERTOLI sirven nomo una fuente 

nutricional del esperma y act6a como precursor de ciar-

tos asteroides. 
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' 'Relojtt de espermatogénesis en la rataº Los t ipos de células es
t6n arreglados en circulos con las cilulas m6s primitivas en el cír 
culo exterior y subsiguiendo células más maduras arregladas confor":' 
me a las manecillas del reloj (:flechas) y en círculos hacia el cen
tro del diagrama. Diferente s etapa s de las células están separadas
unas de otras por lineas quebrndas. Lineas gru e sa s negras indican-
mitosis y lineas inclinndas indican la divisi6n mciotica. El circu
lo e n el centro indica las etapa s de espermatog~nesi s de acuerdo a
Roosen - Runge y Giesel (1950)~ Alterando con areas sombreadas e ilu
minadas i lustra n que parte del total de la poblaci6n de cblulas es
tñ representada por cada fase ~ 
(Por Rooson-Rungc , 1962 Biol. Rev. J7, J4J). 
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Dibujos que muestran varios pasos del desarrollo de las cél.ulas
germinales en la rata. Leyendo de izquierda a derecha de la columna 
de arriba, tipo ospermatogonia A (A) son mostrados primero. Esperma 
togonia tipo A sufre J divisiones mitóticas para formar un tipo in7. 
termedio de espermatogonia (In). El tipo intermedio sufre una divi
sión mitótica para dar lugar al tipo espermatogonia D (B) que

1
en -

cambio lo divide para producir espermatocitos latentes (R). Estas -
c6lulas sufren la profase meiotica a travis de los siguientes pasos 
Leptoteno (L, segunda columna), zigoteno (Z), paquiteno (P) y dia -
quinesis (Di). Entonces, la primera división de maduración produce
ospermatocitos secundarios (II). Estos en respuesta sufren la segun 
da división de maduración y producen espermátides jóvenes (1, torce 
ra columna). Los espermátides producen a través de 19 etapas de ma": 
duración antes de que sonn librados del epitelio seminífero para -
convertirse en espermatozoide (1, J, 5, 7, 9, 12, 15, 17, y 19 son
etapas representativas del desarrollo espermhtide mostrando acroso
ma y formación de la cola con desecho de citoplasma (Adaptado de -
Le Blond et al., (196J). En: Mechanism concerncd with conccption. -
C.G. Hartman (Ed) Ncw York MacMillnn Ca.). 



ESPECIES VOLUMEN DE EYACULACION (ml) 

Rango Promedio 

Rata 

Ratón 

Hamster 

Cerdo de Guinea o.4-o.8 o.6 

Gato 0.01-0.3 o.o4 

Primate 1.0-4.5 1.8 

(2) 

DESINDAD ESPERMA/ML 

X 108. 

Rango Promedio 

0.05-0.2 0.1 

1.5-28 14 

0.9-81 4.o 



93 

RATAS Y RATONES (6) 

Ratus norvergicus y Mus rnusculos) 

Las ratas, rattus norwegicu1i y ratones Mus musculus, son 

representados en muchos g6neros y son inconsistentemente 

clasificados y nombrados. Asdell (1964) ha revisado la -

información disponible en representativas especificas de 

esto amplio grupo de animales. Los ratones han sido los

sujetos de mucha consanguinidad seleccionado con el pro

pósito de exagerar ciertas características para estudio

porque han demostrado ser de gran valor para la investi

gación genética. Consecuentemente el n6mero de cepas ca

racterizadas es enorme. Una lista de estas cepas estA 

disponible en publicaciones del comité Internacional en

Animales de Laboratorio. La clasificación de las ratas -

es menos compleja. Existen tres cepas bien conocidas y -

attt6nticas1 Hooded, Wistar y Sprague Dawley. Sin embar-

go, estas cepas, particularmente la que se nombró al 61-

timo, han sido criadas comercialmente por suficientes ~ 

nerac:lones para producir subcepas. Algunas bien controla 

das y cepas inbred caracterizadas estAn siendo produci-

das en un n6mero limitado de laboratorios para proyectos 

especi1icos pero no disponibles comercialmente. El desa

rrollo de cepas inbred de ratas no ha alcanzado el esta

do altamente organizado de el ratón. 

1. Pubertad y Desarrollo 

de Gametos. 

En ambos la rata y el ratón alcanzan la madurez 



sexual o pubertad varía grandemente con la cepa y porce~ 

tajo de crecimiento. Las ratas y ratones de pequefias ca

madas o aquellos bajo un plan altamente nutricional al~

canzarin la pubertad m6s pronto que los otros. El peso -

promedio do les ratas y ratone~ en la pubertad es como -

la mitad a osa de la madurez, En la hembra rata y rat6n, 

la pubertad corresponde a el periodo do crecimiento y ~a 

duraci6n do oocitos en el ovario. La abertura del orifi• 

cio vaginal ocurro de 28 a 49 días despuis del nacimien

to, con el primor calor apareciendo de 1 a 2 dias des- -

pu6s de la abertura. La rata hembra es sexualmente madu

ra entre los 50 a 72 días de edad. 

La pubertad en el macho es acompañada por el deseo_!!, 

so de los testiculos al escroto y establecimiento de un

ciclo espormatoginico. ~a edad de maduraci6n sexual en -

ol macho rata y rat6n es aproximadamente de 40 dlas des

pu6s del nacimiento, tiene una poca de ventaja sobre l.a

hembra. La fertilidad es lo m6ximo cuando las ratas y ra 

tonas tienen de 100 a JOO días de edad. 

Ovogenesis. 

Dentro do los 3 n 4 dias despuis del nacimiento, 

los oocitos de 1os r~tonea y las ratas cesan el proceso

de mitosis y est6n en la fase de descanso o dictiato. 

Ellos no sufren una divisi6n m&s adelante hasta que ocu

rre la maduraci6n do proovulaci6n (o seudomaduraci6n aso 

ciado con atr~aia). 
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Poco antes del estro esos oocitos que están dest2o 

nados a convertirse 0n folículoa de GRAA~' maduros crecen 

rápidame11te y sufren la primera divlnibn meibtica para -

convertirse en oocitos secundario y formar el prime1· - -

cuerpo polar, la cromatina de ' l.111 oocito entonces sufre -

una rápida condeneacibn antes do la metafase secundaria, 

que es iniciada rápidamente despues de la fertilizacibn. 

La expulsibn del segundo cuerpo polar ocurre durante es

ta segunda divisibn meibtica. La evolucibn en la rata y

ratbn ocurre de unas 7 a 8 horas despu6s de la condensa

cibn cromática y 9 a 10 horas despu6s de que empieza el

estro 

B. Conducta Reproductora 

a, La estacibn sexual 

y ciclo de estro. 

Ambos la rata y ratbn do laboratorio son poliestri 

cos todo el afio, desde el principio de la pubertad hasta 

la senect11d. La falta de una temporada específica sexual 

o de crianza es debido a infl11encias ombientales o selec 

tivas como puede verse de referencia a el rstado normal

en ratas y ruto11es salvajes. 

Un ciclo <le receptividad y no receptividad a el ma 

cho ocurro en la hembra poliestrica que os llamado el ci 

e.lo. Este ciclo es un reflejo de comportamiento del estE_ 

do de los ovarios y el tracto reproductivo de la hembra

y os mediado a trav6s de la liberaci6n de hormonas. El -
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ciclo de estro tiene un promedio de 4 o 5 días en las ra 

tas y ratones de laboratorio. 

El peso y edad de la roto y ratbn de laboratorio -
' en la pubertad son variablea de cepo a cepa. Una medida-

menos variable es la longitud del cuerpo (148 n 150 mm -

en la rata), La abertura en le vagina ocurre dentro de 5 

días de la primera ovulecibn. 

El cuerpo lútoo que es formado despuéf! de la rc1pt_)l 

ra del fol.icul.o es fisiol~giCEln1ente inactivo al menos ,. 

que el cervix utero haya sido estimulado durante el esp

tro. El intervalo entro los periodos de estro represen-

tan una condicibn de procstro del ovario y su longitud -

es determinado por el tiempo r<H¡uerido para 111 madura- -

cibn de nuevos folículos. El epitelio vaginal s11fre cam

bios bien marcados durante el ciclo. El color es caracte 

rizado por una marcada eacarnificaci6n, y cornificaci6n -

de las células y desaparicibn do leucocitos. Al final 

del calor la capa cornificada es descamada y la invasi6n 

de leucocitos ocurre. Durunte las 24 liaras que preceden

la siguiente ovulaci6n,c6lulas epiteliales se bacon abun 

dantes y su tamafio y grado de piknosis incrementa hacia

la ovulaci6n. El lavado o ungüento vaginal es de esto mo 

do ltn ""'"'louto indl cuclor chl ost'>do del ciclo. 

Copulacibn y comportamiento de 
Apureumionto. 
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un mncho adoptado a la jaula, el rocionto empieza a ser 

complaciente en el comportamiento procopulatorio, e.g., 

mordisqueando la cabeza do la hembra o examinando su re 

giÓn anogenital. El comportamiento copulatorio empieza

cuando el macl10 monta la hembra. Durante la abrazadora, 

el macl10 palpa los lados de ella con movimientos rápi-

dos de sus miembros delanteros; su región pélvicu os si 

multineamente movida como un r6pido pistón como empujo

nes. El despu6s se quita de la espalda do la hembra mus 

bien debilmente. Esto indica un fracaso a una intromi-

sión realizada. Un empujón final y con una energia inu

sual quo termina en un movimiento de la caja toráxJca -

hacin atras e'1 indicativo do intromisión. La duración -

do intromisión so estima que tiene una duración de O.J
a 0•6 segundos. Está compuesta de 2 a 9 empujones pélvJ.: 

cos. Cuando uno intromisibn termina en una eyaculaci6n, 

el es omitido y en lugar que el macho contin6e apretán

dose contra la hembra, por esto se sigue prmlongando la 

intromisi6n. El entonces deja do abrazar y lentamente -

levanta sus piernas delanteras como la oyaculaci6n es -

emitida y el pene es aislado. Usualmente 3 a 4 intromi

siones preceden la eynculncibn. Un pe1·Íodo re~racta1·io

sigue durante ol cual el macho no oo influenciado por -

ning6n estímulo acxual. 

La saciodnd 110 es nlca11zada, sin.embargo hasta 

que han habido de J a 10 eyaculaciones (ocupando hasta 

J horas en tiempo total). Un periodo tranquilo de 1 a 6 
dÍua sigue,.. 



' La rutina confirmada de apareamionto on la rata -

o& hecha ubecando ln preooncia do esperma en el lavado -

va¡>;inal. En ol ratón la identificación -

na goneralmento hecha por la visualización de un tapón

oeurre en amboo ratas y ratones y ea d-erivada do tlecro-·· 

ciones de las gl6ndulas veoicblareo y coaguladoras del -

macho. !.a formación dol tapón aparontemonte juega una 

parte en la estimulación nerviosa de ln pituitaria ante

r.ior de la hembra y determina una activa "ocreción del -

cuerpo lÓtaa I1a~tn la placentación, o si el huevo no es

fcrtilizado, un seudoembarnzo do la miama longitud de 

tiempo (1) d{as). El tf\pÓn usualmente llenn la vaginll de 

la vulva al c~rvix pnro en ln rata pronto se acorta y 

cae, En el ratón, el tapÓ11 persiste por 16 a 48 horas y

puede ser diCÍcil si no imposible, remover oin romper la 

pa1·e1d va3, inal. 

Ovuloci611G Las rHtas y r~t1Jnes son de h6bitoa nocturnos~ 

El cnlor emp.lezu nn el 75% de luu ~niruales entre 4 o 10-

p.n1. y el.prornect-io de duroci6n vs fle 14 horasº Normaln1en 

te la hmnbrn .,,., ma" re<"eptiva dnrallt.e lus primeras '.i Lo

ro.a y CJ. t.i.e11:po de OVllli>Gi.Ón llDHlll BB dr. g a 11 hcrtHJ 

df.''!JpltéH de r1t~e ~u1pi.ezt\ 1~1 cr•lu:r.i I. .. ou f'ol.:f.culoa estáxi def:I 

tlr!ttdoa ¡.;n.ra llt ovnlacir)rl o:n u11 ~_; l.clo em¡1ezn.ndo r' c.'lr'e:cr!I" 

dl'ral1tc el ctclo l't·evi.o. Et1 f!l. ~ro~atro hay unn acelorn

ci6n 6ct~1pl~ ele creciraie11to pr0Labl0me11tu dohido a una -

c~1c)r1da de li~JrJt.'(~t:.'iÓn <ie FSi·loio l,a fJh'i.1t11?rn aoñnl c1o <)Vu.Jo, .... .... 

c.lÓ~'t i111n.inor1te '~D u.!\.'.\ let.re srunjdt\ interior {lcl tef'.;tl in.._. .. . 

t,arnv.a Con10 ésl o OC\ll"·re ol IJJ ... irncx· ct1er110 po.la1"' us e)~puls.!:,~ 
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do del oocito. La teca interna se adelgaza en la punta " 

de la ruptura inminento y la teca externa se levanta (_~a 

cula pellucida). Cuando ocurro la ovulación (Aprox. 3 
am.m) bajo la influencia de la hormona luteinizante 1 el

folículo cae pero algunas célull'HI g1·anulol!las de licor de 

folículo son retenidos. Un astigm~ es formado al punto -

de ruptura pero esto pronto so C()mpone y el folículo 

otra vez se extiende por la secreción de más fluido. Se

reporta que la copulación es para estandarizar el tiempo 

de oculación. Cuatro horas después de la ovulación la pa 

red del folículo ha empezado a reorganizarse especialme~ 

te la teca interna. La actividad no es mostrada por la -

granuloaa hasta unas 2 horas más tarde. El el'ltigma es C!!_ 

rrado por 12 horas después de la ovulación. El fibrovl_l!s. 

to entonces invado el fluido comploto de la cavidad cen'

tral. 24 horas después de la ovulación una capa de c6lu

las dleutinizantea han sido formadas las cuales ae han -

desarrollado EJUt'ic.ientemente para rodear un pequeño nú-

cleo central de tejidos conectivos que con frecuencia 

contienen un coagulo de sangro. El cuerpo lúteo está com 

pletamente desarrollado y alcanzn su tamaño máximo J 

días después de la ovulación. En la ausencia del apa1·ea

miento la regresión de implantamiento inmediatamente aun 

que son facilmente distinguidos por J ciclos mas. 

B. Gestación y Parto 

Cuando el cérvix y vagina son estimulados durante el 

calor ya sea mecánicamcnto o por el coito la prolactina es 
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li.berada de la pi t.ui taria anterior para permitir que el

cuerpo lúteo aecrete progeBterona. Esta secreción conti

núa poi· apr<>X. 1J días ( 10 a 11!) cuando, si la fertiliza 

ción ha ocurrido, la placenta es completamente desarro-

llada y toma el lugar la producción do progesterona. Si

la fertilización no ocurro el po:r'Xodo ea llamado seudo~m 

barazo, Durante este tiempo nuevos folículos no maduran

el calor no ea experimentado, y el útero sufre varios c~m 

bias como crecimiento de endometrio y glándulas, y sena_! 

tización para la implantación. 

Signos de Embarazo. l'or las secrecj.ones de progea,io 

rana el lavado vaginal muestra diestro típico o pintura

luteal de la invasión de leucocitos durante el embarazo

º seudoembaraz,o así que todo el ciclo sea abolido. El d~ 

sarrollo mamario y de pezones es pronunciado el día 14,

al tiempo que ae determina el embarazo por la palpitación 

de los fetos a trav6s de la palpitación de la pared abdo 

minal si es poaible. La sangre puede ser encontrada en -

la vagina de las ratas en cualquier tiempo entre los 2 a 

10 días de mbarazo así que su presencia no ea una buene

fecha para su concepción. Tambiln se debe recordar que -

la sangre puede estar preirnnte durante la pérdida d"l f.~ 

to o aborto do ésta manera disminuye su uso para la ca-

racterización de embarazo. 

Signos de Seudoembarazo, 

El seudoembara~o os caracterizado por la duración

del diestro a 1J días entre calores sucesivos, Puede eer 
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producido por est.imulación eléctrica o mect'mica del cér

vix y/o vagina durante el calor. El endornetrio producirá 

una reacción exagerada de célula decidual (deciduomata)

en respuesta a varios traumas no oepocÍi'icos (e. g. ras_g_u 

fio, inyección do aire o soluciones hipertónicas) en el -

torcer o cuarto día de seudoembarazo on el ratón y en el 

cuarto séptimo día en la rata. La reacción no ocurre du

rante el ciclo normal poro puede sor producido durante -

el seudoembarazo el seudoembarazo, embarazo o lactancia

y por esto es debido a la secreción de progestorona por

un activo persistente cuerpo luteo. 

Período de Gestación. 

La longitud de gestación es de cepa y especies de 

pendientes. Para el ratón de laboratorio tiene un prome~ 

dio de 19 a 21 días y para la rata de laboratorio de 21-

a 2J días. La gestación puede ser prolongada si la madre 

está amamantando a una camada previa. Una camada do me-

nos de J en el ratón extiende la gestación por 7 días 

mientras que más rle J pueden producir una prolongación a 

de 12 a 16 días. 

Proparación para el Parto. La relajación de la 

sínrisis p6b1Jco del rat6n ocurre durante el embarazo ba 

jo el control de estr6gcnos y relaxina. La relajación es 

al resultado do la prolireración del cartilagd hialino -

cuticular, la reabsorciÓE_de las partes medin terminales-

1lol cartílago nuevo y la reversión del cartílago a teji-



102 

do conectivo colagonoso. 

En la rata la relajación ompieza en el 17 día de -
embarazo por d.ilatación del córvix uterino y es el com--

p.letado de 5 a 6 días antes del parto. E11 ambos la rata-

y ratón, estos cambio son acompafiados de un incrementado 

alargamiento del cérvix que se cree quo es debido a la -

secreción de la relaxina en conjunto con las hormonas 

ováricas. 

Parto. 

Este proceso es el resultado de la acción do oxi-

tocina do la.E,ituitaria posterior en el miomotrio del út~ 

ro cuando es sensibilizada por ostrógenos. La evacuación 

de los cuernos procedo en una forma metódica empezando en 

el fin cervical. Al empezar la implantación del sitio 

mas bajo, la construcción del lumen arterial progresa 

hasta que os completamente desvanecido. El miometrio se

vuelvo mas activo localmente. El foto y la placenta se ., 

soparan y son expulsados a través del córvix dilatado. -

Después del nacimiento de un feto una relajación del seij, 

monto contraído del útero ocurro y el proceso os repeti

do en el próximo sitio de implantación. El nacimiento 

tiendo a sor alternativamente trasero y prcsentaci&n do 

cabeza. 

Un rluÍdo es evidente de la vagina 1 1/2 a ~ horas 

antes del primer nacimiento. El comienzo del parto es ca 
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racterizado por extensiones regulares del cuerpo a inte,!_ 

valos acort&ndose de 2 minutos a 15 segundos. Durante la 

labor temprana la hembra se estira.mientras camina en la 

jaula. Cuando se aproxima el parto las extensiones se 

vuelven mas severas. La hembra entonces descansa en su -

abdÓmen y las piernas se extienden en el piso. Las contr~c 

ciones uterinas son visibles a través de la pared abdomi 

nal. Durante este periodo el c6rvix se dilata. La hembra 

lame la vulva procediendo el nacimiento. La limpieza de

los fetos se piensa que es una extensión de este acto. -

Durante el nacimiento la hembra se para en unm posición

semiagachada. La hembra ayuda a la expt· lsación ue la pla 

centa jal6n~ola hacia afuera con ln bocu y ento11ces se -

la como. La 1nu<lrc lu~nc J~ sus pequeiioa y remueve l.a CU·· -

bj.ertn ammi6ticl\, pero ~arn vez pone atenci6n a ellos 

110.sta <}tte se hn cornidü la J.)lacütita. Los i>eqtteño."l oe reú-

nen al aitio del nido dotHlo la madre se limpia y los ama 

manta. La longitud de t.iempo para el parto varía con el

tamafio de la camada, pero hn sido estimada que es de 1 a 

J 1/2 horas para una camada de 11. 

Comportamiento Maternal. Nido Materno. El comport!!_ 

miento de la construcción del nido est6 relacionado al -

estado endócrino de los animales, En la hembra no ambara 

zeda hay una variación cíclica de 4 a 5 días con la ma-

yor actividad entro calores y la menor en el estro. 

En las hembras embarazadas hay una alza repentina

on la actividad de construcción del nido aprox. 5 días-
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del preparto que continúa durante la lactancia. 

Crianza y Lactancia. 

La lactancia es iniciada en ausencia del lactante 

pero depende del mamador para su mantenimiento. En pre-

sencia del crecimiento de pequefios, cria11za y lactnncia~ 

conti11úa poi" a11roxi1nAtlarüo11tt:.i 3 sen1anas. Sir1. en1\)u1·~~0 Hi ... 

los poqueiios uon repetidamente cambiados por camadas de

m's j6vencs, la l.actnncin activa puede sor prolongada por 

70 d:f.a:i. El cstablecimieuto de 11na relación amamantador

tnamador dependo en las carncterlsticas de comportamiento 

do amboa partieipnntos. Una disminución en la lactancia·, 

es .asocindo co,1 lof: can1bion c11 ,~J r<)rr11Jortainiento de la.e .. '. 

tación. El tiempo que se pasa en ol nido por las madres 

lactantes disminuye a los 15 días del postparto por una·· 

disminución en el porcentaje de longitud del opinodio de 

lactancia. 

III. Mótodos de Crianza 

Porcentajes de 1nachos a hembras en colonias de - -

cria11za. 

Apareamiento monog6mico pa~. Un macho es aparoado

con una l1embra, Los ratones apareados bajo este eistema

aon de,jados juntos por el resto do su vida de crianza. -

Los apareamientos de postparto son de osta maner<1 la re

gla gene1·al y laa camadas deben ser destetadas anteo de-
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lo que se espera la prt'ixima cantada. Las ratas embar1tzadas 

deberán ser removidas a jaulas de crianza individuales de 

5 a 7 dias antes del parto esperado. Si ellos 110 son qui

tados el canibalismo diserci6n de camadas, y deficiencia

para lactar puede ocurrir. 

Apareamiento trio. Un macho es apareado con 2 hem-

bras bajo este sistema. Otra vez pueden estar asignados -

permanentemente a la jaula de c1danza. Un incren1ento en -

el número de hembras residentes permanentes mas allá de 2 

disminuye el número destetado por hembra, aunque el núme

ro destetado en un solo tiempo incrementa. 

Harem Apareamiento. llajo el sistema de harem hasta-

4 hembras son apareadas regularmente con un macho pero -

tan pronto como el embarazo está definitivamente estable

cido, la hembra es pasada a una jaula de crianza por sepa 

rado y le permite parir y amamantar a sus pequeños en su

propia jaula. Ninguna ventaja es tomada del estro postpa!: 

to y las camadas resultan solo cada 7 a 8 semanas. 

Otros Sistemas de Apareamiento. La producci6n de 

grandes números de ratas embarazadas es obtenida enjaulando 

macho con unas 4 hembras. El apareamiento es con~irmado -

por el lavado vaginal. Las hembras son quitadas y puestas 

otra vez en la detecci6n del apareamiento. Los machos p.!;!_e 

den ser cambiados semanalmente o a intervalos menos tre-

cuentes. La perturbación de las hembras es evitada y el -

tranquilo u otra esterilidad de un macho sobreviene enjau 
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Un alto porcentaje de concepción resultar6 solo si 

se llevan unas condiciones apropiadan y consistentes so

bre temperatura, humedad,nutrición, luz y control sobro

enfermedades. Las temperaturas aconsejables para hosped!: 
..1 o o je y crianza de ratas es de 72 F 5 C y 75 ¡! 5 C, respec-

tivamente, LR humedad relativa de 50 a 60 porciento para 

ratas y 45 a 50 porc:lento para ratones es considerado ÓJ?. 

timo. tina dieta de píldoras que so encuentran comercial-. 

me11te disponibles. C11artos libres de corrientes es urt re 

quislto indispensable para que la crianza tenga buenos -

resultados. Condtciones de luz de primavera (11¡ horas 

luz 10 horas obscuridad) parece que se ha encontrado qua 

resultan las mejores figuras de crianza en todo el afio,

sir1 en1bargo e11 los cepas inbred el mayor tamafio de cama

das y f'ertili<lad ocurre entre Julio y Septiembre. 

C. Tamafio 1le Camada y Desteto. 

El promedio do tamafio de camada en ratones • Vtt.ria c:n. 

di~erentes cep~s de 4.5~ a 7.4, la segu11da camada es la

mas gri;\11cle y allí oc.11rre tina dislni1111ción s:ogt1r·a así es ... 

que la sexta camada e& mas pequefia que la primera. Lo .

fertilidad es elevada levemente a travls del afio hasta a 
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fines del ver·;.:1no y e11to11cf~S diHm:i:nltyon. Las carrH::t.<.las co11<!_2 

bielas dt1rvri'lú la lacto.ricia t_~on leve111er1te vnas bujun e11 nú 

mero que aquellna concebidos cuando lns madreo no ost6n

lactando. Lo mortalidad prenatal ha sido eeti.muda en ba

se de huevos liberados, al tamafio de la camndn sería del 

JO%. En ratas el promedio de tamaño de la camada ot1·a 

vez depende en la cepa y est¡ dentro del rango de 6.2 a-

9.8. La segunda camada es la mas grande y los tamafios de 

las camadas disminuyen grandemente despues do la d6cima

camnda~ El ti\:nafio de la camada tie11de a Her m~a pequefia

on el otofio y cuando hay concepci6n durante la lactancia 

Acortando el intervalo entre las camadas tienden a prod~ 

cirse camadas m6s grandes. El destete puede tomar lugar

aproxj madamente J semanas del postparto. Un incremento -. 

en el peso de los pequeños al d~stete puede ser realiza

do por el ajuste do las camadas, por medio de selccci6n

y adopci6n a un nómero m6ximo de B. Aunque los ratones -

pueden ser destetados a loe 21 días de edad así estar6n

m6s saludables y vivir6n mis si se les permite mamar por 

2Ü a 30 d.1.as. 

D. Adopci 611. 

La lactancia puede ser prolongada por 70 días por 

provir,i6n continua rle la actividad ck la ca.mada mamadora. 

Con el tiompo, sin embargo si ocurre la involuci6n, mam.~ 

ria, Los cambio adicionales o completos de camadas ser6n 

aceptados, aunque las ratas grises salvajes solo acepta

ran a los pequefios que ha11 adquirido el olor del nido. -
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El embarazo ncelera la disminución de lactaci.ón o involu 

ción mamaria así es que el éJd to par11 la adopción debe ·· 

ser con hembras no embarazadas. 

E. Porcentaje do Sexo y Soxado. 

Al nacer el porcentaje de sexo en ambos ratones y

ratas es cerca a 52% de machos a 48% de hembras leve dese 

quilibrio a favor de los machos puede ser debido al fac

tor que el levemente mis pequefio cromosoma y en la pru-

ducción de esperma en el macho ayuda a su velocidad de -

progresión en el tracto de la hembra. Los sexos de las -

ratas y rctones puede ser diferenciado en baso del tama

fio de la papilla genital y distancia ano-genital. 

F. Sistemas do Crianza 

Todas las maneras de sistemas de crianza y porcen

taje de enjaulados se han visto que tienen los mejores -

reaultados posibles en caracteres deseados en el progenie 

condiciones de acomodo y ~epn característica. Todos os-

tos sistemas pue<len sin embargo o<>r clasificados bajo 

tres categorías principales. 

Cria11za Casual. La cria11za casual requiere de que

la regla de producto de probabilidad sea satisfecha. De

safortunadamente esto requiere uno infinidad de n6mero -

de animales de exactamente el mismo equivalente de habi

lidad y disponibilidad. Por esto la verdadera crianza 



109 

casual no puede ser realizada por un apareamiento indis

criminado de un limitado n~mero de animales pero debe 

ser planeado por el uso do tablas de ndmeros do muestreo 

casuales es otro equivalente de planes de casualidad. El 

apareamiento indiscriminado tendr6 hacia la producci&n -

de subcepas por inbreeding o crossbreeing (híbridoa). El 

inbreeding es usado para producir animales homozlgos, De 

este modo es dtil para arreglar un caracter seleccionado 

en una cepa para que pueda ser estudiado bajo condicio-

nes controladas. El inbreecling puede ser realizado por 3 
formas diferentes, inbroeding hermanos-hermanas, aparea

miento padres-descendientes y crianza de corral08. En ca 

madas de apareamientos inbreeding hermano-hermana que P.2. 

see un carácter dtil ya se!\ dominante o r.ecesivo son apa. 

reado,3 ,. Las camadas apareadas cont i n{u1it apareando se al .. 

monos por 20 generaciones pura producir una cepn inbrad, 

El aparenn,iento de u11 pad!·o-descendcncia m6s j6vencs p1~ 

den sor usados para realizar el mismo resultado. Bajo el 

s:iste1r,a d.e crinnza <io corrales 1 o rnó.s machos sort a¡.1are~ 

-~os con ~!, o más hemb1~as. 'roda la proge11ie es cuidada jt1~ 

tos y no se hace ninguna distinci6n e11tre las camadas 

cuando son escogidos para producir la siguiente genera-

ci6n. El porcentaje do la condici6n homoziga por crianza· 

de corrnlea es aproximadamente la mitad que cuando son -

usados los apareamiento1J hermano-hermana o padr<rn-de13ce.!!: 

dientes, 

Híbridos. El inbrecding tiene ciertas desventajas 

como depresi6n de fertilidad y fecundidad (depresi6n - -



110 

inbreeading) quA tiende a hacer más aguda en cada genor!!_ 

ción producida. Híbridos controludon de cepae imbred eon 

producidas como se cita arriba es un modo de restaurar -

el vigor híbrido. La crianza de los h{bridoa tambien P,!;!_O 

do ser 6til para la producción uniforme de los hlbridos

F, para análisis genéticos y para transferencia de una -

mutuación •~ un ambiento imbred para un estudio futuro, 

IV,- Producción de una colonia libre de PatÓgenos

EspecÍficos (SPF), 

Los animales librea de patógenos uspncÍficos (SPF) 

son aquellos que son lib1·es de microorganiomos y parási

tos pero no necesariamente libres de los no <~spocÍficon •. 

Otros términos como "libre de enfermedades" "limpios" 

"libros de epidemias" "originarios de cesárea, aosten.i-

dos en barreras'' También han sido usados para des 

cribir a los animales SPF. Ellos son en realidad, un 

stock especialmente criado y mantenido de animales con-

vencionales sin sus enfermedades comunes, pero oi poseen 

microorgunismos de una naturaleza no patogénica. Los uni 

males SPF no son animalos libres de glrmenea, que no con 

tengan nada de microorganismos o parásitos. La producci6n 

do colonias SPF por criadores comerciales y algunos est!!_ 

bloci•ientoa de investigación empiezan por la necesidad

de animales libros de contaminación patoglnica que canta 

mina los oxporimentos. 

Las ratas y ratones SPF han incrementado vigor y 
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un porcontajo de producción m6s alto 

pero i10 varían de animales conve1lci.onale9 en su su 

scoptibilidad u infecciones y otros agontes. Ellos son -

los animalo13 proferidos par" todos los estud:l.os de inves 

tigación puesto que no cuestan mis 

do que los ttrJ.irnalea convencionales 

en nruducci6n y cuida 
·' -

La producción de animales SPF requiere la remoción 

do fotos as6pticamente do la madre y criarlos en un Aroa 

libre de patógenos convencionales. gstos animales esí:ñn

crin<!os y mantenidos dentro del mismo ambiente estéril.

Una colonia SPF es derivada de un stock i11icial de anima 

les libres de gérmenes que pueden ser obtenidos por 1 dn 

2 procedimientos. 1.a hembra ombnraznda ya sea (¡ue sen 

cri.ficada nl t6rn1ino y el ótero conlpleto cont0nj.endo la

ca1t1flda sea trAnsl'cricio a trav~s de unn trampa ger·¡nicidn·

al aisludor li~re de g6r1nenest o los fotos pl1eden nacer

po1· ur1a operación cesárea de11tro d<.tl. aj sl<:ldor. An1bos de ..... 

Óstos llrocedin1i er1tos requier·nn tt11a c:i_rl.lgÍa .:,'\.sépticn com

pleta y u11n prcparaci6n prec1peri1toria ct1idadosa~ 

A. T6cnicns Preoper1ito1·ias 

Los ope1~adorcs l1acic11do l"l.lJéll~atontÍ.n usf.a11 con bo-

tas, en1nn.sc\"°ir·ado.c; )~ vestidos co11 ro¡Jn estéril .. .l,e~j ¡>rep_':~ 

rncioncH son l.as mis111i•S como lo son para c11alqui.or 0¡1e~~ 

ció11 <.111.i.1~ltrg.i Ct'.t itnporta11te q11c 'l.ttilicc ¡)recaucionos corn-· 

p}Ptn1nP11tc CHtérilesº EJ anin1nl en1l:.in.r1.\7,.:1do PB rnHurndo -

cJ(\l vie11tro y Pt"3 Sltn1cr.g:i.clo e11 lln baño Cl.steJ""i1i:t,ado u ut1n 
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temperatura de cuerpo (e.g., 2 porciento !1ipoclorito + 2 

porciento cetrimide). Despu6s del bafio, yo sen cualquie

ra de los 2 mAtodos preparativas, que difieran levemente 

son empleados dependiendo sobre al m6todo de recuperación 

del feto. T~tl el ¡1ri1ner rnP-t<.>do, ül al>dÓmen del anintal es

cubierto con i1na ct1bj_crtn de pl~stico est4ril a<lhosivno

En el segundo procedimiento, el piso est6ril de plistico 

ele un aislador portAtil bajo una prn>;iÓn de aire positi

va es puesta sobre el a11imal. U11 juego con1ploto de ropa, 

tnari.tas e ii1.st1'un1entos t)or1 necesa1~ioB r>nru cn.dn ope1·ación 

por separatlo pr•ra prE!Venir la contaminaci6ne 

D. Procedimientos Quir6giens. 

l·:l Plnctrocn.utcr·io e~ 11sndo p.'l.t'n l1ncer 11110 i11ci·· -

si6n a trnv~s do lo cubierta do plisti~o puesto que deja 

las puntas estóriles a la herida e inhjbe ln hemorrugin. 

Un procedimj_ertto de recuperaci6n de fetos requi.cre una -

laparotomía y remoción del 6tero grAvido intacto del ab

clón1en i1or lt1 sección qu(~ c.st.á ar11 ibn de loH ovarios y d~ 

bnjo d(~l c~rvix. El 6tero es pt1esto en 11na caja de plAt1-

tico estéril cor1tor1ie11llo el 1nis1no f'lliÍdo do eutnriliza--

Cl.'o'n a 30º e l . qt1e e.s t1sac o e11 el bafio preoperntivo del --

animal. Esta caja es cerrttda y pasada a trav6s de un ta11 

que remojndo conteniendo desinfectElntc dentro do la c&ma 

ra de asilaci6n SPF. Dentro de ln cámara aisladora un 

tbcnico abre cui.dadosamcnte el 6tero, remueve los I'etos

y membranas placental.es, entonces csti1nula los fetos a -

qtir· l'<BHp.i.1'(·11 sobando sttave1nente cor1 u11.:-i. gasa est.é~1"il. La 
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placenta es puesta a 1>rt1eba usando dintorrnia ltr1 tiemr)o -

corto despu~s de que los fetos empiezan u respirar~ 

Ellos 011tonces son al.imcntados u mano o a trav~s de ma-

dres adoptivas SPF bajo condiciones de nlimentaci6n a 

trav~s de burreras. De 10 a 15 minutos será el lapso - -

transcurrido entre la muerte fetal y maternal dejando su 

ricientc tiempo pnrn los procorlimiento de arriba. 

Cuando el piso de plbstico ost6ril de un aislador -

portátil actóa como una cubierta, la laparotomía se eje

cuta a trav&s de hste trayendo el 6tero dentro del aisla 

dor sin secci6n. El 6tero os e11to11ces cortado y los fo-

tos removiclos y estimulados a que respire11 como se des-

cribi6 prcvinn1ente. Los retos vivientes son puestos en -. 

una caja sccn cstó1·il que es ce1~rada y trur13forida a t1:.¡:1 

vés de los tau.c¡ues remojados con dnsi11fectnr1te de tinas~._. 

co11dicJones temporales El u11as pe1·n1ancntes de ulimcnta- -
. • ¡ cion por Jarreras~ 

C. Aislación 

La opcracibn de 11r1a colonia SPF recae en unn disci 

pli.~u, ¡11uy fi1·1nc d0 n1an1;e11er ln bE•1·r0rAo Los cuartos de

los n11imales dnl)eJ1 (~!JtaJ" Lo.jo u11a prcsit)11 de aire pogi..!.t 

vn,,, Todo niater·:iill q11c er1t1~r;: nl úx·en. .l inipi¡-1 debe cntar 

u esteril:Lzndo f.:·~-··n V!::\por· e11 \tn Ht1to 

o por fumigncJ_An do gEts <~011 bxido -

etilc110 Pf>r varins l101·fts 
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El tratamiento de alimentos entorilizaci~r1 por 

calor 9 destruye los nmj.110 &cj_dos; por esto 1.a 1nayoria de 

los oporRdores do uno colo11ia SPF \\SL1n dictas comercia-

les previamente pastourizudas. IJas di.etas que se encuen-· 

tra11 empacadaR en paquetes i1npermeablen 1 se ponen en el

autoclave para esterilizar su superficie para cuando en

tren al área limpia. Otros m~todos pttra csteriJ.izaci6n -

de alimentos que nón J\O e~t~n en t1Mo ger101·nl, pero son -

de vulor pote11cial son ra<liaciÓ11 iot1izado1·s., y inicr<)onda 

de calor infrnrrojo. 

La ad1nini6n de personal al &ron limpia reprasenta 

el 
, 

mas grancte riesgo de contEtn1i11aci611 para la colo11ia 

SPF. El personal solo cnt1·a al &r·ea dospu~s de procederr 

a truvbs de y¿,1·ins ccrra<ll1rus de airo durante cute curso 

se :.¡-·equiere qt1t~ se {le11 t111 baño y catn\>inr r:Jll ¡~opa J)Or ve~ 

tiduras_~alét·ilc~s. Cunlqu:lc:r p01~sonn quB t.ongn t1r1n it11.'üc

ció11 o t1r1a pol)rn l1igi811c ¡)erson¿:\] o qt1ic11 cr.;té c11 u.r1 co11 

tinuo co11tltct0 c<>n itnimnl<!S c1ue 110 sean Sl1P 1tc> se les rlP 

dos 1·Hti nr-_· ¡ .·'¡i-,..._ 1·."' f, ¡~,arn. ·,11;:r· .l .:.1 flc)i"'L\ l1;."~-f.,,-•ciü1{J.'._1.;1cf\ y 12ª 

rás.itc., l·ltt0."0t~·a:3 di:• to(~n.-~ Jo.~·- 1n.~ttüi'-.~ . .-~1t: . ..:; ~;ttn e11t.re11 et la 

colo11in, -1~\ tie1·1-."l r!tl 1013 fi]ti .... os dt~ nir·e>, IYLt(~l't..:.i.B¡ 1)Hl'_E!. 

des, sir1ks J' de otrs f¡1e11tps _r)otc·:-ic·i.a1es d(' con.tun1t11(''1.·~ ... 

ciór1 tr~rnl):ié11 !30¡1 rt1t:iua1:ian1on.to i1111<-'.':>tigados. 
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V. Inseminaci6n Artificial 

A. Colecci6n de Semen 

La inyecció11 ele t1r10. tnezclt'\ de ¡)Ol"i1osterona y Yol1in1 

bi11e et1 los rat.0~1es cal1sn eyact1lnci.Ó11 y la ret~puesta es ~ 

facilitnda por el uso do drogas parnsimpatomimeticaa ta-

les como pilocurpina 

Los espermatozoides tnmbi~11 pt1c~den ser obte11j_dos -

por muceraci6r1 o 

te 

dcs<)llaci.Ón del epidédi1no y vnsc) def'oro.!~ 

o por electro-oyaculnci6n - -

Sin eml1argo la t¿c11ica rnAa re-

cj_e11te, al menos que se ejecutada baj0 conriiciones c1·1ti.~ 

Canlü11il~ d:if'inidas de Voltaje, ciclo:-J rJor SPgtllldO l<l or1<Ja~~ 

de p1·opagaci611 os il1convenie11to por no ser conrinble y ln 

r6pida coagul.ucibn de semen producido 

~tl~ paz·ccc no provocar una liber;1cib)1 de las ves1cu 

la;3 BH111inalt:~s o gló.-ndl1la coag 1J.J dClora. f···; 11ortn·:-\l1nP11te de J.-~ 

n :?. ~1_;otas. l.a.s Cl1entfl:• do e.<Jper·u1.:~s ii.eci1ar; or1 se1no11 obt.c11i 

tltls l'ºr (1lectro-eyaculnci6n S1)Jl sir11ilares de aquellas de·· 

oyac11lncio11es de! lln n·pr.:rearnicr>to dat1J1~a1 ( 5<> x 6<) :,'{ 10 

por· nyt~culación) basnda~J Pi.1 la .rec\ll)e1··ación de ospe1·m;;1.to

zoides del tracto r·nprocilzcti''º de .ln 1.0n1bru despltés del ~ 

coito 

B. Dilttcihn y Al1nacenamie11to del So1no11 

La dill.1cibn del espermatozoide cyac\tlaclo o aquc- -

llos obtenidos de desollnci6n 0pididi1nal ha usado princi-



U.6 

palmenta salina fisiol6gico yR sea como es o con ligeras 

modificucio11es tales como afiadirl.es yornn de h\1evo, citra 

to de bicarbonnto o citrato. Se ha progresado poco con -

la 

de 

. ' pz·ese1·vac1.on c.011 

la ruta y ratón. 

temperatnra baja del ospermotozoide

Est o os aparentemente debido o sus -

grandes nero~;omus qt1e son particularmente sunceptibles -

n los stresses de congelacibn. 

c. I'roced'i.111:i(~11to rle 

In~1erni110.ción 

La inseminaci611 11rtiI'icinl (A.I.) he sido ejecutado-

pero la 

s:Lgrii ficanc.-id. G<~ bxito .~:-'. a.l!~l1na l1n f.nv·,)rocido la rttta 

r10 {l\:.·:1~{lrgj_1._:a a trnv~s dí'J c!•J"\t.ÍX., lJn r·e11ucr·i1nicnto cse~1~ 

c:i..':\l. di_~ cx-lt<)f.':>0 .c ••. T .. t:~· ~_.'\ 1.)r·nd~1c..:.ión de ~~<~llf.~001n\)<:-lrn7.o ~ 

ya t-_.1:;n poi· t1r,<1r,~<ltnic11.to ~~in ¡,.-,l)_f'Ogr1nció11 (i,,o,., pcr tu1 ·· 

mnchovancctoit1iz~do) o p<)~ 1ncdic.s n1<'c6ni.co~. 

rel\lizó ur1 po:rc(~r'-tnje d~_, cu11Ja1~f\zo d<-~ ·¡8% cor1 i11yoccio11n.<J 

in.t1·a11tCt'ill."lH de f!SfH:1·1nn del r·at(J\1 fiUX' lll!)ftl ... Oton1Ía l1ecl1D. 

1/ ,, " ¡, . ,_, \,~ ... 1/2 b.or,ts d{~ '·'-J.l«.r<'fl111iü11to co11 u11 rna-

c110 vasecto1ni:.-'.¿·;do. 

E~; posibla i1n m6todo no quir6rgicn con rntoncs que

son 11ocl1os scxualn1ente recc¡>tivo::- (ill.ra1ttc 1~.;!J hot·é:tS dcl

Jía en lugar de en la noche invirtiendo la" 111 hora;; de

l11:t. noriuale.s n 10 l1oras <le obsct1ri<lad de los ctiartos de-

a11i1nnles La.s insen1i11acio11üs direc 

tas S<>n l1echns clentro del ~tero a trov¿s del c6rvix con-
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la ayuda do un (,speculo, espejo de cabeza y una aguja 

despuntada No, 10. Los recipientes son puestos con ma- -

chas vascctomizudos. Los resultados que son olitonidos 

son levemente bajos a un aparcamiento normv.l. La osti.m11-

lnci6n cl~ctrica del c6rvix a prod\1cir seudocmbaraz<J en

ratas co11 o Rin la insercj.bn de un tap6n vagi.naJ. artiCi

cial dospufis del A.I. tiene tonto fixito comn un aparea-

miento normal 

VI, TRANSFERENCIA DG HUEVOS, 

A. 11ect1pc1·nciór1 ct'3 t1l.\.CV0H. 

I ... a. supu1·01'·11laciÓ1l pn.r iriyecci~1t\ de go11adotr'cpi11n:s 

co11 i'1~0\~l1cncin os t1s.t1.{lo lJnrn ir1c1"íHnentar· el J1{1_moro de 

ht1evos fertilizables <lisvo-i)i bles e11 I"Ettones :l r·é--:.t.:1s -

i'ero cor1 lu presente 

abundancia ele :t"ocdor<-"S de laborlltor·io, el US<} do 1~r1in1a--.~ 

les superovt1lados es ir1r1ecesaria para la mayoría de los

estudios de trnnsCerencia de l1uevos~ 

Los huevos pueden ser obtenidos de u.n folículo ová 

rico preovulatorio cortando la pared folicular y sacando 

el huevo con una aguja fina a un flu{do do colección con 

fiable en u11 cristal de reloj. La recuporación de los 

huevos ovulados del oviducto o ~tero en el r:1t6n o rata

requierc la excisibn de purte o el tracto de la hembra -

comploto. 
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La recuporación de huevos del ovi.du<'to roquiere

de que todo lo que est~ encerrado dentro de la bolsa ov6 

rica sea removido seccio11nndo el 6tcro inn1ediatElmente ba 

jo la unión uterotubal. La bolsa os cortarla y el ovurio

cui<ladosamento dividido del ocifucto con tinos tijeras <le 

iridcctornía. {jr1a i'iu.a pipeto.:i o t1na agt1ja 11irJodér·1nica d~.:! 

punt~da que contenga unn solucibn cor1finble es insertada 

a J.a pur1ta fimbriada del ovidlt~to y aoBtc)nida en rl lt1gnr 

cor1 Co1•ccps. /;]_L0rnatlvn1;10nt0, ae l~ 11ert11ite al ovi11ucto 

adl1i::1·irse -

d111·or1tf-~ 10!3 sul1:::oc11P1itC!> r·eflcjo~; <10 los ~J.1_1evos .. li11 flt1Í 

do ndcct1ado üF· depositado a través de 11na llilJOta o n tra 

VÓS de llll.?. a¿>;u.jn adjunta ,:~ Uné\ micr0Je1•inza. 
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PARAJ.!CTRO DE RLPRODUCCION F.t; ROF.DOR!S Dt LABORATORIO ( 7) 

RATON !f- t 
( a1H1>1\na11) 6 6 Ed11d de apare11mi f'nc'cº'----'-="""'"-""---"--------------''-----

PeBo para apareiuni en to 

Pe11oo adulto 

Duración de la hBbili
dad reproductiv11 econ2 
siica. 

Tipo de ciclo eatral 

Lapao de ciclo eatral 

Duraci6n del efltro 

}iecaniemo de ovulación 

!.1 empo do ovulación 

~J'º de reproducción 

Si11t.ema11 de apBrflamie!! 
to. 

Tiempo de 'º 11111.ción 

Ti e111po d• i111plant,.ciÓJ1 

LªP"'º de ge11tación 

Lapao de JH•eudoeinbnra-

'º· 
Pro~edio de cainada al
naci1niento. 

PeHo de 1011 recii1• 1111-

( g,rftmo11) 

(gramo a) 

(ineaea) 

( diaa) 

(hora a) 

( dlas) 

(diaa) 

(d1n.r.) 

(graruon) 

18-25 

25- 35 
6-9 

poliéatrico 

10-20 

eepontAneo 

todo el año 

Hareml 1 x 4 
pareja monogAmica 

12 

8 
6-12 

1-) 

18-25 

25-40 

6-9 

cidos. ______________________________________ ~ 

Pe"o l\} dol'ltete 

R~tor1io del e .. tro de"
pué .. del ¡u•rto. 

'lvi 

·(días) 21 

10-12 

e .. tro po•t-partulll 
y ciclo regular -
terminando la la.52_ 
tt1ncift 
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PARAME'TRO OC REPRODUCCION LN ROLDOíl[S DE LABORATORIO ( 7) 

RATA 

Edad de npareami~nto 

Peeo par• 11¡1arl'•i:nie_!! 

'º· 
Pe110 eodulto 

Duracibn de la habi-
1 i dad econbmica. 

(aeaianaa) 

( gr.111110•) 

(gramoa) 

.\'- t 
10-11 10-11 

180-200 280-)00 

.lli.:.220 )OO-ltoo 

6-9 6-9 

Ti po de e i Sc'cº"->•"""'"r'--"•"l-------------"'"º"'"''°"'"'"'"r"i"c=o----·-------

Duración del e11tro 

)!e e an i emo de ovula 
ción. 

(di na) 

(hora a) 

~-5 

10-20 

e:1pontAntto 

Tiempo dll'I oVl.ll«cióu a a 11 horaa 

----------------------"""º"""""""'"•~dc•c>,__,•~•"t"r"o'-------· 
Tiem110 de reproduccibn 

Si11tema de apnree~ien
to. 
Tiempo de copulación 

Tiempo de imp}antt1ción ( d{as) 

todo el año 

Harem: 1 x 6 
pareja monog,mica 

2 hora• de11puéa del 
comienio del perio
do de obacurid11d 0 

5 

Lar"º ~~tc•cc"-"i"Ó"n'------'("d"l"•c•cl:,._ _____ c2"0"-'-,2"2'---------------~ 
Lapso de p&cudaembara- (díe.11) 12 

'º• 
Promedio de la cnme.dn-
111 naci1<1iento. 

Peso de loe reci~n ne.-
e ido~. 

8 
- 111 

( gr111no 11) 5 - 6 
~~~-~---~~~~~~~~~~-~---~~·~~~~~--

Ednd de Ues~t_,te 

Peno nl deetete 

Retorno del 011tro dea
puée del parto. 

1 } Vi 

(dina) 

(grumo11) 

12 
40-50 

estro pont-pnrto y ciclo 
re&ular terminando la -
lllcte.ncia. 
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11 A M S T E R S 

EL GOLDEN HAMSTER ( ~füSOCRICETUS AURATUS ) ( 8) 

Fue criado primero como un animal de laboratorio 

en la Universidad de llebrew en Jerusalln en una colonia 

establecida en Jerusal6n en 1930 do sobrevivientes de -

una camnrla singular colectada cerca de Alippo, Syria 

junto co11 el rat6n de Noruega, rat6n ca~pestre rat6n -

venado, gerbils y hamsters est6n incluidos en la fami-

lia cricetidae o la orden rodentia. La verdad es que 

los liamstcrs comprenden una subfamilia distinta el cri

c et.i.dae con aproximadamente 50 subespecies de las cua-

les 7 son mantenidas en cautiverio. 

La hibridizaci6n ha sido un intento sin 6xito en 

tre el golden y hamster Kurdistan ( Palm et. al., 1967) 

pero las cruzas entro el golden y hamster Rimanean han

dado origen a los híbridos est6riles (Raicu & Dratosin, 

1968). El golden hamster, las especies usadas mas exten 

samente en estudios de laboratorio es el animal descri

to en el resto del presente capítulo. 

PUI3ERTAD Y ~'ORMACION GAMETO 

A. PUBERTAD 

En las hembras hamstors la madurez sexual es ob

tenida entre I¡ y 6 scmnnas de edad. Las hembras que ten 
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gan s6lo un mes de edad pueden ser apareadas con machos

experimentalas y dar a luz a pequefiou. El primor estro-

espontáneo, el principio de cambios cíclicos en el epit~ 

lio vaginal y la t'ormaci.6n del primer cuerpo lut.eo todos 

han sido observados en hembras entro la cuarto y quiuta

semana de edad. Cuando animales de una sola camada !don -

enjaulados juntos desde el nacJ.miento, los pirmeros apa

reamientos f6rtiles ocur.ren cuando los animolou tienen -

6 semanas, de edad. Los machos usualmente 6 o 7 semanas

de edad antes de que la mayoría puedan crear sus camadas 

efectivamente. 

Una característica, sexual secundaria del gol

de hamster es la parte lateral del 6rgano o glándulos 

olfatorias que están mas claramente pigmentadas en el 

macho que en hembra. Es·ta diferencia en pigmontaci6n pue 

de ser vista primero en animales de 25 días de edad, pe

ro es más marcado en animales de 35 días de edad 

La intensidad de pigmentación es una indica 
> -

ci6n de la actividad de la hormona de sexo del macho, --

andr6gena. 

B. OVOGENESIS 

Oogonias están presentes en el ovario dr los ham~ 

tors reci~n nacidos, pero están ausentes despu6s de la -

primera semana de la vida postnatal. En el tiempo del n~ 

cimiento mitosis son algo comunes en el desarrollo de 

c6lulas de glrmenes¡ meioois por otra parte, ocu--------
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rre solr> despu6s c1e]_ nacimiento A J'i-·· 

11cs de lu primera scn1al1Et del <lcz1arrollo post11atal, 1.as

divisiories mitotico!1 ya 110 son viutas; y las cllulas 

gér111e11eti son ¡J1 .. osent.ndas como oeicytos 9 n.lgt1r1on de los -

cuales son agrupados en foliculos poliovulares 

I>or la segu1~d.;\ se1nar1a, l1ay mucl1os

fol:lculos de capas simples, unos con 2 ·'' J capas de cé

J.ulas y otros cor1 4 o 5 capas de cbl~1l.as, pero no }1ay -

f'ol:Ículos con una antr•'.:1. o evidencia de los cambios dcg~ 

nerativos conoci<los conio atresia. 

La tercera ser11nr1a del deaarrol lo postr1ntal es .crJ: 

tica para el ovario del ha!!:ster puesto que el tejido i,E! 

tersticinl incre1nenta en cantidad como va perdiendo ~u

apariencia fibrosa y las células individuales se hacen

rcdo11cJos y opiteliales on su ti¡>o. 

Pc1r el día 26 los Col!culos con antra em~iezan a

aparecer; y nn posi.\)le ind,1ci..r· ov11lncibn por la inyec-

cibn de JO i .• tl. de suero de ~egua e1nlJara~&<l8. La ovula

ci611 espont5nea ocurre algo tE1rde cuando los nni1nales -

tienen JO c!Íns do crlnd. 

Al principio de lo pubertad la ovulacibn inducida 

gttÍa a liberar sólo 11l1os cua11tos ( 5 o 6) óvulos 1n.ientras 

' d. ' quo varios 1ns mns tarde lo adn1inistraci.6n de la misma 

do.!.'liH de suero ln ycgt1n e111l.iaruznda ea seguidn ·pol' ln li 

beració11 do u11os 55 óvulo F.•º Después ele 35 d:i..;is de edad ... 

todos los ovar·iot: nn1estrDcl't ~5.igr1.os de o;.rul.nci{111 l)l'OVi.ft .. -
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Generalmente hay aproximadamente 10 fol.ículos maduros 

en cada ovario y aproximadamente reservados de los -

cuales el óvulo puude ser liberado siguiendo la estim_!! 

lación por cantidades adicionales de hormonas. 

C. Espermntogénesis 

Los golden hamsters estimulados con electrodos

bipolares dan eyaculaciones de 0.01 a 0.02 ml de volú 

meu con lllo,ooo a 2HO,OOO espormas por mil.i.Litro cúb,!_ 

~o y movilidad de esperma de 60 % 
El tota.l de espermatozoide eyaculado a la cop!!_ 

111ción y rccobrablc del tracto reproductivo de la he!!! 

bra ha sido estimado a se1· entre 56 y J4J millones o

aproximndameute 40 r 45 po1•cient.o del número de espe.!: 

matozoides presentea en ol conducto deferente y epidi 

dimo de un macho maduro. 

La espermat.og6nesis en el hamster sigue el mis

mo plan general que ha sido descrito con grandes deta 

lles para la rata Se ha d,! 

mostrado que durante la hibernación, la diferenciación 

es m&s lenta pera la proliferación de la c6lula no es 

influnciada. 



II. Coroportamionto Reproductivo 

A. Epoca do Crianza 

Algunofl criadorefl de hamfltttrs han repo1·tado un.a

disminuci6n en el ndmero de apareamiento& :r6rtil.es y -

tnmbi6n una reducci6n on el tamaño de la camada durante! 
l.oe meses de invierno. Otros no han mido capacea de de• 

mostar los cambios estacionales en reproductividad •W--

La reproductividad de una colonia animal 

depende no solo en los factores ambientales como tempe-

ratura y ciclos de luz, sino tambi6n en 

n6ticos, selecci6n do programa, edad de 

los :factores ge -
criaderos y di2 

ta. Puesto quo las colonias de animale19 mAs modernas·se 
u 

le suminiutra control de temperatura ambientales, ciclos 

de la luz y la humedad no os probable que los cambioti -

ostlllcionales en comporta111io11to de reproducci6n puedan -

ner observado en an:l.males de laboratorio. 

B. Ciclo de Estro 

El ciclo reproductivo de los gol.den hamstere eai·· 

aimilar a aquel de lol!l roedores de laboratorio comuneo

en esoa consiBte de 4 etapas principalee, proeetro, me• 

testro y diestro. El tiempo exacto del comienzo del pro 

ostro varia con el fotoperlodo, edad y cepa 

ters bajo examinaci6n. La identi:ficaci6n de 

ea hecha a trav6a de la examinaci6n de un -

-
de 10111 hams 

~ 

esta etapa-_____ ... 
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fi'r·otis var;inal e¡ 

Para ¡>r·e·pa1·a1• un u11gi.ic11to ·vagi11al, la pa1·te des-~ 

]JU11tuda cle un r)elillo es c11bio1~ta. con t1nn peqtlúña ca11t.i. 

dad <le algohodón y sumergida '~" solución sodio chlorido 

al 0~9% o una soluci6n salina risiol6gica como Ringcr.

El palillo es insertado al oriI'icio vnginal a una pro-

fundidad de 15 mtn l'odando la pnnta del pa.lillo entre el 

pulgar y el primer dedo. Un ungüento es hecho tocando -

la r111nta de a.1r.;oliodó11 lige:camc11te a u11 portaobjetos de~ 

microscopio que primero ha sido limpiado sumorgiendolo

en alcohol absoluto, Para un monto temporario, una pe-

quefia gota de salina es puesta en el portaobjetos cu~ 

bierto con un cristal protector. El portaobjetos es oxa 

minado bajo un microscopio con un aumento de 300 n 400. 

Un monto permanente es hecho para fijar el ungüento en

partes ig11ales de &ter etilico y alcohol etilico absolu 

to, pintándolo con hematoxilin y eosin, deshidratando -

en alcohol limpiándolo en xile110 y montando la cubierta 

con resina sint6ticn. El uso do un tinte diferencial es 

pecial do mayor contraste en

tre tipos de c¿lulas y hace su identificacJ6n m6s f6cil 

Desafortunadamente, el ungüento vaginal eo de un valor

un poco bojo paro la determinación del principio o pre

sencia de estro. No hay i1i11guD.a ¡Jintl1ra pnrtic11lar t}Uü ... 

se caracterice en al.g6n periodo de cst1·0~ 
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El estro es el tiempo antes y despu6s de la ovula-

ci6n durante el cual la hembra, muestra lc>rdosis y aparea 

r&. La respuesta del apareamiento es t1n buen indicador de 

la presencia del estro. El final del estro es marcado por 

la aparición de una descarga postovulatoria abundante que 

llena la vagina y hasta expulsa a trav6z del orificio va

ginal. La descarga es cremosa, blanca, opaca y muy visco

sa con un olor cascoso pugnante. Si se toca con un palillo 

, por la descarga permite que fluya libremente en forma -

de hilos de 5 o 6 pulgadas de longitud. El tie1npo de apa

ricio11 ele ln descarga postovt1latoria proveo la base para

la producción del tiempo durante el cual el hamster puede 

ser criado. Cuando Los }1amster so11 mantenidos bajo cOtldi

ciones de luz regular co11 luces prc11didas ap1·oximadamente 

a las 7:00 u 8:00 y apagadas entre 8:00 y 10:00 p.m. son

examinadas cuda mafia11a a las 8:00 o 9:00 a.m. aproximada-

1~1entc, el día do la descarga postovulatoria es encontrada 

a ser relatada al siguiente tiempo de calor como sigue: 

Manejo.- Para oxan1i11ar a los ha1nsters para indicn-

cio11es externas de estados del ciclo reproductivo, el m6to 

do primero descrito por Orsini es usado. Un hamster es -

cogido por el cervix del cuello en la mano izquierda o -

la mano puede ser voltenda para que el pulgar y dedo in-

dice tomer1 la pie11 en - - - - -



la base de la cola y la piel auolta del cuello es 11011-

tenida entre la palml\ y al menos 3 dedos. 

Un dt1do e11 pue11to en la base de la pie1·na tr.1\118.\"ll iz-

quie1·da dol hamster, el primero y dedo negundo son -· 

p1u1stoe en la baae de la oola y loo dedos terceros y

y cuarto son usados para sostener la cabeza y para de-
lantora en posioi.Sn. Loa hamsters usualrnente l!I01!'der6n

cualquier objeto dentro del alcance de mus dientes ai 0 

son asustados o despertados repentinamente. Po eata -~ 

raz4n• ea un buen plan estar aegw•o de que el. hameter" 

eatll despierto ante a de que lo toquim. MAia 11delante 1 -

ellos permanecen callados y ea mAa fAcil trabajar ai -

su cuerpo ea soatenido, pero no muy fuerte. Si se aga..: 

rra a los hamotera muy fuerte 11e tratar&n de escapar -
• Cu.ando oea n<9oeoario separar a loa animales que eo-n 

t&n peleando o en grandes i¡;rupos ae puede limpiar con

un fluldo dG 12 a 1J onzas de tama:i'ío pu.es efl muy conve -nionte. Una tazn de oart6 de 7 onzeis del tipo qu«J ae -

uaan para bebidas calienttH1 ta~1bien ea 6til pL\ra mane

jar animales. Loe animales pueden ser eeleccionados de 

un gr11po en un bote o taza do papel y deapu.611 pueatoa

en una ouH1R para hacer los ex4menes vaginal"'"• Un iao

po o palillo de 11ader21 despuntad<' puede r.ier· usado para 

ejercer una gentil pre<!li6n en J.a vagina para ayudar e11 

la expreoi.Sn de loo contonido1i1 vaginalee. Cuando ee -

nexan 1011 hametere, un hamo ter J.nexperto puede ser re• 

movido de su jau.111 metiendo un bote de lata limpia so

bro t11.1 cabeza y cubriendo el bote rApidllmente para ma~ 
tenerlo d.:;11tro. 

Loo bamoters que empiezan a pelear durante la crianza-
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p11eden ser separndos fl1ciltnentn con un bote. Pueden ser 

sostenidos finnemonto tom6n<loloe dol cuello para inyec-

e i. 011c n o ox anii 11ac i 011f~ s 

La fnae m<\s l<>rga y Últiurn del ciclo reproducti

vo de 111 hembra diestro, en ol tiempo entro un poriodo

activo do estro y el sig;t1i.cntc .. l,a <lc.sc¿1rga. Vltgi11al el·l

Cf>t.n etnpu co11siste de tlll tnpÓ1l peq\t(-.,f!n,. n1nRY·ill0 t bla~ 

co élcoitnBo, ap1·oxirnadarne11tn rlel tn1nniio do t1nn i ~--l<)t.i.--

11 a dC' ln.·-, l1ec~.s. 1-:1 t.:JpÓ11 e:-; ·i_1·r·•.-'gulv:t· el! l:Í.11(~,. :' [·;er10·

ri1l0s p01·0 e~; compacto. J~l tapbn ~11cerndo pl1ede snr for 

111t)do clP u11n dencnrg-11 <lel 1Jt'o-e.~:1tro. 

Par•a la df'ter·n1ir1nci()n del tion1po J)l.\l'H 11e111bras de 

c·cin.nzn en 11r1a coJ 011.i.a de gold(J11 l1am::te1"B, el ¡Jri1nex· 

procedi111] er1to Sl.1.[;Crido por ()1--sj1li ln . . ' oxnni i_ n<"\C l or1 

f<~c to..,. .. -¡ i1 Sin en1bnrgo, \U\ <~ri.'Let1<lirnie11tn-

111.".t~~ co111plrto de Jnn ,-,lf.;{:~; del ciclo repr'odu.ctivo, un <~s 

tudin de lo~_; un,gi.'tcntos V<1g1n<.:lct~ J>UPdon prol.ir1r ,<.;or :i.11t<~ 

r <• t• n u t" g • PS IHllY ... 

l'tt.i 1 parn prnpós-i tos cornpnrnt j vo~•; pf~ro ciehe_r{\ n1a11t.e11or 

se et1 1nentc lflt1 diret .. 011t('S colo11-:<'_\fi dn h;_trn:-1tf~1·f3 cor1 nti.s 

di cion0s df' lllZ y ten1porat1t:r¡-·1 )' '~ l tir~111r><J <":Xncto y d111:.~ 

cil)n de f'fl.ses pu('dr: ntnf'trnr vn1·i'1cio11f'.<'; co11t_;ideralilcr~. 

1 " carncterísticn ' u~u s conft1~:;.:-~ d ~1 cicJn ~. 
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gitt1d totRl es a¡)roxin1adnn1e11te 94 l1oras o levetnente me

nos de 4 dios completos, un cic]o especÍf'ico ocupa par

tes de 5 d:Í ns conRectttivos. Esta. difere11cia BS el res11l 

tado del h0clio de que sr p•1ede asumir que el ciclo em-

¡li..C>ce )' terrfline n me din :1ocl1e; el dia.gr·an1n es co11str11Í·· 

do co11 esto ct1 111e11te. ~;,] ciclo de est.ro si11 emb<trgo, se 

¡iuode iJHttn1i1· que e1npi.0~.a yn s0a conel proestro o estro

'-"sí es (lUC': el díagran1a n11_1ost.rn pttrte dE) ~~ difere11tes e_:~. 

clos. Un cicJ_o es rnc>strn<lo ter1uinando on <!l día 1 y un

segltndo c:i clo ns 1nostr·ado cnn¡Jezando a n1edio d:Ía del dí.a 

printero. El ciclo que en1pieza en el din 1 se puede asu

n1i1~ que tt.!rn1i1.larÉ\ des1>ués del !l día que es tambieñ e.l 

cliu p1·in1f!ro del ~ig11ientc ciclo~ 

C. Copula e iÓn 

En las hemhrns hamster el deseo de aparear es 

m6s mnrcnd<> i11mediatamente antes o despu6s de la ovula

ción. Una hembra <lernuestra su receptividad asumiendo 

una postu1·a ide11tificn(la como lordosis, en la Cltal la -

espnldn esth derecha y firme con las piernns tirantes y 

la cola erecta y vertical • El peri11eo es ex 

puesto en casi una posición vertical mientras que la 

hnml>ré\ mn11tj_c11e una ¡)ostur«l por 5 o 10 mir1utos cada ve~z. 

La lo1·doRiA ocu1·re en i"espt1ostn ;1 la esti1nulación tác-

til del costado en la región dr· la gllndula olfatoria. 

El tiempo del díu durante el cual los hamsters -

pueden ser criados depende del ciclo do lu~. del cuarto

y Ja ce¡Ja de l1cn1tJrns sic11do criadas. Co11 J.a i.ltuninacié>n 
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dol cuurto normal, que es, luz do 6:00 u.m. a 6:00 p.m. 

y obscuridad de 6:00 p.m. a 6~00 a.m., los animales son 

a veces receptivos como u lus 5:00 p.m., poro la mayo-

ría son sencibles de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 

( con luz opuesta (Obscuridad de 10:00 a.m. hus

tu 10:00 p.m.) la receptividad empic~n a las 5:00 a,m. 

Los hamsters producen signos do ultrasonido para 

indicar su denoo do aparear • Aquellos en-

jaulados cercu uno del otro tienden a desarrollar ci- -

clos sin~ronizados y mostrur calor en los mismos días 

en lugar de diferentes. 

Cu.a11clo unv. l101nbrt1 on Cl\lor· eH ¡)u.esto cr>11 un n~a--

cl10, l1ay t1sunlmc11te un período corto <le invcstigaci6n -

preliminar antes <le aparear. l~l macho examit1ax·& la cabe 

za de la hembra, particularmente las orcjus ): hará con

tacto co11 lrt regiÓJ1 de las mancl10.e on la espnldi'le I.,n 

l1en1bra \lst1aln1cnte resr;or1de1"Ú n estll exntninació11 ¡1rcli1n~?: 

qnr n;,u!ni_('ndo 1 a po.•3icit}tl de· c1·in11'/i\ ~ J•:l tnitc.110 c11tonces 

e):~)nLi1:rt > lirnpi<1 1-u rt~g:i()l1 pr~1·in1:nl de l.:1 11er11lir<l .. lJst1ul 

:nt:Ll< h;ty 'd.11 cor-Lo pcr.lod11 de atf'·ncif)n por ¡)ar·tc d0l rnn. 

ct10 ¡\Itte!:i df~ qu¿~ l'':!trc;:(; a cxani_i_nnr n ·1,) l:1~!n1h1·n. Con 

t"r< 1 c.u..:~1'ci.~-t, La h<•n1lir¡-¡ c1~tnnces p1·ocerlf·-"' llJOV('l' ln 11e1n 

que ol:f.:iP11c· tntn postur<l ~;<1tt;;;fnctorin. i"'J r!1ne110 en.ton--· 

cr>.s 1non~,i 1~, l·cn1t1r<.1, cn11ul..-1 y d<.~!~rnont.n" }1otit.a1" ,. ln co 

pl~l:tc.Lf--1 11 ·tnri1<'. l11:.•;i\r \"il!l'•' Vl_'(.t_'::º 11:i Jt1i1:1tto por :_J.() íJ. C<j·-

1ni11uln~'. t\¡1,1:'<...'t~t·. !l'~'.1T_,-
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la a cado copulación, 

e ,Jpulación con éxito, una dul'nntc la cual la oyaculación 

si ocurrti, puede ser idtintl fice.tela por el hocho de que~ 

rante l.a copulacion el macho t1ace un movin1iento durant0 

el cual su pel.vis es sostenida rígidnmont~ contro la 

1101nl)rl\ por u11os ct1ar1tos segundos., 1'1ac110$ ui11 CJ<[1or.tc11ci_~.\ 

a veces n1011tarú11 a l<t hcntbra en la pt111t:n nntcr·ior 011 ltt 

p;ar de la poste1•ior .. !Jastn los tna.cll.Ofl GOll 0Xí1Criencia. " 

tionon algo de dificultad en la copulación porque el 

orificio \.ru~;i.t1al en nlllY nlto pa1·a lil i11Ac.rcif;11 clcl pcr10 

)' ln cola i~.ígi<la de la l1en1br·a ·for111a \\11 o1>~;tácu1<) oclic.io 

r1al ~ Usunln1011tot 01. pie derucl10 p<!rMnrtCC(l e11 contncto

<:011 P-1 p"iso dllJ'tt11tc la .i11t:ro:11isi[d1'" 

fJn j)~-\r de l1nr;1!J(C'.l.~::~ .:0t1>nrt.::.\il \'.rr,ct..:..<.:nrnelttr: l)<>.r 30-

<.l 6(} llLi D.i..lt•.>f~ t pero l!:;1Jalrr.C:1:t0 v.qu:c•J.lo~~; i1~ U!lU Cül)í.t fJUr ... 

t iC\ll<'.\t" )'t\ Bt~t~ll CL'i<:\d01:·1::r~ '::oI.·.·i,,.:.f: ::-; Ja1·,!~(,S" !=;1.10f~ ~.:.() <]UC! ·~ 

u11 111ilCl10 pllüdü P!·-;tar CülH'fJJ r~tau,-::~utf'.: cun.'~.'.-\flo <lí..:fJ¡)U~B rlo ""' 

rnac1J,)i: qllC 110 ~·t1-:'r·on. llf>~n·1,:-,~·~ i;.111."."·n '~i-:i nrl~;,a ] ::\ 1nicrna 11ncl10 º 

DPt,;put1 t"' df': l;,:, cJ"'.Í.n1.1·.r.,;\ 1<'< í1n1n-i)\"'·l lJuede 11i:'1CC'l'Ce t'-~;:t.·e~;J_vfl·" 

y ntnca1· al ruac110,.. Ct1.:.l·ndt) e.\ ,nv.cl10 i11to1-:.tn c:t ·t'l.f.\1·.so con 

t111a hf~Jnl"'l1·r1 r10 rocc¡)t:i.·va ollL1 l~·lt0dc utncnt· ~/ n1or·deJ•lo en 

la ec..1.1·a o oscotro1111 Solo 1·arnn1eJ1te u11 n10.cl10 last.:i.n1t1 n 

/\l_gllrll'J.9 inv.::sti!~.•1do1"Hfi consiLlo.rn.1• la fo.t:·n1oció11 ... 

de t111 tnp~)rl flc copu.loción una i11 11.i cnc5.<")!J (le u11 apa1"ea--

miento con ~xJ.to. 
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" cioneA pttodcn ton1a1· 1ttgnr nntes de quo l_us cél.u.laLJ e.s-· 

peru1as o tap6n de copulaci~n pueda ser detecta<lo e11 el-

trncto de la }~ernbra. l .. a attse11c.i.a dH u11 tr1¡JÓn p,1.nde i1ldi 

car que las cmi.siones nu oct1rran9 

E11 golde11 l1.arn_·:;t~rn ln oi111lHc.ión oct1rrc i·egular-·· 

n1c11t(~ cndn l1 ctl.as. El tien1po de ovo.ltlciÓr1 Cf:J cst.i1nudo -

en relaci~n nl tiempo del p1·incipio del cni:1·ot que es ~ 

el ticm¡Jo cr1 el cunl la 11embra p<~r111itc cru~arse con cl-

1th'.lcl10 )' 011 1--elació11 a los ciclos (if3 .1t.t/', en el ct1nrto .. -

1.1 ;:•v-ul:\CJni\ to1r1n l <t !1 h!11·n~~ .. EJ t1~. t:'~.;oy·t(' 'lo:-··111nl d01 

f 1 Vf1 (~ll 0·1 n·~·iducto r•~.:,it.i(it·e 2 J..,/~-~ d{;·, .. ·, .. Iló.\!,t<l ll;"gadn .,. 

Ja tarrlt'~ <1el 
.. 

<l:i_¡::, r1t1f~ 

roe. 

Eu1burr1.~1 0 

LA lc,ngi.i.t1<l del ot11barazo ert el golde11 11a1?1ster es 

15 clían y de 7 u 17 l1oras. IJos hamsters con t1~bs de G íllC 

sos <ie ec1ac1 so1·1 ~roct1e11tementc rnostrados ~rt periodos de 

gestnc:i.Ó11 con onft lon.gi tt1d de tll<ÍH de 16 dí.a u y .t\(jUüllo& 

que tengnn m6s de un nfio pueden tener nmbarnzoe de 17 -

días 111{\B la1~goB 
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IJus tipo~ ele ctQs~ 

cargfls vn.~in.-ile.s cplí:' oc1.t1-·r-i_1":Í.r•t1 en J 11f-~1t1br:1s (a~ ll J' e) 

dÍn de cruzn os el día y ~l. día dur·unt0 (?J cual la 

ovl1lacibn toma J.ugor (día 2 d~l ciclo de esti·o) es el -

prin¡cr df,, de oml>arnzo. l~l tiempo de 1>e11etruci.6n de es

per1na en hamsters es de 2 a 4 l1oras despu~B de la ovulo 
. ' e 1orl, han mostrado que el 

proni'.1cleo es formado rápidamente de este modo se compl2, 

to la fertiliz.ación en el primer dí.a. El embarazo puede 

ser conrirmado en l1an1sters examinando 11na descargo pos• 

tovulatorin en los dios 5 y 9 da ambnrazo. Si el hams-

ter muestra una doscarga postovulatoria en los días 5 y 

9 do embarazo. Si el hamster muegtra una descarga post2 

v11l1ttoria en esos días, ella no cst~ embarazada, pero -

nstá mostrando ciclos de estro t1or1nal. Por ot1~a parte\;

si tiene unn descarga postovulntoria típica en el día -

10 de embarn~o esperado, eJ_]_a probahlemc!ntc estaba sou

doembnrozada despu6tt del dÍn 10 de enlbarazo un hnmstcr-

11ormal llSUalme11tt> lllt\estr·a lll1 peno p;a11ado (}istii.1to y una 

cxpansj_6n nbdomi1tnl cnract<!rlstica. 

F. Scudoclnbarazo 

1~] !-->Hlldoo1nl)n.razo Ofl ti11n condición. <1ue le sigltO al 

estro crl. dor1df~pcrsistc el corpora lÚten y ft1ncio11a poi· -

ur10.'"" dlt:'u ¡)et·o ¡>or llll período do ti0n1po n1As corto qut~ or1 

Cl enll>i-:ll'llZO tloran1l. C:~n!hios SOll ¡>rOdll.CÍdOS Y SOU Sin1i.la-
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a aquellos cnracteristicos en ;t111 cn1l)a.rnzo t1.:~1np1·ano la -

modificacibn progcMtionHl del tracto reproductivo, in-·

crementa el peso del5uerpo, incrementa en prolactina, 

desarrollo de las glAndl1las mamarJ.as, cesacibn de ci

clos, falta de Calículos ovnrianos maduros y scudoim- -

plantoci.Ó11, la roacci6n uterina al ova que·fracasb en 

la implantació11 

Bajo condicionas naturales el seudoembarazo es -

el resultado de un apareamie11to inf6rtil. El eeudoemba

rnzo puede ser j_nducido crt1znndo 1ir1n liembra normal co11·~ 

1111 macl10 e11 donclt• los <luct0:i d~ en1><'!l'.'1na ho.11 Rido 1.i.~ .. ud<>B 

o doble1ne11t<~ ligndo y seccior1ndo o cor·tndo er1tr~ lnn li 

~;acioncfl., !~1 settdo~tnlJnrt•',..o tar11hiü(1 r)ttede nPr -JJ1ducido q
4 

l)Ol" la ncln1:i.11.-1.st1·nc_·i(Jn de un cot11¡Jlejo J11toot1·()},-)ico ele 1;_. 

~~.!-! de· p.í'ol<-tctinu y ~~00 uz Ji'Sll e11 l1ü1u\)ran cíclicas 

Final111oi-1te, '~l seut10f-'nnl)Etrazo t~'J.HJ 

bil~11 ¡Jtlüde r-;er i11duc-j_do po1· cflti1nulacif, l rilecánica de lt:t 

vagi11a poi· rf!poti<los p0rÍodos coi··tos 

l,ongitucl del sat1cloetnl)arazo ''ª1~.ía de 7 n 13 d{ns·~ 

en lo11gitt1d; tt.·.~u;-ll.111<~nt.e üS e11t1~c 8 )r 1() UÍ.ns. J\1 tóx·rnl··· 

.no del nct1donr111Jaraz.o lo:.:; c·i.clos de est1~n r101"tnul ao11 re~· 

<lucidos, poro el ciclo puedo ser retardado 1 día dn lo

{}"tlC f11e nnt0n d(•l seudoornl)nrazo. 

Los l1nn1stor~ qt1e sn encue11t1·u11 on s~urloembarazo

provcen modelos idci,lns pu1·n el e~tudio de respuesto a~ 
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esta manera se puede obtener un mejor entendimiento de 

los cambios producidos en el endometrio durante la im

plantación de blastocitos. En esta condición la técni

ca desarrollada para limpiar el ótero completo es de

interés. 

G. Parto 

Un incremento en el porcentaje de respJraci6n -

es generalmente una indicaci6n de que los pequeños na

cerán en unas cuantas horas. Un poco antes del nacimi

ento de los pequeños la madre se vuelve inquieta y em

pioza a comer, a maullBr y hacer su nido, Una lamida·

activa de la regi6n perineal marca el principio de na

cimiento. Los pequeños puedeu nacer después de que la

cabeza o trasero se presenten. La madre lame a los pe

queños para limpiarlos después de nacer y los separa -

de lau membranas y cord6n umbilical. La placenta casi

siempre es comida inmediatamente, pero en algunos ca-

sos, son almacenados con la comida en una pila cerca -

del nido. Tal vez es por el movimiento de los pequeftos 

y su rápido comienzo a comer que no son comidos junto

con las membranas y placenta. 

Después de que varios pequeños han nacido, la 111,.! 

dre arquea su espalda sobre los pequeños amamantantes

y descansa con sus piernas rígidas en tal posici6n pa

ra no apretar a sus pequeños cou el peso de su cuerpo. 

Un olor dist:intivo puede ser identificado cerca de la ja_!! 
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<le un hamste1· que h~\ dRdo luz a sus poquefioso Puede ser 

que csf.e olor ·taMbi6n jttegue una pilrte en J•1 i<le11tifica 

ci6n de pe11ucfiosº Dcsptths d(! quo los pcquefioe han naci.

do la tnadre t1uualn1e11te dtieJ:·p_¡e o l)f~.rin.fl_nece qtti.eta en la-

jnula co11 8lt.S ¡Jequ01"íos I,ns mt1er·tes tna--

tnrtl.,'\D dt11"nnte el ca1iJr.~r·azo ~1 f>EIY'to son con -f.:recL1er1cia -

observadas en l1an1sters 1111Jiparou qtte tier1c!n n16s de G me 

ses de Pd¿\d., 

1'nn1nlío d(• (:a111[1(la. El tnn1n1-io de la cnn1adn ''ªl'Ía·

c011 fnctore~; g4•11llticos t i¡H1 d0 rlj •-: tn, cn11tic1nd de Ju7,, -

Lc1npe1~t-::i.tu.r;·1_, 111at1-~:rJ;_,J00 df'l nido y eJ ti.}JO de jat1ln1 

l)n:i.le)' l1n t111)~t1·;1dn <1ttP el uso de (:1·i4..1do1~ou que erar\ 1nuy 

jf>VC110S (1apl''OX .. JO dÍHs dü C(1ufl) r;u:f() Q llll illfll'Crtdo in--· 

crc11101ito e11 ln 1nortt.)lidnd 11eo11ntnl. Sodc1 .... \vnll y st1s aso 

ciados nn 19(i0 dicen quf~ ül tan1año de la canH1<la dlsnlilltl 

í.a cr1 lkc:unste1·:::; c1·indos de::..;1)1tés de lILlC ct1n1plía11 111 tneHes 

de edad., J•:l 01·de11 de lf:I. ca1nada tan1l)ié11 Cf• i1n¡lo:t"ta.11te en 

algutll\S color1i.as, el tHmn:Fio j ncr1~111e11tn e11 ln tü1-ccru en. 

u1nUn y deapt1(~s disn1i11uyc. Otras colo:r1ias 11ar1 n1ostrn.do -

u11n dis111i11t1ci6r1 en el ta1onfio de la ca1nadu desp116s de la 

qui11tn cnn1nda. J_,os lll\111.stnrs n1As poqltciios nn1e5t1~a11 u11 11i. 

vcl tnñs bi1jo <1e co11cepcit)n y el rl-l1mc1·0 <le si ti os <le i1n

pla.11taci{yn )' corpot·a l{1tnn es 11.nD ft1nc:ió11 lir1eal del 1>.~ 

so muternnl Los l)<::qnsters cotl tna11cl1as re-

ccsiv<'s, 1.111n cnrnctor:Í stic•i. g(:11f:ticfln1e11t.n dotcrrninada -

usociadu c011 el tnn1<-\fio del c1.ic1 ... po 1nf,s r)e<..11.ieiío y n11orn1a

lidndcr1 ll.rog·c11.i.toJ0.s, l:.iPilP11 Cflllló,ld(\.'3 111/Jp, f>CqttüÍÍE\D q\lC ·~ 

aquellofi co11 ¡)ign1~r1ti\CiÓ11 11or1nnl. ]~] ácido o.scó1·b.ico, 

tian1i.1ln, toc.off~r0l y (~r<ts.-=t so11 eF1e11cj <1lcn po.:cn <1ue te11.-



137 

gn11 un tnn1nfio 6pti1uo las cámRdns~ El 1nntorial para nj_dos 

in<ldecuacloo, jat1laB con fo11do de titf.\l. lu y i·o.:i.clos fttertos

repentinos causan una disminucj_bn en la cnniadu. 

Ca11ibaliBn10. 

El cnnibn.lisrno es com611 pnrticulu1·mc11tc durante

ln primera se1né\r1a do vida. r:11 u.lgtlll08 ce.nos, los peqlie···

fíos apr1recc11 estnr 111ordie11do Ll su n1adre c11 lt1ga1 .. de ron~~· 

111nr, ln hembra se desquita n1nt611dolos y con1ie11do Bll can1a 

ria~ I~n ot1·os casos, los ilnimnles 111&s bicr1 casual111ento ]_e 

va11tan t1110 y se co111e11 tin 11cqt1e110 1nie11tras sigue u1nntt1nr1-

tn11do a los detnÍ\s de la carnada cn.lrnadnme11te. Algur1os po~ 

queiioB sor1 co1nidos c.01no si f'11erar1 apnrente1ne11te plac0.11ta 

y las porciones q11c no Bo11 co111idn.9 se ¡1011en C\1idnd0Han10p_ 

te en la pi.la de comida. E11 a:1.gur1ns cepas de. 11nmsterA, 

las can1adns cont¡:)letHs son deBtrt1Ídn.s ¡Jor lo. mndre cot1f'o_~~ 

me van nnniondo. En otras cepas, lns hembras apnrcccn ro 

dl1ciondo un.a ct\1nadn a u11 ta1nn11o tnnnejal)le, os to es de B~ 

o 10 o 6 a 7, Los ruidos extrnfios principalmente ~unrlnn 

disturban particular1ncnte durnntn el parto y puede ca11sur 

que la mndre coma a sus pequefios~ 

Ambos ol 1nacho y la he111l>rn hamstor, co11struyen 

sus r1idoA <le papel clos¡1cdnzndo·1 scrrin u otros n1aterin-

les pnrll nido. LoB 11an1sters ombarnzacloH tio11den a cons-

trt1Ír cstrt1ct11ras 1nús elal1ornclas c11J.e so11 ct1bier·tas <l 110~· 
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cl1ns con un tipo rlo t6nel a 1.a entrada. Cuando el t~rmi-

110 so aproxima, se incrementa ln const1·ucci6n del nido.

Los humstors que construyen nidos pequefios tie11en con 

frecuencia camadas m~s poquefias o r1inguna. Los ltidos he

chos poi· 't1nmsters n1As jÓvcneR p\.i .. ndr.)11 sor· n1e11os afectivos 

que aquellos producidos por mis maduros. 

1. Lactnncia 

Poco se conoce concerniente a ln lactanci.a en 

goldan l1an1s·ters. Por los pri1neros días desptl~s del i1aci

mie11to, Jc,s pequcfios perma11ece11 con st! mAmb y 1namAn la -

1nayoria del tiempo. l¿as hembrRs ponc11 la i·oserva de comi 

dfl de11t:ro del .alcar1ce del nido paru <Illf' puedar1 cotn1~1· Bin 

molestur a los pequerios~ Sj_ la madre deja el nido 1 los -

peq\1efios BOt) c11blr!1·tos cuidadosa111cr1te con n1nterial del 

niño pura que no esté11 cxpt1estot: <lu1~ante nu nl1scr1cia .. 

JJos hamst0rs pequefios pri.rnct·<> co1ne11 co1nid:l 86lidn cuando 

tiOtlCn aproXÍtllCiclé..\ttJPt\1.e JO dÍüfJ de oda<l 1 I)CrO 110 SOil dos-· 

tetados por· la In.:\rlre l1asta a1Jro:x-i.t11adnn1e11tc 25 días yJos1.:

p;trt11n1~ IJa prin1era descarga postovul.atorj_a~ ¡1ue i11dj.ca -

reartudnciÓtl del ciclo do eBtro es usualtner1te visto Ctlflll.

rlo ]os pcquefios tienen de 25 n J6 riÍaR <le edad. Lus l1en1-

brat; cor1 f1·('(·.uencia nlue:>tr:>.!\ excc.s:i_'\r.H IJfi.r<li<.iu. de peno dlt 

i·n11 t . ..::• Ja l<...:;ctu11cia. C..sta pérdida OB :reducida si la l1un1e·~ 

dad i·elativn dt!l ct•arto es 111anter1ida sobre 40% y ni l.os

l1v111!itcrs ti<'no1~ t1nn adect1adn Hun1in.ist1~acj()n de agua COJl-· 

alinier1to verclc extra~ 
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III. TECNICAS DE CRIANZA 

A, Hospedaje 

La crianza do loe hamsters deben ser hospedados 

en cuartos por sepa¡·ado, o con el mismo grado de aisla

ci(ln de machos adultos y hemhras no embarazadas, de hem 

bra de crianza (embarazadas) y hembras lactantes.El seu 

doembarazo y anestro son inducidos por muchas hembras en 

pequeftos o grandes grupos , El embara-· 

zo puede ser terminado Pi la l1embrn recientemente cruza 

da son hospedados con macho,; extraños Bruce effect o 

con muchas hemhrns, I>stan mo<liricHciones de patrones de 

roproduccibn normal son mediados a trav6s de la produc

cibn de ferorm011as, que non s11bstancias vol6tiles que -

act6an por via del olI'nto cncl hipot6lamo y pituitaria

que entonces traen la liboraci6n de hormonas ovarianas

que bloqurdn lo impluntaci6n 011 rl dtero, 

Más trabajo es 1wccsario en relación al fotoperi 

odo para el m11nteuimie11to de lo:J riwchos hamsterfJ ,!e 

crianza. Los hnmuters de un mes de edad exitados en una 

constante obr.curidad o con sol.o 2 horas de luz del día 

mostraron una espermatogónosis 11ormnl y tamaño de tesis 

paro los animales mnduros ~o excitaron con 1J horas de

luz del día t rnost1~aror1 lll1l' dege11e~·ución testicttl.::t1~ cuan 

do i'ueron sujetos a uu f'ot1>pe1·Íodo reduci.dv 

La gl&ntlula pineal y ojoa ost&n envuel

tos en esto. :inhibición de f"uncibn gona<lo.l puesto que 
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animnles cegados pinealetomizados mostraron una reproduE_ 

ci6n normal 

B. Sistemas de Apareamiento 

Los hamsters adultos bajo condiciones nnturalos -

aparentemente viven en cuartos solitarios puesto que se

ha encontrado dif:l.cul tad para levantar grandes grupos -

juntos. El grupo de crianir.a es practivado en algunas co

lonias en esa varias hembras e igual n<imero de machos -

pueden ser hospedados en una jaula por 9 d1as (al manos-

2 ciclos de estro) y entonces las hembras aon pu~sta~ en 

jaulas individuales para la gestación y lactancia. 

Crianza experimental es usada cuando se neceaitan

apareamientos por tiempo para propósitos eopeciales ta-

les como colecclón de ova, o parablastocitoe, embriollos 

o estudios teratol6gicos. El fonso de una cubeta galvani 

zada con los lndos da al menos 12 pulgadas de alto es -

cubierta con una toalla de papel limpia y un hamster ma

cho os puesto primero en el recipiente y despu~s la hem

bra. Si ella no muestra lordosis después de 10 minutos,

ella es quitada y regresada a su jaula. Si ella astl en

cal.or, ella permanece con el macho po:r· 15 a 60 minutos -

antes do ser removida y puesta en una jaula de materni-

dad limpia y desinfectada. Una hembra hamster debe ser -

probada para crianza al menos 9 días antes de ser desea!: 

tada. Si las hembras a ser cruzadas son examinadas cada-

111añana para descargas vaginales es posible ha-----------



cer horarion de cri&nza vnrlos dlaa antes. 

j 
Cuando loa hamsters son mant~idos en lineas im-

bred el m6todo m6s €6cil de crianza ea dejar las cama-

das juntas y observar las hembras diar:l.amente hasta que 

sean observadas loa tapones de copulaci6n. Al llegar -

ese tiempo, los animales son puestos en jaulas de matar -
nidad por soparado. 

En el grupo do crianza de los hamaters cbinese-

4 hembras y 1 macho son hospedados en 5 jaulas con paei -
llos que se conecten. Las hembras son suministradas con 

un collar de plAstico adecuado que previene que abando

nen su propia jaula mientras que el macho visista de -
una jaula a otra 

Apareamientos experimentales normalmonto pigmen -tados, cremosa con manchas blancas y cepas leonadas de• 

Golden hamsters no moatraron ninguna evidencia do efec

to de despigmentaci6n. En 1•ealidad, el ndmero mAs g1•an

de hamste1·e se cruzo en la primera noche. LOl!I hamsters

blanooe con orejae negras por otra parte, son criados -

en mayor ndmero en la tercera noche deepu~s de haber -
aido introducidos a los r.iachos. 

c. Cuidado Materno. 

En el 13 dla de embarazo, lae hembras non. pue! 

tan en jaula• con camae limpias, 100 gm de alimento y -
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material para nidos. Los si~uientes 10 días se l.es sumi 

nistra agua y alimento verde diariamente, pero los pe-

quefios deben ser disturbados lo menos posible, Cuando -

una hembra que est6 criando a sus pequefios es molestada 

ns bueno suministrarle comida fresca que puede guar<lar

c11 sus bolsas en lugar de los pcquefios que pueden ser -

asfixJados, Las madres apnrentcmeute empujan a sus po-

qucfios pura protegerlos. A u11 a11imal embara~ad0 no se -

le debe cambiar la jaula en los 6ltimos 2 dino de emba

razo puesto que esto puede disturbar a la madre así es

que ella destruye la camada o la abandona, 

D, Crianza, Cuidado 

Solo muy raramente hembras cuidar6n de peque-

fios que no sean proploe. En algunos casos se hace el in 

tento de adherir pequefios para que sean nutridos, la ma 

drc n1atnr6 a sus propios pequefios como a los aje110Hc 

Los harnstors a6n no han llegado a scx· libres -

de g6rmenes. Varios 5nvestiga<loros, sin embargo 11an i.n-· 

tentado producir gontobiotes porque son 6tiles para es

tudios de caries y otrnu.2.ondiciones. Una di.fJ cultnd ha

sido la .fnltu de una d1ota pura ,,.,t.isfnctorl.uº Un segu.!_l. 

cio problcn1a ha sido Ja 1tusenciu de padre~ nrtoptivoli li

bre do gérn1er1cs .. 

E. Destete 
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Los hamsters us11aÍment~ son <lcstotados entre los 

21 y JO d1nN do cdnd. Si los machos no son dcstetadoR -

antes de 43 días de edad, ellos pueden criaroe con 1u -

madre o hermanos, En cepas que maduran lentamente los -

machos pueden ser destetados a los 35 o 40 días de edad 

y las 11embras puede11 ser dejadas con su madre por una -

semana o 2 más ... 

F. Sexando y Porcentaje de Sexo, 

Los harnsters son tomados sosteniendo la palma de 

la mano en contacto con la espalda de los animales y el 

dedo sobre la parte inferior de la regi6n abdominal - -

(l11ate Jl). La coln punde ucr so:_1 tenida con el prihlc.l' y 

segundo dedo de la n1isma '' otra mano. Ln distanc:ia ~el.

orificio uteral extorno u el Elt10 es n16s grande en macl1os 

que e11 las hen1lJ:t'DSc Si tt11n catnt\dn cr1tera es oxntninada -

cuida<1c>sa1ncl1te es posible scxa1' n l.oa hn1ns1:0rs cuando -

110.cen. Ordir1nria1noi-1tc, si11 etnbarr;o 1 os l1c,tnL11 or::; Soil sex.!-!. 

deo ct1nnr'10 so11 destctn<los. lJna 1)u11ta ¡)oStürior~ es car·a~ 

terística de las henibras y loe 1nachos pueden sor idcnti 

ficados por sus uucos escrotales redondos, 

Las das hilerao de totas en ol lado ventral ayuda a - -

identificar a lnshernbras, 

El principal porcentaje do seKo en los golden --

hamsters como se estima por exarninaci6n de blastocitos

es de 180 muchos a 100 hembras, Al destete el porcenta

je es cnsi igual, La deternaci6n reportada de hamsters

adultos indica que se observa un leve exceso de machos-
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o hembras. Los animales con puntos blancos, que tienen

un eslabón de sexo como característica letal, muestra -

un exceso de hembrau así es que el porcentaje es más -

cerca a 300:100 en lugar de lo que se esperaba. 200:100. 

Buenas proparacio1~s aplastadas pueden ser hechas-

del material testicular del hamstor. Pedazos de túbulos 

seminíferos son puestos en 0.7% de citrato de sodio por 

1/2 hora. El tejido tratado es entonces puesto en un -

cristal de reloj con una mezcla que consiste de 1 parte 

del 1 Nácido hidroclorlco 9 partes de 2% orcein (Gurr) 

en 45% de ácido acético. El cristal de reloj es flamea

do con un quemador Bansen varias veces. Pedazos de tej,! 

do son desmenuzados en un portaobjetos con una solución 

para tinte fresca y entonces apachurrada bajo una cu--

bierta. El goldon hamster tiene 21 pares de autosomas -

con xx hembras y xy para machos, o un número diploide -

de 44. El cromosoma x es muy largo, mientras el y de t.!, 

maño mediano. 

H Identificación e Inspección 

Se pueden identificar a los hamsters más fácilmente 

con un sistema de clips para orejas. Las tijeras de -

eridectomla son convenientes para hacer cortes en las

orojas. Cuando los machos son regresados a sus jaulas

después de haberse cruzado, ellos deben ser examinados 

para ver lesiones. Un hamster ha sido mordido debe ser 

aislado y no regresado a la jaula con los demás. 
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IV. Técnicas Gnmeto 

ª• Colecci6rl de E~por1nn. 

Lus 1nuostrAs de Q..S})c.r·n1H pu.edc!1 f.~01· col oc tudas del 

1ltcro de una hembra que ha sido apDrc!Hla cou un macho 

probado l.1na.s 11 11ori~$ n.ntoa de qtle :.·cu 1101·.t\ pn.1.~o. la colee 

ción de muestras. Una epididi111is caudfll o dueto de espe,E 

ma tambilm puede ser usado como uu manfln~ial de muesti·as 

de esperma. La mucst1·a de esperma es diluido con J ml de 

10 partes Difco TC 199, J partes de M/8 glicina y JOO 

u11idadea do penicilina G, La capacitación de esperma on

hamstera requiere aproximadamente ~ ho1·as, 

Colección de huevo, 

Los hamsters hembras son e:xaminndas en la tarde -

que se nBpe1·n el estro con un macho vasectomizado. La m_!! 

Rana siguiente las hembras son sacrificadas. Los oviduc

tos son nislados y manchados con papel do filtro autoc,la 

veado. Los oviductos son puestos 011 un pequeño cristal -

do reloj de 4 cm puesto en un anillo do plnstilinn parn

modelar. Los huevos pueden ser identificados a trnvls de 

la pared del oviducto con un microscopio de disección. -

Los huevos son removidos insertando una aguja gauga 25 -
en el ovi.ducto y lavándolos con una mezclu similar a - .

aquel uso pnra suspensión do et<perma. L"s huevos también 

puodnu s"r c.Ll.t:Hlcudos por f.•l uso ele agujns finas, 
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Lo recuperación de 8 c6l11los de huevos del 6ta

ro han sido reportados por Blaha (19G~). AproximadP ,. 

te 611 horas después de la ovulación las hembras hn' .<t r 

son anestesiadas con pentobardital 1<odio. El útero ;lel

donador es quitado y limpiado con 1 ml do Rolución -

Hanks del cérvix. Los huevos son rocobi·ndos en un port')_ 

objetos de depresión. Las transforenc:las son hechas con 

unn pipeta de vidrio tipo virAl suministrada con O,J mm 

poli.ctileno T.P. 

C. Cultivo de Embrioyo 

Los cullivos de embriollos hamstera de 8 dlas

en un medio clreulante han sido mantenidos con ~xito 

por 48 horas. El crecimiento mbstrndo por el cultivo do 

cmbrioyns fue aproximadamente ln mitad do aquella que -

se esperaría de embrioyos en el 6toro 

v. Infertilidad y Enfermedad 

A). Dé1ficioncia Re¡)roduct.i.va. Los hamsters ma

chos jóvenes que permanecen con sus hermanos hasta que

on la madurez t:Ienen relaciones sexuales con sus herma

nos tan temprano como os el fin del primer mes, pero 

los eml)arazos con éKl.to generalmente no son observados.

al menos que loa machos tengan do 43 n 45 dlns cuando -

menos dª edad al tiewpo de cruzarse. Lns hembras con ~o 

lo un mes de edad si se ~n~uru~nn despuls de cruzarse -
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C(111 1nucl101.3 n1adt1ros. 

Ln scnectucl reproductivo se A~be que ocurr~ en~ 

las 11en1brus 11nn1nter-.s .:1 los 11 n1eses; fJe1':) c,casior1alrnon

te ellan todnvÍ& pue<len tener camadua ct1nn<lo tict1c11 f.1&a 

de ~~O meses de ndad. El tra11sf'er· de 11t1cvos de los pe<I,_~~c 

i:or; y v:icjos dor1ntlor·os n jÓ\rc:nes y ,~iojoB x·oc:i_¡)ie11tes ..... 

ha11 tnostrado que la fcrtili.daci es devcndie11te en los cu 

ractcrísticas de nml1os gametos y cJ tract,1 

1\1 1-uo11os ~ tl¡)o::> de dof'ici.encin 1~<;pr·otiuct.-t.vtl e.'3tá11 aflo .. -· 

ciL~rlos con n1,1tncioncs gen6ticlt5i 1·t1ntos blancos recesi·· 

v·cJs )7 los ujns roju!' c11 el }1a111r;te:.c u_1.n.cl10., 

do ,-j¡j_u ·(1~1>_1.-·odt1cti.v;~ ~~ll _:_i:.1;:, ,10trl)lH:' 1lD111.;·'-.·-~:r:··~; .. /\}Jlltlflfl 

cCl)i"lS ·i.i c:tci·-1 c.:>c;aa ln.s pe(111ln:'ia.:::: ·) li~_\Ftn '..í::-<..;r'."\Y1 d~· 1·n1)rodt\

cir· a ]o~J ') nieLcn d(_• cU.:1.d .. Fo ntr·.:lr; c~~iJ<.l' ln -::l:l.u1nit; .. _1 .. 

ciÜt! f~11 e1 tOnlaiio d1· ln e-'"ttuada no oCtlt'l'<:~ l1actu <J.Ue lan··· 

hn1"1i!Jl:'f:L'3 ti e11cn d~ "1~~ a 111 rno.s(.,.s (le odo.d 

Los l1am~:;to1·s rnac11os, po1:· otra pn:rto .son ;}.cti·· 

\ron en J :\ re111·odt1cc.ión n tx·o.·v(;,y de toda s11 '"idn do ~~ u.··· 

J .1íios. 

Una normalidad inuaual reproductiva ca la co11-

di_.c.i.Ó11 go11n11dr·o1norfica c11co11t:rnda 011 u11 goldc-11 hn111ste.r.&• 

hipofiscctornizodos vor Kirkma11 (1958). La necesidad do

lln f'utr1:J.'o entltdio (le rnecn11isn1os de doter·h1.ir1ucil>rt. ele HO

xos y di~crcnciaci6n cu enfatizada por el descubrimien

to de r::n;' 11n1nf)!'U a¡)ar·0ntenler1tc 11or.n1nl co.1.1 t)Vfl.r·ios :fu.n--~ ... 
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cionales y ninguna indicación de tejido testicular, pero 

con un Kariotipo indistinguible de esa de un macho nor--

mal. 

B. Enfermedades 

Pocos detalles han sido publicados sobre la pato

logía o incidencia de en:fermedades con1\1nes en golden ll.anl!!. 

ters pero unu reciente revisión de listas 5 condiciones

que envolvieron el sistema reproductivo: hidrometría, -

hiperplasia uterina, hiperplasia endometrial con piometra 

epididimitis y testículos atroficos. 

La ocurrencia de tumores esponthneos han sido in

vestigados más cuidadosamente puesto que provee u11a fun

rtaci6n para investigaciór1 extensa en 11eoplasma inducida

experimentalmente. Resúmenes de tipos de tumores report~ 

dos en estructuras asociadas con reproducción. Las glán

dulas bulbo-11tcralos muestra, tumores el mayor n6mero de 

veces pero lo mayor variedad ocur1·ida en ovarios. 



f.'AHAH['TRO til:: lllPROlllJCC IOS EN HOtUORES DE !.ADORATORIO ( 7) 

HAJ-!!iTER DORADO (SIRIO) 

Pe•o par• ap11re11r-1ie_!! 
to. 

Pea.o 11dult.o 

DurllCiÓn de l• habi
lidad reJiroductiva 
econ6mic•. 

Tipo de ciclo eatral 

L .. p•o de ciclo ea 
tral .. 

Dur11.ción del e11tro 

}-lecanit1mo de ovula -
ción. 

Tie1r1J!O de ovulación 

Tiempo de reproducción 

SiBtemaa de apareemiento 

Tiempo de copul11ci6n 

Tiempo de impl11.ntación 

Lapeo de p11eudoembarn~o 

Pro~edio de camada al -
na.e :lmi en to. 

Pe.ao d<1 lo.a l·eciCn nncJ:. 
doa., 

( 8f'mAll"'ll) 

( gr11.mo11) 

(gr .. l!IOll) 

(1ne111111) 

(di••) 

(hora•) 

(dfaa) 

(diae) 

(d!aa) 

{gramoe) 

~ 
6-8 

95-100 

?5-1JO 
9-12 

12-20 

11.11pontlineo 

e • 10 hor•• 
del co111ie-11Eo 
del entro .. 

!' 

6-B 

85-100 

90·· 120 

12-1.5 

Todo el año, decreciendo 
de oetubre e febrero 

Unidad ea .. 
Poli ámica•· Hllrem. 

1 hora deapula del co 
~ienzo del periodo 

16-17 

2-10 

7 
6-
2 

Ednd de de et e t"e0·-------~(~dclc•=•") ___ "2c1:_ _______________ ~--

Pes o ri l _ d ec.•c<c•c<=•---

R~ torno del e~tro dce -
~el p11.rto. 

'lv.i 

( fjTll.mOll) J5-l¡Q 

Po11t-pf!.rtu1Q 
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CERDO DE GUINEA (Cavia sp.) (9) 

. El Cerdo de Guinea ha sido u•ado tan exten•ame_!! 

te en investigaci6n que cualquier animal, humano u otro -

u•ado como un sujeto en experimentaci6n es ahora llamado

comd1uaente por el nombre. El cerdo de guinea ( caviapare

llus) es suficientemente pequeño para no ocupar mucho e•-1 

pacio en el hospedaje pero suficientemente grande para -

permitir algunas manipulaciones que serian dificil•• en -

un roedor como el rat6n. Es relativamente fAcil de cuidar 

y se orla rápidamente y cuando se toman unas precaucione• 

obvias, pruebA que es un animal para experimentaoi6n - -

fuerte. 

El Cerdo de Guinea primero fue, domesticado por 

los Incas de Per6, quienes lo tuvieron como una mascota -

y fuente de alimento. Es un animal extremadamente d6cil -

y puede ser manejado por el ciudadano o experimentador -

con poco riesgo de ser mordido. Las especies han sido --

eminentemente 6.tilea en el estudio de loa cioloa ovaria-

nos, desarrollo funcional del c6rpora ldtea y el estudio

de vitamica C que debe ser suministrada en su dieta como

e•i la del hombre. Diferencias notablea en fi•iologia y -

comportamiento, como en el color textura y longitud del -

pelo existen entre las diferentes cepas de Cerdo Guinea,

de lata manera cualquier generalizaci6n de Cerdo Guinea -

baead<.11> en estudios limitados a un stock particular en c! 
pas inb:red debe hacerse con algo de precaución. 



EL MACHO 

A. Comportrn1ücnto Roproduct.:i.vo. 

n1011te n los c.on1por1011t~.:f·) tna~, bajos del conlportamicnto 

soxt1n :t do1 l1f,n11Jrc; n!o·ntnx·, Lrl1. 1~omifJiÓn :v la cyr.(;ttl-:=i [: l ór1-· 

soti. lo~·; co1nJ.J0!1t.:~11{·c;;. 1n6.r; nlto~;Q 'La d.:i .fJi:.i:.1r~ió11 o:3 l'1til (•,s~ .. 

tudi.a11do lL-1 on.1-:og<~tlÍ<• dr· co1upo~·-ta111ic~11t0 s<...J'°ll~\1 o x:l IJ<.\ .. ··· 

pcl d.C .'.·1.r1ti1"Ógcno \~n ¡:-¡::t·t1'0TICEi l"P[';111:.i :J.",adoJ_'CU clr· Cüi>lpO:ctn~-·

micnto reproductivo. 1~11 l(l sccucncit1 de a¡,t11~cmn1icnt(J, 

] ü'·; cntr1~)0111c~11t<.:t< n1{1f:, l¡ttj0~J :.:-~011. lor~ pr•in,c1~0.B "'lite se 1nucu···•M 

Cua11do lltl.H lien1b1~a en oGtro es puostn co11 ~J:r1 111a~ .. ··· 

ello adulto BL\ludablo, el i)rj_rrlf-'J:"O se a¡Jro:1<lnu;¡ y olf'utea ·~ 

alguna partP del cue1·po y lr1 11101·di.squca~ El se friccionh 

en su coEtudo 1 muerde su oreja, 1.am0 sus ganitulen, fro·· 

ta su 11ariz oobre lu espalda de l.a herub1·a e intenta man·· 

tarla. Sic11do estirr1ulnda d.e eGta me111er·a, lt.\ hentl)J:"'a nclop· .. 

ta la r)ostlt1·a 101·dosia. Ct1ar1do la 111011tu el pe110 se hace·· 

extenso y una serie de e111pt1jes p~lvicos r6pidos sigue11~

L·a. poetu1~a y rnovi1nie11tos lince ¡)oslblo 1::4 per1etr-.:1c.ión clel 

pene a lu vagi11a do la l1en1l1ru. 

El tnon1e11to de i11tro1ni sj_{1r1 eB r·naliz¿-.do 1 el poi· .... 

contujc de onipuj~la pblvic0n se l1ac~ m6s lc11lo (up1·ox.·· -

1/0.5 Lec). Uno puede usar pntrones 1·it~micos y comvor1~ 

1ni.011to scnsu:.\l co1no ir:i.dicnc.1Ó11 de liltü lJ.\ in .. tror11iE:i.éJrl \1n·~ 

ocurrido sin tener que obaorvar lR .~r1tro111i8i6n dj.recta 
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• tl ·~ ·.1· .• 1\""':<:i"l'·:\ oe-tJ~'.""1:·-1.1.'.' F.i"Í_ .r.·:~,ile:r.i.do 
1neJrtc. F- l. 11t1n;~~1·0 '- 1~ e1n¿J~.1 JO H 1.\•.:0 • - ~-· 1 "- -~ 

1 · t j s« o .. Y. v;.trla Hnr,.)li<.Hn~:.n.tt:: ~ ·.:-.ot·',,:, '1 . a l.n .rom ... '· · 
t.ron\i·-~:!. onf '' py·ocerlie11do 1-.::1 <''~rnc:\t~.{' i /,: 

f;iti f'líll')f"\):"[;·)~ 1'>:b :l :l1ttro·.r1in:ió1·i ··n1t:"::1 r1
,,( ):1 cy .. ;cu::hc:J(Jn., 

l .. -:1. ujrf\c1.1lnción oCllI'l'f'> cunr~do.1 rlí·!g,¡ .. ·i(~n d.:· ~t o ·;,f.1B ert"1¡n1jo·

r~c.s pf.JviL(lS J.~VeL ~ •'>l n1ac})O (•f:'•f.CJ"n CO~' ('!l r·c~tn coinpl~~t'.f:'~ 

merite ir1::~<:~r·tadc y co1·vo en el co:o.:-.tr\dO corro cr1 un ct~I),""!.:tno 

J,;:t poai..u1·n c·s n1r-nte:i:1ida de 1 a 3 ¡_;;:-;:;s:trndos, cua11tio s nrJ J.11 

r1·ecuonto1ncnte, J.a homb1·1~ se alojo r6pi.rlar1cnte dejando -

r.011 t.1na n1i1·a.da nin g1·acin .. Si la. l1e1n!J-X"H r~c, He oleja,. {~l·d 

n18CÍJ.O fl:.:::nmontn de unn rr1arlera cn'.u¡inx·;Jble u üa;;, rfU.(.:' le t:J.i--· 

gtJc 11~,.sr1u\~s de n1011ttt1· co11 it1i:1"'üínl ~1if,n l)OJ:"'o ni11 ny;.'eu·~_n· 

cié>n,. 

·1 • • 1 -c1! nc:1.nn nin )OS co1np.H11er·on nsenn n.1acl10 

·i11vtt1·~8blon1cnte Ett·rastr~ su postorior· R lo lar~o del pi

f;(l de la ja1tl«:1 en un¿\ f'o:ri:no. tnuy f!Hi~e:eeoti.r}acln .. I ... aG r·nloiJS 

poRtorioret~ f1m1 extendidas 11ncin a<lelanto~ lat0r11J.0s ;• 

Jan r:;,"1ttl'1 f!( 0 .lnnt0rns, }_)ül'tntti<::r1do qttf la .l.-egié,·~1 a·n.ogf)11}-·

t".:•,1 t011r:n COntact0 COY\ C1 l }')·i.SO .. J,;1~; l)'.:l"Í:ttS df'l,_J,rltC1.'ftf> GUJ· 

to_sr1.(,0R ¡.)'ll'.'"n pr'Ol)Ulsn:r al (:cr·dc de (\l1inen haci.:• Hdclt111tc·~ 

p•~.:l't'· t"t).'.t"<_,f_;trnr· 1!1 I'(!g:i.Ón r1f).;t01~iur~ ... Lti. sJ.::;o..i fJ.cnncia do··· 

Ó::;te coniportntniun to i1u11ca ·¡:1.·"~ .3._;_do f•ntufi l.i1d1.) fi!.!t'o et; p:co·· 

b.i:ible q11n sntt u11;}, f'n.t·rua de n-·1·u_r·c,-~t· f~l r.orn¡:•oJ·tu.u1icnto y o::..' 

llllU J··,~cLI.c~:'tc:i;")n qltC ln. oy·tu.:.ulnci,~n 1i.t\ uctLt"t·-:.dc~ 01. Ú.r.~un. 

"Vt'"-t;'.it1nl de lu be1nbra 1)uc:de t.ior· c:x· .. 11·i.i no.da vit1\1¿·.:J.n1e11tc:~ ¡Ja

r0:1 lo ".~\,.Í.(:f.'':lci<l de tt1" t<1¡;5n. de f'Jracu_Jac.:.f)n on 1.;J 01··i.f'i.cio 
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• 
s~ieu1,t_,1·c discr·J··.nil>:ie )'e'_! 

Este procedJn1ic11to puede ~cr 1·oalJ.zado simple-

n:e11te 1r1t1 ... od1.1c:lcn.do n _ln \'E'·tiina 11t1.:.i pcqucíil\ nond..;.. flcxi 

l)le a la cu.al sH le po·ne u.rt(\ ¡)ttntH co11 nl,g;oli.odón" I,a 

::~ondl' r1t\odc Sül" uso.dn Sl'Cª o ltlunodcci.cla cor.:. snlin.a "t1or

mal. Tan pronto como lo ~onda os apartada ,1e la vagi11n, 

es rodada sobro un cristal limpio. 1\1 cristal es plH!sto 

inmediatamente en uno Jur1·a do Copli11, conteniendo una

me7cln da etor y alcohol o aire seco, El eoperme ser6 -

vi:>ible bajo el microscopio sin teñir si el macho ha 

eynculad'>. 

Sigu.iendo ln oyacttlnción, el macl10 nn1osti-'<'- }Joco 

o nuda de :i.r;t.12.rÍ'H en. lu ho1n1>1"'n al 1nenos por. u11H l\01'3. .. R~ 

Aproximndamonto 10% do Cerdo de Guinea urncho, "yacula··

l"On t111a f;cgund<:t \ 7 0Z <1e1itro do t111a llora fji t111u t1c:1!"!l)1··a 

<:;011 d1f'cx·or1te c~'..ltro üfJt-5. d:i&¡)o11i1)1 e 

J>n1'!.::. Ullt:ellos f.'n1n~--lia1·.izndos co11 el pnt1·ó11 dt~ ··· 

compurtun1iento 1·ep1·o<luctivo de la ratt\ en quo varins 

e)1aculnctones ocu.rr·c:r1 dcu t.r·o de \tt\.1:·· l:tox·;.'1 1 1111. Cc1"·.1o t."lc -~ 

r,lti11cn puec'e n.¡JUl"eC(~t· :J0'.':lí.Ufllmn11tr ()f::j•.::io::;o .. Sin ütnbfll\~:~oj 

en nues~~ra colo11ia u1ñs (:el 905~ de n¡Jr::t!'PHtni<_~t•.tos f:or:J :fé.~ 

tile.s dcsptlés. de tn1u .siinplc cy;·,c11lacic):1 ¡1,·;;r t\11 nJacl10 de 

co11ocidn fertiljdnd. 



Bo Ma<lu~cz Sexunl 

'!'odas los C<)rn¡Joncr1tes 1nús bajos de corn¡)o1~tu1nir~!! 

lo sexual se desarrollan en el macho a los JO días de -

edad, la e<lnd promedio para que aparezca por primera 

vez la monta con cmpujcs pllvicos, La edad promedio pa

ra la primera aparici6n de intro1nisiones es aproximada

mente 45 días y la edad promedio para la primera eyacu-

1Bci6n es aproximadamente 56 días, Las edades dadas va

rían en diferentes reportes y hay grandes diferencias -

individuales pero hay un completo acuerdo entre los in

\'cstigndo1·üB tornnnb c11 cor1s:idc.ració11 el ó1~dcl1 do <.\Pl!ri ... 

dic6n ele ]ns J conpn11ontca. Bs intcresnrito que <lespt~~s·· 

ele ln CD.fltruc).Ót.t ül COCllJOrtan1iC!lto e~J ¡1e1·,_iido nJ. t•f.iVC:i'"" 

Ho do lo :fo14 n1a con10 UfJH:i"'E?ció. Si n1 i~cernp1nzo de te.<.:;tn::; 

teron;.\ e11 tera¡.1ia es i11stitt1ldo, el Órde11 (::n el C\1nl x·;_~ 

aparece el co111portn111icni:o, l~s })c1·rlido al reverso do ]_n

fo1"1na con10 a1Ja:r·ec.i.ó<> Si cJ. 1·ccn1pln:.r.o 00 tt•f;;i:.nstür·ona f'l1 

terB1)iCT OH in!~:t.lt11Ído, -;:~1 0J:"'dc11 f•n el ct1n.l :¡··cnili.-1.1 cr~o r··t 

con1f101-tn1¡i_Le11to pn1·üleln ac.p1Pl i:.~ir;tn ·n el dcsor·r1·)llo .. 

t.,np. e.~-;t1"uctu .. ·H::; <l<~l Ht.!'.XO HCCCHO! io lllllent:-r·t\I) Cl1 

crt.·cin:_ie11t.,1 l'ElJ(~ L-lill<) 11J1_·c~f:·.··c~o1· del d:i.R J:J., lnB eSJ)Cr-·

t11ns prin1nro 'so11 ohserv:,d0s et!tr·c? loL ~fas 'iB a 70, cor\

un ¡11·0~1edio do E1pr·oxi1na<lLl?:1ente 50 c~1ns 

IJn udAd pro1r1o<lio para la prin10J'n ovnrici611 de tt.11ci o'\rt1c1.1 
.J H•• 

lncJ.611 r~1·tJl., e~ de 81 <lÍus 

De t:~;tn :nn-;_101 .. a ~'.n:,,r un perfodo de 1~..:-;tt~.r.i.11.dL'.d adolosc<.':!l"l·· 

to cunr1dot nt1r1qtt(~ nl 1n.:1cl10 be c1·u:-·.;1ra. CF> incnpaz de la--
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fertil-lznción. 

El desarrollo de esperma quo os iniciado en los 

tostes as complotado en ol opididimis. Toma entre 1~ y-

18 días para que el osperma se mueva <ll'l 1111 cahez<> del -

epidirliin1s n la punt,o. anterior ele los duetos d if.'erentes 

El ,!,Jperma mnrlurn durante 0stc tientpo, si tll roteni<lo -

Pll o} epididimi& rinnlntente SC dcget1ora11 y dCAapArPcon-

0pid.idi1n.i s retie11e11- si1 cnpn.cidad pnra f'ex· t:i11 zar por 2:,i 

H JO f''Íttr: :y,1 Acn <!lle nl 1nncl10 ~Je el pe1~n1itf< n¡H:1.:rc<:::~1--
0

t1r1n 

o hastn ~~O veces du:ra11tP el ¡)crÍodoo lJtln ,-) ~' cy·actilact;.?. 

nen llo '':iG{nn º'' ol cpidjclirn:l_i:.1 de eH¡1flr1nl1,, F.~:; n1Óvif·,J. h.:-' 

s.i.do CT\Co11t1~ndn 011 f~l e1J:i.d:l_diri1i:·'. 59 dln::; des¡:1ttéB <le lé!-

0isJ.nc1~n c1ul ·tuntis. Por· ~sto el espermn Ll~vil no debn 

ser totllndo co¡no nquivnlento a un es¡lcr·n1l\ cnpnz de ~crti 

l i :1,a_r 

lI. LA HEMBHA 

con un rengo d<• JJ R 134 días 

el i~ron1edi o la n1on1l)1·n11l\ V<\gin.ol ¡)01· ¡,r·t1n<~rn vez a lo~; 

58 días , con llll ra11,g-o de 3J a 11:l d:Í.nn" I,n 1ncn1l11·n11c1 

pe1·111ancce alJierta 1n8.s tien11Jo ;=-il t:i.1.:1npo del 1>.rinu~r· estr'<) 



¡ 
y la ovt1l.uci6n es retardada~ La mombra11a no se cierru -· 

hasta d<~spubs de que J.a ovulal:i6n l1a ocurrj_do~ y la ii·1·· 

yecció11 <le ¡>x·ogcsto:eonn i10 i11dttce que se ci{-~!"l .. f_' ln niem

brann~ Po1· al quinto cj.clo el patr6n ndul.to ,Je la aber

tura y cer1-ndt1r¿l de 1n rnernl1ra11n es alcrt1i7,adn 

!1e1n})1 .. a.s e::.; nco1·tarln e11 los ¡Jr:i.111c1"ns 2 cic:lns <:¡ne e11 los 

filllJSCCtlC11tt:~s .. Lil. du1·ación ¡_}1·0111edio del lll~iu1e1· f:btx·o cn-

5'1 11cmbras cstudi.:1~das !'ue do 6 1101""Hti º 1~1 p1"on10dto <le d~ 

.rr:cí é)ll <l0J cst1·0 c11 el te.t--cc1 .. ciclo ¡)RI'E\ la.s 1n.i sn1ns l1etn 

bres fue dP O horos 

craci611 d2l prj_mor ostro corto, 

qucdLl abierto por u11 período n16s largo~ 

E.Aparcamiento y Ciclos <le I~stro~ 

Aunque la decra·-

El tiempo pr"m:oclio dol ciclo do estro '°'' ele 16 -

días, 6 ltoras pero ln J.011gitud del ciclo va1·fn con la -

ce¡~'' y COtl l1<~mbcas indivJ.du~lcs d~r1tro dn l111n copa~ liny 

1.tnn cor1si0tc11cin con:-;tderable ¡,a:cn. una dndt.1 l)GHi1J1·~t de -

un ciclo al sizu:lcTJtc.., l,<:~ \rnrinl1ilidad ce n1ucl10 n1cnos -· 

que la que se enco11tró e11 el ciclo tnenstr·ttul del n1ono -

pero algo n1&s grartde que aq\lelJ.u 0\Jservada 1:1i el ciclo

de estro de ulgw1~u cepas imbred de ratas. 

l)ot; 1Jutr·o11e,q de eo111i:>or·tarnie11to caro.ctc1~i;;.~¿.-n el ... 

est1·0 Pn el Cerdo de G.t11.11ca l1e1n1)~'ª• Cuan::!o sc- nprnxirna~· 



• • 

157 

el empiezo del estro, 0lln ~ttede mot1tnr ot1·as heml>rus 

con laR que est& enjauludn. Ellu ca111i11~1 nlrededor de la-· 

jat1ln olfateando u .. t1s. c1)1npaíll~1·11~ ele jault\ en u11a formE\

muy similar u aqucllu de un macho cnj••ulndo con herubrns, 

La postura pnrticulnr adoptndn ~e le refiere como ro11dnr 

En i11tervnlos ella ente11tarA montor. Si hubiere otra hu"' 

\Jrn etl ostro, los cloR ton\n1·lnn H\t tttrno 1no11tnr1(lo ttnf\ n -

ltl otra. Lu cn.t1t.idn<l de voces qu.n 1nn'ntn11 collU u11a do lns 

2 hembras scrú influcncinda por otros factores como lv -

etapa de estro y ln <lominancia et1 ln 1~c1~ci611. 

HES PUESTA LOHDOS I.5 

l,n lor<ln~iB es u.1•R ¡)ostttl'f1 CH.l~.::.i.ctC'ri,..,ada. ¡.101~ 111 

o:xtnn:~ifr¡t de lfl~; ~l pi.c·.r11u.s, t~1ld"l't''i',H·~· y n1~t¡uenr ln osp<.t_!_ 

di:\ 1 )r C-) n·\tf'ICiÓn do las 11!\]""t{.i.,".'J j?\tdCJ'idd~I i><-lJ"a CXpOllCr Ju -

regif;11 -vulva con1plE~tnn1<~n te .. 

Co1\ -1.'rf'!cue11ci.t\ lll1 1·011ro1l..=•o l1e..jo ('S eu1itido. E11~ 

ocnsior1es e:-.~ ta11 bnjo que o ve e et~ nf' :i 11r1ntlihle at1nque se 

pl\('.de acnti14 1a viL~aci6r1 si 80 si_c,itc nl u11imal. 

I,H r~spue.·::--tu lordosis º~-· pl"'Odl1ci<lft comú111ne1i.tc -

por ol mncho cuando frota KU nnri~ sobro ln espnldn de -

la hombrn en una dirocci6n poslorior anterior. En ol sa

cuertte a1>0.roo.miet1.to el n1ucl\o pt:~rn.i.~;ll~ n ln lletn\>1--a, cUt\n

do su nari~ h8co contacto co11 fiU l><)slu1·ior y frntt\ su o~ 

paldn 1 olla so detiene y osun1a lo p0Elu1·a lordnois. El

tnacho nr1tonc<:s n1011t.n de tina fornin c.::if·,_1.ctcr.-l ~Jt.lea. 1Jlt 101· 

Uo,git; ptl.C<l~ EJc:r i11·odu<.~i da nlnl1t1nln10 "Le ncA1~:i_c j n11rlo 1 ~1. p0_~ 
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te1"'ií 1 j_' <1,~ 1_.1_ 1:_f!tnltrn co11 ln:~ d('d-.:..•, P~::.tinntl;:i.11<1<> lil cst:l~· 

mulacié>tl t101·n1al~•n1<...!:1tc ¡Jl'oc~Pcidt\ vor ul 1nont.e ele ur1 co1ti

paiic1·0" 

?. , CURSO Dl:: TIEMl'O n;::L F;óTHO 

hl <Hit:ro pnode •lurnr '''' J. a .:r hc•rns, ccon tm 

lít(•d:.Ldn 011 se¿uYtdüB 1 es tnDyo:r d>1re11tc 1-as 1Jt."i:11er·uu ott-\-···· 

po.B de c~t.:ro, y ln rr~r•:)i1C<.1 t-n p~: t-1 ... \.':l _r.!'\c_i lmo11tP prod\lcidn 

P.lJ ~BtH t:i Pllll)O 

co¡J1!lncjÓr1 cott 1.!!l tnttcllo v. 1 r_~(~c-to<t:i~·1do 1 U\11141~e lu tll1rtt .. ·

ciÓl1 de r->Mt:.·c 0r. ncc.r'i;ndo }J<)l' Jn CO.(Jl~1lnci(,n,. El c~1:ro •· 

pt1f_H_~c ¡.jpt· aco:¡·l.0110 cx¡Je:t·in11~nt.:t1n1c."01.c por 0Ht.i.111l1laciéi11 -

<le la vaginn c.ort u11u ""la1·n d< c.1~~ f_~'.tul. Good.foot y Goy o .. ~~ 

cor1t1~ar·01i r:1u.e t~l (•strtl i t1ducidfl <'n 11t1n l\r:u1tJr.a ova1·iec l.52_ 

lil:i.7.adn rJot' la inyecciln rlt' J ll~~ <le ('f_1trv.diol beJl7.oato y 

36 horas Ul~G tarde ror 0.~ n:~ <le progestero11n pt1ede ser 

acortndo ]11 duraci6n normal, ys son permitiendo una se-

1·ie dt~ i.r1tr<)nl:i..~tonob por 1111 n1acl10 o pot' ln Of.'tin1ttll\ció11 

arti~icial da la vaginn • 

.A.l1n4_ue ru11c.l1ns de la:$ l1en11JrtlfJ Pnt1 .. nr1 Cll estro .... , 

antro lns 6 p.ln~ y 6 ¡1.m., co1110 011tre 6 a.in. la luz nc>

t:i.one tantn lni~luonc:la 011 ol co111J ''"'"º <lol ostro eu el -

e ("'.:ird o de G.u.i.110.¡). (; 01110 e-n .1 d r a t n" 
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1-lny 1111 cn.rn\)i_o CRtnci0nf·l ll•1rc1 PJ cnTn.ÍC'!t\/O clol 

estr·o. J~n los mese<: rlc ot1·1i10, c: . .<:~11do los dÍ.f\8 :-:.P ;lcor'·-

ta11 lo ho1~n p1·:i.ncjpnl pnrn qt11.• 01n1)i0c<· e] eF:tt~o o~~ tt11rt1x~-~ 

madamente 10 p.m. E11 primavera con <lÍoA mAs largos Pl -

promedio es oproximndnme11te 11.JO p.m. 

Si11 eni'b.Rrgo, el r.r-unbio d{_' 1 't'-7- a ol1sc11.ri dad no 

es esencial pe.1·n el va.trÓrl de C()tn¡-or·tuu1iento. I,c:;; c;er·· .. 

dos de Guin<-'a Bo11 n1Hntcr)·ido~; ctl 1 n ol>scttl"idi\d par·f\ Jn ·

ir1spocción qttú Aigtlü é\J r:ie.10 1 j;)~:t"o lu ~1o¡·u d<:-1 p1·it1ci_-· 

l)jo del CBtro es i.gt1HJn1olltl> rl-i~.!-1·J~:ul(l(~ .-.r.1)1'0 ti~'lt\f)O 

(Demr~sey ~t ol .. , 19.34). l,a c1-·.il\i-.;·,a {~ü C'-:rdü cie fli..1i.1.,en -· 

nn ] ti ol.11ct1ri.<ln.d no tif'l'<' o:fer.t.c r·n el c·i. cln de nBtJ'<) .. 

rte Ju l1<1r11l1rd )' lo.'-' 111a.cl108 c1~tndo:'3- on l'f:.lf:n formn HJ)llr0ci.11 

nox1nal1nertto. Cttflndo lo:-: ojfl8 d<· ln llon1brn .ndult.:1 fl()fl er111 

clcadoA, 110 huy <!Vj.clencin de fl11nrmaliclnd 0t1 el cicJ.n ~e 

P:'>tr·o Jas l1C'1·nhras npnrcn.rl\n, dl'rf.in n l.1t'l'o ).r creni·úu n 

sus pequeíloA t1r>rmnlmcr1tcº 

1J<)8 est\tdios cuidadosatnf'r• te cot1trolu<loA on 

los cuales Jos c:lclos de lt.l•.,.· son tnH)ti¡Jul ad os expeJ•inicn.~. 

tnlmcnte ~ehen sor i·enli~ados en el Cerdo cln Guinea. 

Los c:i.clos de luz tlo han Hirlo rnnni.11111.nrlos i.r1dc¡)ondlet1t~~: 

monte de las estfld onns o posi h.l ''" cambios <fo tempernt_~, 

rn. l.os efectos de invcrsibn J_11z-obscl•ri<ind 011 ~l ciclo 

do ~~trono aon conoc:fcto~, 11j tn111pncn hn:r un.n i.11t'nrn1nu·

c].Ón dci.ollucln en lo;s ci'<:c.tos d•·l p1,1«:01it.-1jo do lull. n -

horos de obscuridnd. 
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J, l'OSTPi\R'I'O ES'J'RO 

Si g11ie11do ol ¡1ar·to, la l1uml)rn c11.trrl Pl <:•st:~o j' 

f:,i ,, ' l>•l'._::_; t:-: con un rnncl10, pr<)lJGt->lornentc' Sf.' e1n't.r.l.rn.r¿,.¿1r:1 -

clurnrtte el periodo de estro poatpar·to~ Un r16mero de cri11 

~ores pcrmitc~1 :i In 11embra cmbnra~uda per1i1aneccr con el

nlncl10 pura que el ent~ presente~ en el po1·Íodo postparto 

inmediato a fecundar n lb hembra en este tinmpo. 

Si los upnresruinntos de postpurto son nmploudos-

61¡ u flo% de las hombros producirán 5 c"mudas por afio. Si 

~Jl apnrcnn1iento de poutparto l1o ea usado e11 el progruma

d~= crianza, aproxi1nada1nentc al 3o5 de can1adas por he1n- ·· 

1.11"a l)lt.CdPrl RCt' üspcro.<lo:.; en el tien1po do lttl {\fio corno con 

1nucl1os :fnrlÓn1c11o:'J, el rf!n~11 tftdo ¡)urtict1lar üllten.i(\O de pe~~ 

derá no Eolo en la copa del. Cerdo de Guinea usado Rino -

también en, las varinlllos el" edad, dieta, número de 0mbn· .. 

razos previos, n~mero de Cerdos de Guineo enjaL1Jadoa y -

la actividad del_ macho. 

I¡. MEMBRANA VAGINAL Y 

EPITELIO VAGJNAL 

IJa. mo1.nll:i:~.:.1r1n cu1Jl"i.orldo l<'s i~ttptt\l'flS élel orificio .. ·· 

vugi11ol cct'cl• del tic1npo de cstr·o pcr·o la rupturu ea una 

indicnci6n pobre de ln receptividad do la hembra. 

L:\ n1cnilira11a v11gi11al frccucnton1entc se rompe u11 

din antos del estro y permanece ablcrta por 3 u 4 días.

El 1nacho 1~on1¡Je1·!\ lt.1 meu1brn11a dUY"i.\tlt,e ln co1)t1lac:Lón si 110 

os .r·otn. c.s·po11tñT1cnrner1te nl pr:i·nci¡¡i_a:r t..:1 cstr·o. 
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Los cambios en el epitelio vaginal ea revela-· 

da pea· un u11glien to vn,g:inal reflejado en camb:! os hormouo ·· 

les c1_clicos nr;;ociados co11 el est1·0~ Co1110 lo. n1cn1b1"'0.r1a vv 

g:i nnl, ln otnpn del o¡)i tol io v.ogi11al e.u tne11os l}UC porf.'~.c 

tamo11tc correlacionada con 01 cs-tro~ y es un i11dicndor -

de tiempo menos exacto de ln ovulaci611 que el princip1.o-

dci:.;:s,tro. lJ1la Ocsc·cipción <le ca!l1bioR celula 

res en la vnginn durante el ciclo de eatrn del Cerdo de

G\1inna, l)ll.Odn ser c1tco11trado e11 el nr·t:lct1lo pr)r .Stocl{a_;,,_"d 

y Papanice<•lnou ( 1917) y uno poi· y,,,,ng ( 1<)J7). 

1. P'Ell1'ILIZACION, 

n1innr el. c~tro. Porqt,o 01 promedio de longitud clc eatro·

es do 8 l101·ua, ln c1v11laci6r1 o~ C!)m6nmAnt0 p1•nn0Rt~carl~ 

que oct1rr·e 10 11or1ls despu6s ~Gl c~;n1en~n del ostro. Rnjo 

cond:lcic,,1 .. ~s i1o:r11u~loF; frCt!>c<-\n1or1te o·vtiln<l\> c•l OVF• fnrt1 l~i · 

·; ,.,;.!"l·~ PLt(:st.ü r1ur_ o~;te tlcn1_¡;0 J1·· !'crt·i lif.<.i.1_· .:l.l"'r· :·~el ()Vlll<">··· 

n1lliUC~:.n11en (~c_::t:'::rilc,;, UTld d:í s1ni.11lti:~i/)n ('l'l P.l t,1nt<'lÍ:u de .ll-\:S 

cn1nndn~i y rli~,:..;1nint1e.ió;-l ('11 lon cnd)(·11·:a·.'or_: :·01-:;,:-~J.i.:·:~ :y -,;11 ir1··'· 

to o n11~c-r-t;-· c1t~'J (:int,- ".-:yo~ /":f;i.:c> ' ""r __ ,c ;·o:·; -f,_~('~-·on d(;n10:1t.1.·n~· 

dos n Sl''r t 

,JP.ficict '._:_¡__,,, 
. , . -._,-};· 
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!!;~ '11~c"l/,O,<.e:.. 1;u_r·n:,-:_l c.•_-., no St).i 

f' , 1 .. , n q -t _¡· ;-1 r1 <) .::. 

,1,! lo qU(' curre ))(¡1·1.: •. J :'11·1··· lf.: .. 
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A. ADORTO O NACIMIENTO 

DE UN FETO MUERTO 

Ct1n11flo se t'.<'<ltn cor1 pr0blcn1ns de c1nbu.r.:-lzo9 Ull(Jr 

mnlcs, es 6til di.stingt1ir e11trc el nborto y pa1·to rle un-· 

feto 1nu0rtoº En el purto 3 desviaci.onog sta11da1·d:1 m6s 

teI1\l)l""8Tlrt.'.'.- q\10 ül pro1ncdio (1nño pn1·n el tl\Jllf\ño <.~e ~i-.3. Cf\rt'!'! 

da puede ser co11sidcrado un abortoc Los St1sanos de Gui.--

11en 1 t1oc1.clo~ mucrtc>s 011 mcnoN de tres desviaciones atnn

dards del })romedio S<>n cor1sidcr·n(los fei:ns n1t1ertosy ~l t1n 

ci.1nior1tri de I)PlJ.lle11.os r.1nciC:\os n·ntcs o flcgp\1é::::1 do 3 <len1riE_ 

·.~lo11n~ stn11<lur·<J Lle.1 }.lron10<.lio d<lclo lia1"n c--1 1:01nnilc_:i de i1na

C<."'llí.1l\det redttce lns posilJi) idadcs de \ltl ¡)equefio "\rj_vie~1tc .... 

Cn 1000 0 Oc ~stn lnDTICra Ui1P Cfltnadn de 

(le 6!1 c.í:Í:1f3 1~uedc .se:r cor1nidcrado 1.1r1 nllet~to, y e] i1aci- -

¡ni_cnto <lC:'~f>lt{~3 <le 7/1 dÍ.J.3 se1·Ó r::.1 r1.R ifica<lo COtil<' UY\ fet~o·

n;.\c.i.<ln nn.\e1~t.<.-,. T•:11 }·1nAe t-: cf.l"lf\ (1i .sti..11ción, los o.l)o1··tos 

s0n gcnc1·nlmc!11te indcp0ndi.cnteR rl0l tamQ~o do unn catnAcla 

donde el nnc1.111ie11to de fetos ML1er1.os s0·~ ,lirectamente 

11roporcj or1n] cf_; 

J\ttnc1ue ~1 n1)0rtr1 es gene1•nln1e1ttc t11der)011rlicr1·; ... -.. 

clel t<1 tnttf10 dr ln Cí\n1ndn, os depor:.ñ:i.e11tc- 0T) ln c0pnº l,a ·· 

cepo 1.) li.e1nbras ti.cn1e-r:.. t>n l"H..11~cer1tajc d".:.~ nborto 1n~1cho tnús 

f.\lto qttn ln ce-r)a 2 11en1l,;1·an y hen1br·;~,.-, fl'fº .. . f\.. tneno.<J q11e 

uno esté i.nter·e.::Jado <~~::pcc:í f:í.ean1crttc er1 f~ntt1di <.) de .;.t\}orto 

03 n1ojo:r eB(".o_g;cr u11a cepE\ co11 tn1 po1·c.E·nt:i.jc ele nljortos y 

,, 
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f'uto.s nr\ci.do~_; 1°1uc:1·tof; 1··r·lnti,ran10nt0 h.-:i.jo .. J,a. tc111¡)c:~·:·.-: !i''·t 

<oi.c-t.11, fl1HrJ.Ojo geilerul U~: la colc·:ii..:l. ·~l f';:1ctorcs c;cu.Ót.i.c;oB 

f1t1c<lc11 af(·ctai .. al por·c.~1.1.taje <~e .'..'1';orto:.:: .. 

I .. ns ca1nr1das de trc3 o c1 alrc> (!U~ ocurrcr1 11ibS co·· 

1n\u1n1e11te, t.ier~c11 Ja n1ayo1~ ¡).::•c;1)é'.~ :i l_-i_<10(l de .Jol-.1revi·•1i1--- .. C-~:~ 

u10 ,,o in.cr·e1¡¡e;_-1t:,J1<.1o 1 n co.:aada 1 nn no lo l1ay 11_:_1i·1 1na)ro1~ in-~ 

cidcuci.n tl~~ fotos nnc~~llo.~• 1nucrto.·_; i>C:f'(> t~i probu.l)i_lj flV(l -· 

dt~ '~::.1 c1·ec:ili1i011t·:' nor1:1v.J. )' el dcsn.:.:1·01.J e di .. srn.illll)'e .. 

l'i'.HTO r:rnuc IDC 

T.Yr1 J1(1mer·o de Di tt•acio11er; expoT·:i.rr1'1"'n.tnles pllú(lC1l ~ 

!..~-urgi.1· et1. dc,:1<.le ln intlucció:1 de ¡1ar·to3 e:-; <le:Jcnl)le. S:i.11.·~ 

1J0110r ntc1lc:i 6r!. ul tL\!naii.o de la can1.:ida que 110 lY'-~c<lc se1· -

:fÁciln1cnte de·tcrrni11adu a11tes del par·to el nac Ln1in11to ee·· 

predecible QltC ocurrir& Gíl rl1ns sigltien<lo al día <le apu

rcumi nnto. Uno o dos <líus untes del parto predecible la

l1en1br·n e.~~ I>l\] ].Jfldu pux·n deter1nina1A la exte11sión do i~eJ.aj_!! 

c·i.611 do 1i~~un1cntos p~l1licon. Una ve~ que tlrla di.fercncia

en la relujaci611 pblvica p•1cdu ser avPrigunda por palpj.

t.nción, el pa1·to p11edo :.~er i.11ducid0 por ln ndmi.rli.'3t1·aci(>11 

de oxitociuu. El parto os I'hcilmente inducido en 66 u 67 
días de etnl)urttz.o. L.n 11cn1f>1·.:.1 es ¡Jttcsta e11 u.n lttgu1· culla

(lo c11 111ic.1. caja ¡Jequc:íi<.\ o jau.la C<)11t.er1:le11do ase.r:cí11 para

su ca1:nn. J<:11to1iccs se lo adnri.11ist1·a u11a _i :1;lccció11 i.11trn~

r.1t • .:Jcn.lnr de ::2 I.U~ de 0:{itoci11n (!Jitoci11) .. J·~l tiernfJO os~ 

r,~~-;intraclo y el nn.i..mnl es ¡)u.esto bajo co11stn.11te vigilar.\·· 

ciu., l)e:i:1t.ro c1o t111os c11ar1tos uiitltlto:J e-ontrac(":-{011es :ft1e1~-·-· 
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Df.CUIDADO DE P8~UL~CS Y D~~T~T8 

Í\ los )>~qt1··~<-10~; se• 1 (~~~ r;cr1n i_ te I><''l"1UDnocc1'" con 1..-,~ 

tnadr<-' llnr1tn o] dc::..1t:E't.o~ Ni.11~~{1¡< cu-id;:1tlo ctipoc:inl t'!"' :-3l-luLi,. 

Tl'igt1·n1.1o <l1tru11te ,~1 .P"'r·J (1d0 d"' lnctl111cin. yu ::•t'H !J~\ri\ 

¡1e<1tlct1u~ o J_Jn1·u ln,-.; l¡<Jn1br1.1s lnct.· ¡··t C!i .. IL.tj' \~1Jttnln1t.~nti::• 

o ntéÍ8 tnndres luc Cit;1·f-n.~- '\l 1:.u<1 j;J11J n .. 1.lllll1li'--' i.ni.:t ll(•1ul1r 

lflctni1tc oc 11<1 ol)St'~1~vn.<.lo tJ,llE' al tn;cutn n ¡J0c1u.oíio~-: <..lU.C ¡.¡· 

eJ:·u11 pro¡Jio~.i ning(1n estttdi.o c:-..:;p<~ci.-:ll (10 f1·ec1¡~r1c:in 0 t':X~ 

te11s:iór1 de tul con11>ortant.~Cltto ))a sido l1cel10 .. 

Por el espacio 1J1nitt~<1o de ln jatlln 1 ctt ocHsio-·~ 

i1ns se lo l1a pern1i tido a lr' he1~1l)1·~' d<.".:t' ;:.1 ltt:/ )" crií\1• a .. 

ftU!:' pe(1\1oílo:::; on ln jé\.ula de c1·J n·,1zn e·n ld ¡¡1'nset1cia dül-

mncho. Usunlmente 1 ] os puqneiíofl '.ion dontAtadoe a los JO-

<l{ns do edad, En 2 ocasiones lns hembras pequefias eo en

co11t:r·«1 .. o'.t1 on1l)artt~~nrlas. ~1 eml1a1·nv.o .!\')1 o pttdo haber oclt-

rrido en la jnulo de crianza n loa Jl J!na de adnd. Suml 

ni~trnndo Jaulns por separado pnru cerdos do g11i11en lac

tando sin uu r.1ncho udul to pres<H1to prcvJ.ane talos emburn 

zoa tompranon si11 o~bnrgo no aor·L ~rnc11enteso 

I.c;" pequeños tnmbJ 4n pncde11 sor r¡u:L tndos do sn 

niad.re ~l cr·it\clo2 -i}, tnl\110. lJ11tl Jór·1nttla dr le~ne :1vapor'1da -

dilu{du dudn en gotero do 2 a J !•ora• de intervalos por 

la primero semana ha permitido a un ndmero de pequofios -

mostrar un crecimie11to y riesarrolln normal. No todoa loa 

c1,-~t·do.s de g\1inea ml1estra11 t111 d.e.·-~1.\r·1·ollo f'is·it)lÓgico i·1or

mnl cor1 68to tt16todo do c1·íar\~n~ 
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Loa mi.Ichos peqn.efius destctnclos <le los 10 a 20 

cl:!ns de cda(l y C"t':indo.s it11li,,i<ll,nln1on·to llo 111uo~~t.l-f\J.l t1ll 

comportand.cnto roprorluctivo no1·111ul 

Por 6sto ellos deben ser destetados a los JO dins de . 

oda<.l y criétdo:; "'" grupos. 

bie11te en •.ol 

n 72º F. El 

TTI. PHOG.TI/1l!A DE CitIANZA 

c\1<.i.l la te~ap~~1··a.i:tlt'.:1 cfi 111..:l.tlterlicla r.11trc 

excesivo calor debe ser evitado pnrquo causa 

esteril:lrlad on el macho y aborto en la hembra. Las temp.2_ 

raturas frias son bien toloradus por al cardo de guinoa

y colocadas sin &menaza a su salud. Sin embargo, las co

rrientes frias son una 1.1monaza para los cerdos de guinea 

reciln nacidos, especial.mente si est6n hospedados nti lo

sas con pisos de alaml•re. Paro prop6sitos de crianza y -

cxper.1 montiilcs cis mejor tenl'r tnn pocu fluc hiac ión en .1 t\ 

temperutl11·a como sea posible. 

C11ando os ¡lonihlc esco.:;cr <;\1:.1.r-tcs, f.- n1e,,ior se

]_cccionor un cuorto ar1eosto y r·olativamente iargo. U11 

c•wrto (1" 13 x 2) pies provoo un umpl.i o espacio pnrn -

arr~3;1 a1~ tl~ r·nclcs de j.:t1Llns cc.'r1·ndaB ( jnt1J :-1.s degcx·itas 

abaj·~;) t ~listr:tl-n1.l(\ns u lo la1·~~·0 dt" lur:; 1>11rodo& ~· 111 jt\tl.

las t":\l)ierto.H f.\r:\·1~g] t,':«,~la~ flll 2 l1ilcrUs Ul)l\jO d~ la tni t-ad --

o< J c11nrtu . 



167 

c:l.os para pasillon pax·a maniobrar con las jdulas cuando-· 

aon Invadan o cunndl' les clan de con1e1' !J behe1~ ~ los cer 

dos <le g11in oa. 

El ciclo de ostro de los cerdos <lo guinea no es 

fAcilme11tc j_nterr11m¡,i<lo por lns variacio11cs en el ciclo

de luz como es en la rata. Sin embargo para evitar la P2_ 

sil)ilill:..1d de tcr111es i:i:1tr::r·ncc:i.or10s de cutnbio de 111z, co11 -

alt;·ri.va otí.'.·a ''ªrj_ablc 4lte üHtÉ\ ni":}fi(_lo nlt\11ipulncln, es 1nc!~· .. 

jo1· efltnblocor un ciclo luz-ob><cnridad convoniente y man 

tc11n.rlo ~~j 11 cantl)io .. 

1. JAULAS 

Los rocks sosteniendo ~ jaula~ aproximadamente-

122 por 61 por J0,5 cm., son propias para crianza y sos

tener el cerdo do guinea. Los rucks y jaulas hechos de -

hierro galvanizado 9011 relativamente baratos. 

Pa.·.:·.:1 \1son üBl)ec:tu.les t::11 o"bto11ción de on1l).~.t1~azos l)Or tiem

r~o, tl{"!(\ jat1'1 a do lo uritl°:t<1 clo lo a11cho ('(1 recon1or1da(lo.,. 

El riiAo il0 la jnnla., qu.e e~; l111a cu.cerola ron10-

vil>J_e en c11biert1> cr>n J a 5 cm. de viru1;l.-~ Esto 9i1·vo co 

tilo camas pnra los cerdo~ ric guinea y on 1nejor que el 

alurnbre '~1 J;>iSo <le mol.a] ext;.:~11dido que COl'l :f.X''eCt1cr1ciU SO!l 

\1sados _. tJ11 i:;eg1t1,r10 ti¡)\_) do jau.Ju c1t1e l1a $i<1o ltDndo ¡)01· .... 

m&n (]e 20 <lfioP, nu11que i10 espacio ccort6micc, hn probado

se1" cxt.reir1nc1an1c11te co::1vcnie11too i-;:1 ¡J:iso fle la ja·11la (18 ... 

nproX.it:H''IClr!.nlGlttc Ü1 ::-,: 5(> Cl11,,, C(l{J ltulor; d<~ 116 C-nl&o !'~l [J.i 80 

de Jn .-;8u 1 ._-, ~n ·a11a ct~.~.l.i~oln .l'('!ii(J\':i 'bl0 cot;io H<~ ñ~scri.hiÓ -
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po de 11ucimirnto espo11tbneo puede cer observado. Comóntt1e11 

te el ¡)¡~j rne1~ vequeíl.o es 11aci(Jo clc11tro de los 20 n1inuto.u ~. 

de ln i11yccción. Si 11<, i1ace Pl i).rirnc1~ ¡1,:;(it1oño do11tr·o ele 

lon prin1Cl"'OS 3(} n1:inLtt.os u11t:t f;cgl111tl<.i ~nyecci.Ór1 de 2 i.u .. 

es n.cln1inlstrc.l.dn. ~:;e IJtiede 11accr tltlt\ tcrc·.:!:ra. inyecciÓtJ pl;~ 

de se1"' ncltn:i.:i:1intr,J.dn al tt:u11Li110 de 11nu hora :.;i los pcq11e--·~· 

fios 110 l1nn r1~'lcido .. Inyr~cc.io11f's (\djcio11u1.ns no inclt1c:i.rlli1 ·~ 

nl naciruj cn"Lo. Dcnpt1és de que el IJt'i.1nc.r poqt1eño de la Ci.'.t~ 

n1n.do l10. t1acido~ :i.11yccc:i.ones ndicio11ulos rlo .son lleceaai~iafl 

.Si ln hcmbrn tiono dit':icultad '"n dar a luz, a vo 

cf:A en posil)lc u,y\.1do.1~ jn10.r1flolns o alco.n~,fltldolof1 con 11n -· 

rledo y dcsliz~ndolo n trnv6s del cbrvix. Si la hcn1bra es

lcnta rc1no,,i~11do laB tneml)rnna.s de lH cabeza del inía11te ~ 

reci&n uncido el. prc>ceso puede ser ncclnrado limpi.a11do y 

1~01npi e1ldo las n1en1hrar1p;3 n1é\r1i..taln1e11tc.., I .... os ¡Jeq_tteiios pt1ede11 ... 

[_;,~r litíl))i.ndo~> y sncodo:; c.011 ur1a to.:-1lln. U11iG ve~, que el i).E_ 

<1u.c"f10 c~té 1~df.•pi1·a11do r1orn1c:.1.1nf~ntc y qt1e esté litnpio y Reu 

co pi..1cde s~r regresnrlo a su runn1~ si11 peligro tfc que sea -

rücl1t\zado po~.., s1~ n1nn16. r-oir,11 r'P.sultaclo dr~ lo i.nterve11ción.-

t·. 1 111quc ,~1 mamar ,10 ocv1~:rc i111?1Rc1Jntn1ner1to 011 01 ¡)Gl'Íodo~-

-=:·llns, unn 1!1n1¡)<l1 .. íl e:; 1-'ll('f:;tn S()l1r·f~ ·1r, cnj;·\¡:i\¡)t1t"'"1tot; rlc~ t":.3_ 

1 ox· t.eru1;1~..._t/1ticn1ncntc• ,.-:ont1"c1lnlln!.; t:n.:nl>:i_·~~1· ;.11t<.~<.1C:"t .set"' tlSH·~ 

tlot.. L.::t!J l1('rnl1~-·c .. __; 1:11 Ju;1;le el tlc"\C~i1'11-l~r1t-o l1n !ji.do i11d11c:Z.<lo-· 

,~J .. c1 dÍ.n (,7 r>or el ne<J t~() oxitoci!-1ü. r1u 1EtlcLt.1·n ttn est::ro~ 

l)OfJi:¡Jt\rto nl t 1 1er~.n~_1 d~11t1'0 d(• !¡ t~ '.) ~toY'rt: Jt~Sl1llf!s d0J. 11~~ci 

1:~1~~11to. 
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.J.:~· .. Ln La¡J .. t de la j.:l11l;..1 c-r; d~i.í1 ttnt\ cl1bl0r-ta y r-1ur coo S'i:-·, 

r•·f.i.cx·eL. ,'. .:-il ln coulo u11n ju1.tJ n c.1l"Jie1~tu .. 

ID:··:iTIFICACIO~l DEJ.. CEHDO llE GUJNCJ\ 

;.;;,_~ \lDL-..11 do.s niótoc.ios cte id<;11tif'icaci<'S110 T~] colvr 

clGl f>ül.:\je de lof_; r·ocié11 11acidos oc diht1jr:~do eJ.1 tlll.U fc)rtn:\ 

1)1·01>.'.l1~rdl(t llt11nud\:\ <:·l rCf~iB1:t•o 111(: .. cstro .. J.Jn .fo1··1nc•. contic1i.c .... 

Jn:.: ~~ci-1,:1~n1 i.dt'tdüH do 1:.:, ·v·intn (lor:.::itl d.<~1 .!:llF"Jano de g1ti:n.fJll 

c.':\dn C(L •. o::· ele X)últlje 2.S der.t:l nntlo é\ llll lÍl.pi:¿ ele CC)loi-· 1J'-\.t.: 

··- J..c1..Llt.11· q,u.c cstA dis¡Jonilile cnntt)1~c:i_n~_rnC'11t . .:;_->-., 

1 ' ' l (~ c=1sJ ~l.L-~\ ·ur1 111•1ne.t·o (e lle cedo .. J!~l llÚtnero de e <:i:· 

' ha üiltlimpado ol numero del ani 

:~u:-..1. :;:;(' le ¡)Ol!.n nn ln oI·eja co11 nn;J, i)eq11efiu ~l"C\pa. 

Rtj.quetu pre-impresns 11umc1·udns del 1 u 9999 9 puede11 

f;{~r- COlllpl''D.fl'-1.3 COil gt•a¡)H~! l:t.stns pl.\Ti'\ lJOI'J.Ol"SD. J~t.iquctu:g .... 

eirll_cio11alcb en blu11co sor1 \)llA11as ¡JfJi1"a Clltl11do se pio1·<la <il 

L~t111a 1narcn l'U11a i111evn,, 1Ja1"a. gi:'illldes ntÍmcr·o íc n11imnles aiL 

l·1inns <~l tat11Llje pt1cde Gf'·l" ú.t.1.1 ¡.1ero "'ltx·ar1~\jar co11 r1:11in1<"\ 

les nhscurog o multicolor e~ pPcfcribl.o ln etiqueta en la 

oreja. En i1cliciÓ11 al número de ncc•wo deJ. cerdo de guinen 
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el i·egi.stro 1naestro, ·tiene ln fechn de naci.mio11to, sexo, 

origo11, t111n hreve desc:1·ir;ción del cúrdo de gt1i1\en, sll P2.. 

so al nacer y su locali7nci6n en la colonia. 

2, RECOHJ) DE MANTENIMIENTO 

El r6cord de 1nantenimionto puede convertirse cn

t111 procAdi1nie11to de cnr1-~311n10 de t.ien1¡10, nB1 en qt1e el Vll 

lor de la i11forrnnci6n y la forma en la que so cncuentra

debe sor c11idadosamonta considerada. Aproximadamente lau 

horas de 2 11oml)1•0s son ne e e si tadl:\S ¡)ara per...;ar, sexax· y ... 

poner las etiquetas a los poqueftoe y tener los renords -

n.1 <1Í.a t~11 t111a e olorrj n de f\pr·oxirnu<latnent·.c 900 heral1ras d(l

c:r· :i. a11z.a. 

I1~"!1 adici.Ó11 o. lu ii1i'orn1.:-1cí <;n df'~ ~jflCJ 1n1e11i:c-s, f1a1·.~n 

teln, ~r 10<..a.l:i_z.nc:i.Ó11 e:1 J.n colo·11:.ta, 0'7~ irnrin1-trinte r·er~;iB

tra1"' todr.n lo.•;; npr.r(~ll1Ui(~L to.:.;, Q'.ill1a.:r.azn~·', .c,·tic_11·tos y c1l.:tl

qt1inr u1n1 .. ir11l ncj Ó11 oxpnl~.ln:er~t.:~l .. (;lta] i~:•ior· J.er:1i_1)11 o en~·

Cnrtnr"dad )-" .Sll tl·.:itn.1¡ri_e111.-(1 (~ehc ~c-r· Cl1:ic:ofl0gn111erlte rP.gi r; ... 

(~"Ddno l.;:: ,~fJi.{''.llLlC:\.Ó1• t1f' l!ll C~1··do de p;-; .. ti)>f!D.t a lJ.:i:l r>l'OJroc

to de in•1esti0<,e:i Ó11. 1.> i11ve.uti.r;c~d0r c~PlJ~:·· r:o1-- ar1otado ei1 •.. 

01 J'egJ.str0 mnostroº Un ce1100 co1npleto dob~ ser tomodo M• 

c11 i11 tPr,raJ.os i~cg11l:1res pt1.ra e.stl\.t" segt11·os de qlte los l"'Ó 

cords ost~n nprcpiados hasta la rochao 

s. SEXANDO PFQUEflos 

Uno puede ap1·onder a determinar el aexo de los 
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918UOT[CA (FfHRAl 
reci'n nacidos observando las diferoncias en los genita-

lea de lo~ cerdos de guinea mAe viejos, entonces regre--

sando a un estudio de 6staa diferencias en los pequeñoe. 

Los pequeños tambi6n pueden ser aexados palpando -

la regi6n abdominal o inguinal para la presencia d e tes 

tee . Loa cerdos de guinea pequeños, son sostenidos de au 

espalda en una mano y palpados con la o t ra. Lo~ testes -

del macho no han desc e n dido en el eecotro al nac e r, pero 

puede n .,.er eonti doe corri endo un dedo abajo de la par ed• 

abdominal hacia la regi6n inguinal. Los t e8tes no son -~ 

palpablee en la hembra neudohemaf'rodita . 

4., ALIMENTAC I ON 

Lae peloti l lug d o alimento comercialmen te prepara- 

do n no eon nd e c uadoe dán doselas sola ~ bono o algun a otra 

f ormo de s uotnnci a 6epo r a debo ser sumi nistrada. 

Tarubi 'n v e geta l es verdes debe n eer dados d i a ria mente pa

r a s~miniatrar vita mi na C y posiblemente o t ras neceeida

d e s d e d i cta no i dentif i cadas. E l alimento pare cer dos -

de guinea , ostA disponible nd lib itum de un a taque alimen 

tador p ue Bto varias pulgadas de distancia del pioo en la 

parte de adentro de la jaula. El heno alfalf a os primero 

puesto en un rocipiente demital grande q u e tiene aguje-

ro$ e n el ~ondoo Se pone agua en el heno, y si os mucha

puede aalir. Deep u&s de una hora o mas, una mano llena -
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do bona mojado es puesto un cada jaula. Esta cantidad -

que so pionaa que ost6 vagnruonto rlerinida, sirve a las

necesida<los de aproximadamoni:c para 9 C,,rdos de Guinea, 

Al mojar el heno no quiere decir que sirva como una su

ministra<lic6n de agua. Simplemente reduce el polvo y eo 

comido mis rbcilmonte por los animales. 

En adici6n aproximadamente 50 g de col o locl~ 

ga es suministrada a cada gusano de guinea por din. Es

te alimento es cortado en pedazos es puosto en cada ja!! 

la en el serrin, La lechuga o col ya secándose debe sor 

evitada. Lavar los vege·tales muy contaminados, es de va 

lor dudable y puede ser un substituto caro para la com

pra de verduras de primera calidad, limpios y frascos. 

El agua est6 continuamente disponible do las -

botellas de u~ua que estin en la jaula. Todavia no hn--

u1os cr1co11Lraclo un tubo para tomar agua satisfactorio\ -

pero el tubo de vidrio posado ha sido el mejor. Los cor 

dos tic guinea los n1ucrde11 y lo cor1btante futigt1 l1aco ne 

cesar·io qu.e se cambiet1 de vez en Cllando .. Tltboa do acnro 

i.noxida1'lo no so clesgaatan y son fácilon de limpiar, P.~ 

ro tienen la tenden~ia de gotear al ser usaclos por loa

ccrdos de guinea. Lu lalJ01~ acliciou.al 1·eql1icrn de lin1·~- .... 

p:¡_ar· los tubos de vidrio, os prere1·iblc n1c,jo1· ln cama~ 

5. - LUIPIEZ.A . 

Laa curna.s deben fier ca1nbiada~ vl rne11os: dos ve-
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cea a la semana. Las jaulas deben ser lavadas pero no ·· 

requ:l.eren esterilización al menos que haya una eviden-

cia de que hubo enfermedad en la colonia. 

El proceso de limpieza puede ser simplificado -

con una jaula extr.a. La jaula limpia es rodada hacia la 

primera jaula que debe ser limpiada, los cerdos de gui

nea, son transferidos a ella y la jaula sucia es quita

da del área limpia. Aquí se limpian las charolas y se -

les ponen nuevas camas; los procesos son repetidos has

ta que la 6ltima jaula es limpiada. Este sistema no es

recomendado en una área de cuarentena o en las condicio 

nea en que una colonia cerrada no sea mantenida. Bajo -

tales condiciones, las jaulas deben ser esterili~adas 

en una jaula más limpia. Si no hay una disponible deben 

ser limpiados químicamente y el agente químico usado en 

la limpieza debe ser enjuagado completamente. La natur~ 

leza del qulmico en particular usado debe ser completa

mente entendido. 

6. MANEJO 

Cuando los cerdos de guinea son hospedados en -

una superficie aólida, cada uno debe ser manejado cada

vez que ae les camblen, las camas. Porque el cerdo de -

guinea es flcil de agarrar y porque no hay peligro de -

que muerda, el proceso ea fácilmente ejecutado. Al le-• 

vantar una hembra especialmente durante su últiiiio eatn

do de su embarazo, es importante sostener la mitad del

cuerpo más baja para evitar lo más posible el trauma 
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que pudiera causar cualquier lesión, ya sea a la madre

o fetos. Poca presión es necesitada porque el cerdo de

guinea rara vez se trata de escapar¡ y diferente a la -

rata pues no se voltea a morder al que lo maneja. 

El cuidador puede sostener mejor al cerdo de ·~ 

guinea, ponié11dolo de espalda sobre su brazo con la ca

beza del cerdo de guinea hacia su codo doblado 

• La sostención básica os empleada cuando se inyec

ta al animal, cuando se checan las membranas vaginales, 

y para otros procedimientos similares. Si se sostienen

muy apretados empezarán a luchar. La mano libre puede -. 
ser usada para ponerlo quieto mientras se pone en ésta-

posición. 

Cuando son empleados las inyecciones en la axi

la, el cerdo de guinea, puede ser transferido de un br_! 

zo a otro cada dia para permitir ponerlas alternativa-

mente en la axila del lado izquierdo y derecho. Las in

yecciones intramusculares en la pierna trasera del lado 

derecho se ponen más fácilmente cuando el animal es sos 

tenido en el brazo derecho y al contrario. Es por esto, 

conveniente aprender a sostenerlo en cualquier brazo. 

Si so alarma, el cerdo do guinea corre nl rin-

cón o un lado do la jaula y permanece inmóvil. Si cual

quier pequefio está presente, ellos pueden ser pisotea-

dos on el proceso, Mov.i.miontos repentinos prontamente -

evocarán a que loa animales tengan una respuesta de - -

alarma y consecuentemente será evitado. Lol'J movimientos 
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r6pidos no los molostar6n si el paso es estable o rítmi

co. Un ruido qua no sea fuerte pero 0uc raramente sea oi 

do, puede hacer que los cerdos de guinea empiecen a co-

rrer, pero un sonido familiar como es el de cerrar una -

puerta golpeándola, aún siendo repetida en intervalos in 

frecuentes e irregulares pasar6n inadvertidos. 

7.- ANESTESIA 

El éter puede ser usado con éxito dentro de una

hora del nacimiento y en los cerdos de guinea que tienen 

de 2 a 3 años de edad, Gasa de algohodón expuesta en la

punta de la nariz de un cono y saturado con éter. El 'cor 

do de guinea, es sostenido con su nariz en el cono hasta 

que la cabeza gotea, al tiempo que el cono es jalado su~ 

veruente y el animal es checado para una anestesia profuE; 

da. El nivel de anestesia es controlado por la distancia 

del cono de la nariz del animal. Un n6mero de conos son

hechos para que les.queden los cerdos de guinea do dife

rentes tamaiios. Estei'adicional es añadido al cono como

lo va demandando la situación. El tiempo do recobro es -

muy brove. 

Sodio pentobardital (nembutal) es usado cuando 

se necesita un anestésico de larga duración. Una dosis -

do 37 rng por kg del peso del cuerpo inyectado interper.i

tonealmente es adecuado en la mayoría de los casos. 

8. COLONIA CEHRADA • 

... 
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Una colonia cerrada ofrece 2 ventajas distin-

tas. La primera se relaciona al control de enfermedad,

y la segunda a la utilidad de información ganada de una 

cepa en pat•ticular o stock de cerdo de guinea. 

Por 20 años hemos mantenido una colonia cerra• 

da de cerdo de guinea. Durante éste tiempo. ninguno nu..! 

vo fue introducido a la colonia y ninguno f'ue reintro

ducj.do despu&s de haber dejado la colonia. No han babi-, 
da epidemias de ninguna clase y pirdidae por enfermeda

des han sido inoignificantes, Aunque la regla para la -

colonia cerrada fue introducida como una medida de con

trol de enfermedad, no fue concebido como un experimen

to en control de enfermedad. Otras colonias en donde -

nuevos cerdos de guinea son introducidos rutinariamente 

no han progresado muy bien. 

El mantener una colonia incrementa la necesi-

dad para planear más adelante. Demandas inmediatas para 

grandes cantidades de cerdo do guinea <le una edad dada

y seco no son muy fáciles de satisfacer. Para acomodar

tales necesidades, es aconsejable que se mantengan en -

cuartos por separado para los cerdos do guinea que aca

ban do sor comprados. En una univ'!'rsidad grande o lugar 

de investigación, tales necesidades son probables que o 

curren ropetidamente y la colonia doble provee una solu 

ción razonable a el problema. Si se convierte en e1rnn~·

?ial introducll' una nueva CO'(rn n la e;olol\ia, el ce1•dt> -

de guinea primero debe ir a un periodo de cuarontenn ex 
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tonsa co11 t111 tnonitoreo cerrado de saludo 

Generalmente el criador comercial necesita manta 

nez· un stock grande de cerdo de guinea. El tamailo do su

colonia es dictado por la demanda. Solo la experiencia -

con su mercado particular puede suministrar una baso pa

ra decidir sobre el tamafio de su colonia de crianza, pe

ro sabiendo la capacidad reproductiva de sus cerdos de -

guinea el permitirl ajustar su intensidad de crianza a -

las necesidades pronoeticadao. 

IV. - PHOCED IMXEN'fOS DE CRIANZA 

A). Crianza on Grupo. 

Un porcentaje de 8 hembras para cada maclto ea -
' 2 casi lo optimo para una jaula de aproximadamente 0.75 m 

Dieciocho días después do introducir al macho en la jau

la de crianza todas las hembras deben estar embarazadas. 

En la prictica ésto pal.la con rareza, sin embargo, par·a -

cualquiera de un número de razones, Sin embargo, antee -

de descartar a una hembra, es razonable esperar a que no 

haya tenido al menos 2 ciclos de estro en la jaula de 

crianza. Si la hembra ha ovulado un dla antes de la in-

troducci6n del mnclto y si olla tiene un ciclo ovulaturio 

do 18 dina, la segunda ovulaci6n ocurriri 36 dina des- -

pu6s de que el macho ha Bido introducido. Asumi.endo que

ol embarazo puede nor detectado por palpitación en el 32 

<lía do eml)nrazo, énta 11emlJ1"f1 })Uodo Si!r juz.,:;uda t::nbarazau 

da al tiempo de que el primer animal o sor embarazado en 

.• 



el grupo ostó dando a luz, o aproximadamente 68 d:Í.as - "" 

después del establecimiento do la jaula do crianza. Cual 

quier hembra no etl\harázada debe ser descartada del pro-

grama de crianza a ésto tiempo y ser reemplazada por o-

tra hembra. Una vez que una jaula de crianza sea eatabl_!. 

cida y que los cerdos do guinea se estón reproduciendo -

bien, la faena principal es la de revisarlas para asegu

rarse que contin6en en una nivel de reproducci6n en cada 

grupo. 

Las jnulas deben ser chocadas cada mafiana y en -

la tardo la presencia <le pequeiios. Cuundo una camnda.es

encontrada en la mafiana, se asumG q11e el nacimiento ha -

ocurrido ese d:í.n. A medio dí.a la hembra y su c1unada son

llevados de la jaula do crianza a una jaula por hopnrado 

<le G1 x JO cm, que es ocupada por 2 a 3 hembra& m6s y 

BllS ¡_)eqtieíios. La infor·n1ación apro¡Jiadn uol)ro la tll\f)Vl\ cu. 

rnada es archivadaº Cuando es usadn la jaula mis grando,-

6 l1en1bras pueden i::er· ma11toniclas ju11tas con UUB ¡)equeños. 

Si o las heffibras les es pertuit:ldo (iar u luz en

la jaula de cria11.za co11 oJ.. 1nacho, ttn 11Ú1nE'1"'ü d0 ellos se

ernburo.znril dt1rel1r.e el p 1)r:Í.odo do estro pn:.:>pax·to ... ~;1 

pr·Óxi1no ·r1acirnier1to e11tonc•·1f;; !1\1ede E.er 0spci-·.:lf1o <len.t1 o de 

up1·osi1nv.dan1ento 68 d:Í.us .. 1)l"~RJ>1lÓB ele !{tln "l.dJ })<3quofios so11 

destetados, la hembra os rogrosrldn a la j1:mla de la qua·· 

nncuro11. Li1 n1üyor.i.u <lo lt\t-.> h0nil)t'l1::J produci1·án tn6u ele .3 ·~ 

c.f\uiudnu ti.l nño si el Bist.e:¡¡a es usado. Algu.110B i11vestig .. ~ 

dores o productores coniercinlon autom&ticamente reempla

zan unn color1ia de crianza dospu6s de ci.erto lapso de 
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tiampo 1 usualmenta deapu6s de 12 a 18 meuem, Sin embargo 

cadu ho1nbra dHbe ser retenida o dllscartad" on base a su

ejecuci6n individual, aunque este procedimiento puado re 

querir de más atenci6n para detallar. Algunas hembras 

prueban ser mis prod11ctivaa a los 2 afios que otras al ri 

nal de un afio. Uno puede, dejando al formador continuar

reproduciendo, aeleccionar para una vida reproductiva 

larga. Por las necesidades experimentale• generalmente -

tienen primera prioridad y porque los prop6sitos princi

pales de la mayoría de las colonias es la de suministra

cibn de animales, los experimentos en la seccibn para ca 

racteristicas espec~ales como el taruafio de la camada o -

vida do reproducci6n larga son rara vez. realizados. 

B), Apareanitontos con tiempo. 

En muchos programas de investigacibn, la necesi-

dad incrementari los apareamientos por tiempo. Puede ser 

que un embriblogo ~e?esite tenor fetos nn vurias etapas-
·.. , 

de desarrollo, o que un farmacologo necooite probar una-

droga para efectos teratog6nicos posibles en una etapa -

crítica en ol embarazo, Cuando tal ne~esidad aumenta os

una ventaja que la colonia teng11 un sistema douarrollddo 

para obtener embarazos por tiempo. Doe métodos, o una •··· 

combinaci6n de ellos pueden ser usados. EJ. problema cru

cial es la doteccibn de una hembra próxima a ovular. 

1, METODO DE JAULA ABIERTO. 

La detecci6n de las hembras en estro es facilita-

... 
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do por jaula abierta, método de hospedaje. Lns hembras -

adultas son mantenidas en jaulas abiertas sin un macho -

presente. Varias horas después del comienzo del periodo

obscuro, las hembras empiezan a entrar en estro. Las ja_!! 

las son puestas a una distancia y cualquier hembra vista 

que monte a otra se convierte en una candidata para esta 

en observaci6n. Ne todas las hembras montar6n al tiempo

de estro, Uno tiene que encontrar la hembra en estro go! 

peando a cada hembra de regreso. En la situación de jau

la abierta, la faena es extremadamente simple y r6pida-

mente realizada, Si la hembra esti en estro, ella asumi

ri la posición lordosis cuando os acariciada con los de

dos sobre lo región posterior. Cuundo olla est6 en lo al 

to del estro, una simple tocada en la punta posterior 

produciri el reflejo lordosis. Es sabido que aproximada

mente 10 horas después del principio de estro, la hembra 

ovt1larft. 

Después de (iue st-1 e11c\1011tra que lfl l1e1nl)1·a estó. -

en estro, ella '"' llevada u ~ma jaula de 61 x JO y pues

tn con el macho. La mayuria de machos eyaculor~n dentro

<.!o ttn µerío<lo de 10 1nint1tns co11 t1na hcnl.\)).'"a cotnpletan1011te 

receptiva c:il10 han eyuculudo dentro de las últimas 211 ho 

rus. Doapu~s de qttc 111 oyact1lacibn ha ocurrido, la hem-

l)ra es sacada de ln juul.a y puesta en una jaula reserva

da especial para que las hembras aparicn de ósta manera. 

Algunos n1achos eyacular&n una segunda vez dentro 

de la hora, especialmente si se ha puesto una nueva hem-
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bra dioponible. Sin embargo, la mayor:l.n no, y el uso de

eyaculaciones repetidas en la producci&n do apareamion-

tos i'értiles no han sido explorados. Es mejor usar di:fe

rentes machos para cualquier hembra adicional encontrada 

en estro. En algunos casos, la hembra montar6 otras hem

bras poro olla no adoptar6 la postura lordosis cuando es 

estimulada manualmente proque la montada est6 asociada -
• 

con proestro tan bien como el estro. Si.~s estimulado 

otra vez dentro de unas cuantas horas, ella es probable

que responda. Correlación entre lae dosis evocada po:i: º..!!. 

timulación manual y el apareamiento con éxito con el ma

cho es excesivamente alto. 

Si una hembra se aproxima al estro, ya sea que

la membrana vaginal sea rota o una leve tonsi&n empleada 

por los dedos en cunlquior lado de la membrana causará -

su ruptura. Si la hembra evita los avances del macho y

el apareamiento no ha ocurrido dentro de 10 minutos, ella 

puede ser dejada en la noche con el, y un ungüento vagi

nal tomado en la mafiana. La presencia de eeperma en el -

ungüento confirma que el macho y la hembra es puesta en

la jaula de embarazo por tiempo con otras daspu6s de que 

admisiones apropiadas !1an sido hechas o su registro maes 

tro. 

En nuost.ra colonl.tt, m6s del 90% de éstos aparo2_ 

udentos por tiempo ne han dornos·trado ser f'értilos, Como·· 

un récord co11secu.t.i vo 011 el I\pareamion to, lo. 111embra11u. v~:, 

ginal puodo sor chocada por la ruptura del d1a 15 a trn

v6s del 18 seguidos dul apareamiento. Si el embarazo ha-
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ocurrido, la membrana vaginal se romperá en menos del 6% 
de los animales a éste tiempo Si la 

membrana vaginal se rompo durante éste intervalo, la hom 

bra debe ser regresada a las jaulas abiertas y observadas 

para la aparaci6n dol estro. 

Cuando los machos son hospedados individual--

' mente en jaulas de 61 x 61 x JO cm el proceso de aparea-

miento se vuelve altamente eficiente. Manteniendo a los

machos agresivos sexualmente bajo estas condiciones rodu 

con la latencia de eyaculaci6n de 1 a 2 minutos. Ochos -

machos enjaulados individualmente pueden ser crendo~ - -

aproximndomente 128 hembras. Eso os, asumiendo un ciclo

de 16 diau cada día 3 hembras deberán ontrt1r en estro. -

No todas las hembras c.iclarán o sino no todaa !'lerÍ\n en-

centradas en estro; por 6sto 1 hay algunas ineficiencias. 

Si11 embargo eliminando las hembras que en cuyo estro no

p11o<ln ner detectado del programa de crianza, un sistemu

altf\n1tl1\tu (~ficio11te ,pL\JC\l obter1e:r on11.larazos ¡1rn¿~l"itn1rtdo11 ·

puedc11 ser desarrollados. 

2. METODO DE MEMBHANA VAGINAL 

Un método alternado de d~•tt,rminación de la fe--

cha da concepción envuelve un chequeo diario d~ la mem-

brana vaginal de cada hembra enjaulada con el macho. La

presoncin do ospormn indica la Cocha do concepción. Una

vez que lu presencio de esperma es establecido la hembra 

no necesita ser reexaminada por al menos 15 dias. Si es

pr6ctico ella puedo ser movida a una jaula por separado-
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con otras hembras embarazadas. 

V, ELECTRO-EYACULACION E INSEMINACION ARTIFICIAL 

Del punto de vista práctico, no hay ninguna -

ventaja on usar inseminación artificial en un programa -

de crianza de cerdo de guinea. Sin embargo, puede haber

razones experimentales para querer usar la insominación

artificial, asi es que es deseable tener una tlcnica dis 

ponible. 

minación 

Blandau y 

artificial 

Young usó una t6cnica de inse 

en los cuales el 84 % de los cerdos-

de guinea inseminados se embarazarlun. Su técnica deja m~ 

cho a desear, porque para obtener el esperma ellom mata

ron al macho. Al momento de la muerte, los epid:ldimos 

fueron removidos y puestos en 2 ce de soluci6n Locke. 

Mientras que en la soluci6n fueron cortadas con tijeras

hasta que una suspensión de espermatozoa uniforme gruesa 

y lechosa. La epididimis podria ser claro esti removida

sin matar al macho,, pero tal animal es de utilidad limi

tada al menos que sea programado para otro programa de -

experimentación. 

El esperma puede ser obtenido de cerdo de gui

nea usando una técnica de alectro··eyaculación. Un elect,!:O 

do es aplicado a la región luntl)a1·, y un segundo electro

<lo es insertado en el recto. Una ola cuadrada intermit_!ll 

te de 25 volts rms a 1000 ciclos es deliverada al animal 

entre los J y 11¡ shocks , con periodo de J segundos ence!! 
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dido y 12 segundos apagado, ésto es requerido para prod_t'; 

cir eyaculacibn. Los cerdos de guinea quo fmro11 electro

eyaculndos 2 veces por semana por un periodo de 4 meses -

tondia a producir uno eyaculaci6n que fall6 on coagular -

{F'reuncl 19_,5il). No se hizo ningún intento para usar la ey!': 

cL1lución para inseminacl6n de her11bras; 00r esto permanece 

i11cicrto ya sea que bste n16todo de obtener cHporma prove

ria sor 5atisfactorio 011 u11 programa de inson1i11aci6n arti 

ficial. 

I11tr·oducci6n del semcl1 en ol tracto genital de la 

hen~ra es el aspecto mbs simplo del procedimiento y pµc<lo 

uo1· rcali'l,ado ¡1or 1 individltftl. 1Jna he1ubru e11 est1~0 os 

uonto11idn en unn posici6n 1J6sica de eot;tonción y la sL1s

pe·nai6n do s6men que ca l.levudo al bulbo catbtor, es in-

yectado en la vagina. La hembra es sostenida quietamente-

011 la rnis1nn posició11 por 11nos ct:ántos 1ni11utos antes de 

ser regresada a su jaula. 
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PARA>IETRO Dl: Rf.l'RODUCCJON EN CAHNJBOROS nr LADORATOJ\10 ( 7) 

Y LOGOHORFOS L llISTHICOHORFcO~S'"-------

C EHDO DE: GUINEA i 
) [clad de ftf1flr0 Q11mif'n,_t,o~---~(,•,."='"'""")---------~-·---------~'-

Peeo de apareamiento {gramos) 

--------"(,g~r~.a1oa) Pe110 adulto 

Duración de la habi
lidad reproductiva -
económica. 

(año a) 

l.i)O -

700 -

1. 5 

soo 

Boo 
2.5 

soo ;so 

750 qQQ 

2.5 - ) 

~e e i e lo e11ctcrc•='----------------"º='~i,•c•~t=r~i"e"o'-----------
Lapao de ciclo ea 
tral. 

Heca11i111110 de ovuln -

(dí1ud 

(dlaa) 

1J - 18 

6 

eapontáneo 

cibn,·------------------------------------------
Ti('mpo de ovul11cib11 

TieWJlO dt1 J'"P.produccion 
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GERBILS (Meriones unguiculatus) (10) 

Los gerbils lo ratas de arena, ratas del de-

sierto y jirds), son roedores de color arena, encontrados 

en los desiertos y lugares áridos de Asia, Africa y Eur~ 

pa. Unos cuantos alcanzan el tamafio de las ratas, pero -

la mayoria son considerados más pequeños. La cabeza es -

corta y ancha, la cola usualmente larga y c~n pelo, con

frecuencia tiene un copete en la punta del pelo; los - -

miembros traseros son moderadamente alargados y muchos -

gerbils son brincadores ágiles. En varias especies la a~ 

polla del tímpano del cr&neo y el o!do el!I agudo, como e,!! 

otros roedores del desierto. Los gerbils pertenecen a 

aproximadamente 14 g6neros que son agrupados juntos en -

el Gerbilinac, urta subfamilia del Cricetidae (Simpson 

19~5). Algo1nas autoridades in embargo, los tienen en una 

familia par separado, el Gerbilidae (Grassem 1955). Va-

rias especies han sido usadas en la investigación m6dica 

y fil.iiológica. 

!Jurante< los últimos 10 ailos, el mongolian ge!: 

l1il, Merlones unguj.culatus, se ha desarrollado exitosa-

monte como un animal de laboratorio experimental (Nakai

et al., 1960; Schwentker, 1963); Marston & Chang 1965). 

El siguiente entá basado en estudios de ós--

tas espacies criadas on stocks de laboratorio. Unos ~ -

cuantos otros formas de gervils tambi6n han sido cria--

das. en cautiverio e.g. Mariones libycus (Woodcock 1955), 

Tatera afra, T. brantsili (Mobsroch 1954; Allanson 1958) 
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y T indica (Bland Datos de éstas especies son in 

cluídas para compararlas con M. unguiculatus. 

El monogolian gerbil es un pequeiio roedor del -

desierto con la espalda de color de la ~rena y un vien-

tre blanco, ojos negros y orejas prominentes; la cola 

con pelo tiene un leve copete a lo largo del lomo. Los -

machos maduros pesan de 116 a 131 i•, las hetnbras maduras

de 55 a 133 gm Los 6rganos reproductores 

del macho y la hembra se asemejan a aquelJ.os de la rata-

de laboratorio. En ambos sexos hay •· 

una gl6ndula compleja en la línea media ventral del abd6 

men, compuesto de glándulas seb6ceas alargadas que están 

asociadas con los folíc11los del pelo. En la -

hembra la g16ndula permanece pequefia pero on el macho se 

aRranda en la pubertad, so hace de un color anaranjado y 

produce una secreci6n grasosa con olor Musky. La gl6ndu

la est6 bajo el control de hormonas sexuales y regresa -

después de la castraci6n Los mongolian

gorbil est6n bien adaptados a la vida del desierto. En -

su ambiento natural olloa escarban madrigueras poco pro

fundas y permanecen en ollas durante el calor del día, -

su dieta de semillas y raíces es frugal y necesitan muy-

¡)oca agt1a. 

1.- PUBERTAD Y GAMETOGENESIS 

Ln hombru gerbil alcanza la pubertad, entre lo 9 
y 12 semanas de edad, usualmonto unos cuantos apareamie!! 

tos infértiles ocurren antes dol primer aparean1iento fé!:_ 
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til. Ningún estudio detalludo de oogénesis uún no hun -

sido ¡1uUlicados. Cado. l101nbr·a Vf\I'.i.a en BU ejecución rer}r.2_ 

ductiva, pero éste aspecto de comportamiento no se pono

en duda de que se hará más uniforme con unll continua se

leccibn para el vigor reproductivo. La primera camada 

producida por una hembra gérhil, es probable que sea - -

i¡>ual de grande que las subsecuentes, pero la madre tie.!l 

de a tener menos éxito on criar a su primera y segunda -

camada que las qun tenga después. La mayoría de las hem

bras, si sus pequeüos destetados a las J semanas, produ

cirin una camada, cada JO a 40 dias y producirln 6 a 7 -
camadas en total. Algunos no producir6n mis de J camadas 

y cesarin de <lar a luz a loa 7 meses de edad, en vista -

de que otros continúan a 27 meses do edad y realizan un

total de 9 o 1.0 camadas. La ovulacibn y apar.eamionto pu_~ 

da continuar por al monos 4 maBBS después de que una hem 

bra a dado a luz a la última camada 

En el macho, la <JSporma tcgénesis act ivn y compo.r 

tamiento de apareamiento, empiezan de 10 a 12 aemunas do 

edad y continúan al monos 2 afioa do edad. Tobias (1956)

ha descrita la olo espormatog6nica, la citolog{a do t6bu 

los seminíferos y la estructura detallada del crnmosoma

en el g61·bil de sur &frica, ·r. brantsii. EJ. da el. n~1nero 

diploide do cromosoma en T. bruntsii como 34, y en va- -

rias especies Merionos como 44. Los g6rbilos viven a J -

aiios de edad o m&s en cautiveri.o-
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I I. COMPORTANIENTO RE1°RODUCTI \O 

A) Epoca de Crianza 

En mongolia gerbil, probablemente crlndos casi 

conti1111amente a trav6s del afio en su ambiente, natural,

como 11 la mayoría de gorbils de desierto 

En ol laboratorio, es poliestro y no muestra periocidad

(~stacionnl. 

H) Ciclo de Estro 

1'1 ciclo dura I¡ a 6 días. Esto ha sido est.able 

cido por estudios sistem6ticos del comportamiento do la

hembra 1 cuando es apareada con machos cigoroaos Marston

y Chang (196'.5), examinó paros establecidos de gerbils, -

dos voces diariamente para la presencia de eoperma vagi

nal y la ocu1-rencia do comportamiento 1 

Bstudiaron el comportamiento de estro de hembras

juntarlas d:iariamente ·por un corto período con un macho -

confiuble. Bllos encontraron que el período de receptivJ:. 

dad duró aproximadamonto 12 o 15 días en la mayoría de -

gerbils poro había una variación individual considerable 

Bl mejor periodo para la detección de estro do comporta

miento (en animales en un horario do luz do 5 a.m. a 5 ~ 

p.m.) probaron a ser 6 p.m. a 8 p.m. 

Los cambios cíclicos en la pared vaginal, no 

son tan evidentes como en la rata y ratbn y la duracibn

de las fusoo y su correlacibn con el comportamiento -



190 

sexual deJ. gerbil, no han sido exactamente detorminados

hasta la fecha. Tres fases principal.e<: pueden ser disti,!!. 

guida en los ungüentos del contenido vaginal do las hem

bras no apareadas En la fase 1 -

el ungüento consiste de leucocitos con células epitelia

les nucleadus ocasionalmente y células cornifi.cadas (Pla 

te 29) ; Faso II es dominada por las etapas tempranas del 

desarr·ollo de células epitolj,alos nucleados en células -

carnificadas; Fase 3 consiste casi exclusivamente de - -

grandes células cornificadas. La fase 3 es seguida por -

fase 1 1 pero hay frecuentemrnte un período intermedio C!!, 

racterizndo por la reaparición de células epitcliale,, -

nucleadns. Estue fases se siguen en secuencia pero pues

to que la duración de cada fase es irregular e impre<leci 

ble consideraron el ungüento vagi 

nul a ser de poco valor como un indicador ele actividad -

SCX.\lal • sin embar-

go, ligeros cambios en el ungüento vaginal dieron una am 

plia indicación de que se acerca el estro, llamada: La -

desaparición de leucocitos, la presencia de c6lulas epi

teliales nucleadas, muchas de ellas en etapas tempranas

de cornificnción y la aparici6n de muy pequeiioe elemen-

tos cornificados. Ellos llamaron 6stos 6ltimos elementos 
11 C6lulas trnsición11 , ellos aparecieron y desaparecieron

mis temprano que, e j.ndependientomente do las c6lulas 

carnificados m6s grandes y fueron el signo mis seguro de 

rocoptivicln1\ i.nnünento sexual. 

El ciclo de gerbils que pertenecen nl g6nero tate 

ra, aparecen semejantes a la rata de laboratorio. Los 



191 

carnbioB en la población ele células en las 3 í'ases sucesl_ 

vas estén bien marcadas y son caracterizadas respectiva

mente por la dominancia de leucocitos, células epitelia

les. nucleadas y células epiteliales carnificadas. El ci-

clo dura de ~ a 6 dias en T. brantsii 

I¡ a 5 el ia.s en T. 

y 

ln seudoem\)1>ra:r.o durando de 13 a 18 diao, si-

gue el apareamiento estéril o estimulación cervical en -

M. unguiculatus. En 'l'. indica seudoembarazo durante 10 -

días puede ser inducido por apareamiento estéril y oca-

sionalment e ocurre cspont6ncamente en la hembra no apa-

reada. 

C). Copulación 

Cuando se nparean, el macho persuade vigorosa

mente a lo t1embra, en nna cxci.tación fuerte e intenta 

montar y copular sobre un periodo de aproximadamente G -
horas. il tamafio muestra una caracteri~tica de comporta

miento llamada 11 dc interrupción" 

¡.;n otros tiempos, ambos machos y hembras brincan cuando

se ngitan o tcmem. Ln lrnmbra muestra loi·dosis durante el 

aparea1niento y permite ul macho copular varias veces. Un 

tapón de copulnción esformado pero es pequeño, está pro

fu11do en lu vuginn y no puede ser.fácilmente detectado, 

Otros gerbils, e.g., el Indian gerbil ~copta -

cuando ee excitado sexualmente. Los mnchoo -

ea Asta especie se pararán y pelearán uno con otro cuan-
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do pült.!V.Jl nübro una l1en1\lra o oc,Lx~e lorritn1~io" J·:llo»J ¡Jü'" 

loan con l.us patas delantera:·; con »u nariz hacia arribn

y casi tocá11dose 

D) • Ovulncic'rn 

La ovulación es espontánon en el mongolifm ge_!: 

bil. El promedio de ovulación es 6.6 (~ 0.05) con un 

rango de 4 1 9 óvulos. Encontra-

ron que la ovulación había empez.ado en algunas hembras a 

las 9 p.m. del día del apareamiento y fue completo en º.'! 

si todas lus hembrus a la media noche del mismo día. La

ovulación ocurro de 6 a 10 horas despu6s del apareamien

to. La fortilizución es usualmente efectuada dentro de J 
horas.do ovulación y la primera división de adhoroncia -

es completadas entre 24 y 25 horas despuós de la ovula-

ción. Loe huevos entran al 6tero entre 106 y 130 horas -

desp11Ós de la ovulación, cuando pueden eer recobrados 

flujo uterino en i'orma de blastocitos de JO o más célu .. ·

las, Los embriones so11 implantados por 154 horas despu6e 

de la ovt1lnció11. 

E) Embarazo 

El embarazo dura de 24 a 26 días. La sangre 

aparece en el ungüento vaginal del día 12 o 13 del parto 

y es un criterio confiable pura embarazo. Antes de Ó!Jte., 

tiempo el ungüento consiste casi enteramente de leucoci

toa, con t'recuenciu la mortalidad prenatal llega a un J2% 
de todo 6vulo ovulndo. 
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l':l. l»..1.rto \lf3Ut\ln1ente tornn lt1gn1· en 111 noc11c, r~ 

romento ha sido re~iHtrado en la maiia11n. El parto do una 

camada de tamuiio promedio completada en aproximadamente

una hora dospu6s de haber empezado la segunda etapa de -

labor. La madre consume todo el deshecho placontal y fe

tos nacidos muertos, pero los mongolian gerhil no devo-

ran a sus poqueftos que mueren despu6s de nacer como una

rogla, lndian gerbils, muestran una tendencia al caniba

lismo de sus camadas. 

G) Estro Pontparto 

Las hembras experimentan un ostro postparto y 

aparearán durante loe primeros J dias despufis del parto¡ 

la mayoria (60 a 86%) de istos apareamientos son flrti-

les. Los apareamientos no ocurren d11ronte la lactancia.

La implontnci6n es retardada si la 11embra cria m6s de 2-

pequeftos. I.a gostacibn entonces puede ser prolongada más 

de JO días. 

H) Lactancia 

La 1acta11cio dura \111 }loco 1uas de 3 sema11aa., ·· 

Los pequoiios gorbils empiezan a comer comida s6lida a 

los 16 dlaA "Jll'OX]111ada111onte. En el laboratorio os costum 

bre destetar cada camada a lu edad de 21 dias, porque la 

madre probablemente se embarazar~ siw1lt6neamente y lac

tante .. 
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III, METODOS DE CRIANZA 

A) Coloniae de Crianza 

Manejo y Hoapedaje, El gerbil es monogamo. Los 

mejores resultados de crianza son obtenidos si loe ger-

bils son aparoados de 6 a 12 aemanas de edad que ha per

dido su pareja uaualmento no aceptarAn otra, Loa j6venea 

,deberAn ser quitados al destete y puestos en grupoa, un 

sexo a cada jaula, Si se tardan en poner las parejas los 

pares deben ser su¡)ervisados y separados inmediatnmente

si se pelean puede ser vicioso entre loe gerbils maduros 

o pubertales. Una vez que un par es establecido los ger

bils vivir&n <Hl armon!n y criar&n cont!nuamen.te. 

Cualquier jaula de laboratorio standard para -

ratas o golden hamster puede ser usada, Un par de crianz~ 

requiere al menos 144 pulgadas de espacio, las jaulas de 

grupo, deber&n tener de 15 a 20 pulg, para cada animal.

Alguna &rea en la cual los gerbils puedan ser retirados

es una ventaja¡ una caja de nido es esencial para c.rian

za en par • En algunos laboratorios, cuando una colonia

recientemente organizada ha sido lenta para empezar a -

criar, una alte:raci6n en las condiciones ambi.entales han 

sido encontradas a guiar al 6xito, e.g. 1 la transferen-

cia a un cuarto quieto o la provisi6n de &reas adecuadas 

para retiro en las jaulas. 

Manejo. Los mongolian gerbil son muy d6ciles-
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y raramente muerden. Las hembras embaraz,adas, cri adaFJ en 

par con pequefios lactantes y reci6n nacidos son seguro-

ros si se manejan con moderaci6n cuando están excitados, 

ambos,. los animales j6venes y adultos brincarán, so move 

rlm rápidamente y tal vez tengan dificultad para agarra_!: 

los. La mejor manera de manejar a un gerbil, es de leva_'! 

tarlo de la cola, pero la cola deberá ser sostenida cer

ca del cuerpo, tan gentilmente como sea posible y el pe

so del cuerpo sostenido en la mano, A los gerbils no les 

gusta ser puestos de espalda así es que para inyecciones 

intraperitoneales el m6todo de una mano deberá ser usado 

como para los ratones. 

En 6ste m6todo la piel suelta de la espalda de.L 

cuello, es sostenida con el dedo pulgar y el primer dudo 

de la mano izquierda mientras que la cola os sostenida -

hacia abajo con el quinto dedo. Si os necesario, la pi.~_r 

na izquierda del animal es sostenida entre los dedos tes 

cero y cuarto. Para obtener un frotis de la vagina, la -

base de la cola es tomada las piernas traseras levanta-

das, limpiar la zona vaginal. 

Un isopo se inse1ta en la abertura vaginal. Kl 

isopo debe ser limpio, humedecido con solución sul.ina fi 

siológica ¡ puede ser sostenido en forceps o tilla pinz,a, -

la punta de un palillo. 

El indian gerb:i.l (t. indica) y los gerb:i.ls de

aur 6frica (T. Afra y t. bruntssi) son m6s difíciles de-



manejar. (Ellos se mueven con gran agilidad y pueden sal 

tar do 3 a l¡ pies de una posición estacionaria. Ellos s_Q.n 

nerviosos y agresivos que morderin cuando son agitados,

asi es que el qua los maneja necesita usar guantes. 

B) Tamafio de Camada 

En el mongolian gorbil, el n6mero do cada cama 

da es de 1 a ti. El promedio de la camada ha sido dada -

de 41 por Schweatker (1963), 4.5 por Marston y Chang - -

(1965) y 6 por Kramer (1964). 

Porcentaje de Sexo. Al nacer el porcentaje de

sexos es 102.9 machos a 100 hembras; al destete es 99.6-
machos a 100 hembras 

C) Crecimiento de Pequeiios 

Los monKolian gerbil pesan de 2.5 a 3.5 gm al

nacor. ~llos est6n ciegos, sin pelo y aproximadamente en 

la misma etapa de desarrollo como el ratón y la rata re

ci6n nacidos, pero su proccntaje subsecuente do creci- -

miento os algo lento. Las orejas se abren a los 5 días y 

el pelo empieza n salir en ese tj.cn1po. J¿os inci.sivoa e1n-

piezun a sal.ir a los 18 días. La madurez soxunl se ol--

canz~ <lo 10 n 1~ scn1u11uu <1o orlad, l\t1nquo lou tt!lstoo puc·· 

den der;cender tan pronto como es ol din 35 y la vagina -

puedo nbrirse a los ~5 <lían~ 
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Los gerbils pesan 12 a 15 gm cuando S'.ln dest~ 

tados a loo 21 dias 1 35 1 30 gm a las 8 semanas y 65 a -

90 gm 1 cuando 1nadurnn. 

En el indian gerbil 1 e?1co11tró 

q11e los ojos de los animales j6venes abren entre los 14-

y 21 días despu6s de nacer y que 6ste intervalo ea inde

pendiente al n6mero de pequefios que están mamando. La va 

riaci6n entre una camada fu6 menos de 24 horas. La odad

de la abertura vaginal es de 50 o mis de 163 dlas. El 

tiempo en que ocurre el primer estro seguido de la aber

tura vaginal 1 rue tamhi6n muy variable en hembrau manto 

nidas con otras hembras desde el destete 1 pero puedo' ser 

precipitado por la introducci6n de un macho en la jaula. 

D) Anestesia 

La soluci6n pentoburdital sodio (60 mg/ml) 

produce una anestesia general satisfactoria durante 2 a-

3 horas. Una dosis adecuada os aproximadamente 0.01 ml/-

10 gm de peso del cuerpo, no mis de una dosis de 0.10 ml 

El anestésico es más conveniente que se inye_s 

te subcutáneamente atrás del cuello. 

E) l':nfermedades 

No hay record de epidemias espont6neas en el

mongolian gerbil 1 y las muertes por causas ine):plicables 

en las colonias son raras. repor-



{an anomallas del crecimiento del pelo y pigmentaci6n en

un ¡rnqueño uuifiero de camada• nacidas de 3 de las hembr•:ie

en su colonia¡ la mayor:f.a de los pequeños af'ectados nue-

ren a la edad del de .. tete. Ellos consideran que e11tn con

dici6n puede ser debida a una dieta .insuficiente, Una pe

queña proporci6n de sus hembra& maduras desarrollan quá.o

tes ovarianos y anormalidades dol ojo aparecen en unas -

cuantas hembras y machos de edad avanzada. 

IV) Insominaci6n Artificial 

Las t'cnicas de i11seminaci6n artificial desa--

rrollndae en ratas y ratones pueden ser adaptadas a 'Mon-

golian Garbil. cuando estaban in

vest.igando el tiempo de ovulaci6n y fertilizaci6n obtuvie 

ron una suspensi6n de espermatozoides ablandando la cola

del epididimo de un macho maduro en 1.0 ml de soluci6n -

Ringar a una temperatura de cuerpo; 0.10 ml de esta sus-

pensi6n fue inyectada en cada cuerno uterino. Las hembras 

usadas han recibido previamente recibidas 10 a 40 U,I. de 

suero de hembra embarazada seguida de&pu's de 5 1/2 horno 

por 10 U.I. de gonadotropina carionica humana. Ambas pre

paraciones de hormonas fueron inyectados subcut&neamente

en no ruas do 0.10 ml de nalina est,ril. Las hembrao fue-~ 

ron quir6rgicamente inseminadas 12 a 18 horas deapu&e de

la segunda administraci6n de hormonas. 
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(i ATO S (Fel.ix catus) (11) 

El gato doméstico, Feli." catlHJ L., u1; predator '1le

rritoreal, originado eP ~uropa o West~rn así de una cru

za entre F. sylvestri• y F. lyhicn, Introducido n todo -

el mundo por colonizadores Europeoi;, el F. catu:'l es des

crito como 11 feral 11 cuando regresa al estado salvaje. 

Lou gMtoa doin¡!¡ticoa varían ur1 poco de temafio, -

forma, pe~(> o po1·ce11t~je rle crecimiento cttando es con1p~

rado co11 conejom o porros (Latimer 1967) ElloB han desa

rJ·tJll~do l1ic11 lo~ caninotl <li~nt~s pnrQ cazar au pre~a y

r-.1e1'tf'a 111olaz·t~~ t1·ic{1.e:pJ.des para n1~st:i.ca1~ y l"'U.Bgar .. Los

i nci..si vua 1-_,¡ü11 pot1t1e11o~ y cor1 :f1·ect:i.EJ11cia l<).s })j eirden los-

n11i1u~-ilc/; 111nyort'.lt;o 

El ~•1e1·po del gato esta desarrollado para esca--

1~11· y brincar correr di3tanci.am cortas a una velocidad. 
' 

La ca1·acter{utica retractable de las garras son usadas-

para capturar u au presa, escolar y marcar territorio, 

Las c~lulua diploidee del gato contienen 38 cromosoma•, 

el mismo n6mero que h•y en ~l le6n F. leo, Algunas mu-

tantes esquellticas recesiva~ so11 mantenidos por una -

cri •n~u seleccionad~ e.g., el gato Manx. 

La vari&ci6n de color de pelo y tamafto ha intere 

sado o los crJmdor~s como resultado m&s de 50 varieda-

tlea ( f"notJpos) ti . .,; nen const.i tucione:!I geuéticaii :recono

cible~ o venotipo ( Sca~I~, 1968 ). 
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Loa gatos eiamettos tton muta11teo recesivott parcia-

les nlhju<H1 que son mant<>.nido3 por conl'l11ng11inidad eetrc-

t.-· PUDEHTAD Y GAMETOGENESIS 

A) Pubertad 

En laa gatas, la pubertad depende en el porcentu

J~ de crecimiento y temporada de nacimiento, La hembra -

quien empieza s11 ciclo a 2.J. n 2.5 Kg, ocacionalmente 

a lo" 20 .semmrns, pero con mlÍB frecuencia a las 28 ei.,ma .. 

ntrn de e <L'ld. 

Cunndo ca alcanzad~ la edad da pubertad normal -

du~nnta el período anoetro de Octubre ~ Diciembre loa e! 

clos empiezan <>.n Enero o Febrero que siguen del nacimie"!} 

to. Un aptU'•Hrniiento fÓ\·ti.l, oin embargo, puede ocurrir a 

<1na erh· ·J temprana cuando ol peso es alcanzado a fine!! de 

verano. 

El macho ca f~rtil n las JG semanas, a un minimo 

del peso corporal º"' J.5 kg. 

No hay evidcnciau de variaci6n de fuerza nl al-

C<<mzar 111 pnbo.rtad 1 poro la nnt.ri.ción adecuada y e5t.ar

libr<>& do infecci6u cu escuc.ial. 

Los gatos tienen una vidt1 reproductiva larga. En 

ambon 103 mncho.eo y hemln·a" tie st1he que continúan criando 

por 1~ o rula afios. Un período de B a 10 aiioa es un ~----
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período confiable para crianza continua para laB hem-··-

bt•as puesto que en loe gutos de edad, el tamaño de la -

camada disminuye. 

Los machos deben ser cambiados con m&s fre--

cn<"ncia cadl\ I¡ a 6 añoa. 

B) GamC1togéne2is. 

Oageneeis, Al dÍu J1 de vida intrauterina el

eexo de la gonada puede ser distinguida, Por el d{a 40 -
las peculiaridades características del ovario y tcstés -

3011 bien cntablecidos. En el neonato, numeroaoo fol:í.cu-

los corticales primarios son formados y entonces el ova

rio se queda inactivo. Los ciclos de crecimiento folicu

lar abortivo empieza • las 12 semanas de edad, pero los

folfculos no se agradan hasta la p11bcrtad. las cllulas -

int~rticinlea prominentes se desarrollan de cllulae del

eetroma al principio y m6a tarde oon formQdas de cllulae 

d~ atresia folicular. Al estro, loa folículos maduros -

romp~n 25 a 27 horas deapu&s dol aparcamiento natural, -

Ja estimulaci6n mac6nica de la vagina o inyecci6n de ho~ 

n1ona luteinjzunta. L'~ primera r~ducci6n <le divici6n en -

~l 6vulo ocurre ~ las 18 l1orao, y l& negundE de lan 22 -

~ 23 ho~a~ de~pti~s del p~rcumiento. L& ovulaei6n no oe ~ 

})loqueada. l)Or ~ .:t ptl1·0to1n~~ 1"0.:'!li~·; .. \tla G l1t.>1"afl o dc~pt16z rn 

del co it.o. L" J>Ul!llteHia ,.011, no .lnhl.lie ln <;vulaclfra <>n 

n i.¡1gt't.r1 ti "nlJ.)0 i. 
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al nncimiento, u cuyo tiompo contienen tejido de Loydi5 

activo. Las cllulas de Laydig rogromun y lon tevticuloa

permanecen en repo!'>O haatn lr.w 12 semanas de edad, cuau·" 

d11 •l crecimiento ue reinicia. A lua 20 semanno lav cllu 

lno de Leydig empiezan u madurnr y las divisioneu m6u -

ten1prarrne do 1 .. cÓl•.ilE1 a la que pr<>ceden los ospcrmP.to-

g&neei.s ae 1nanificstan. El esperma aparoce 011 los t6bu-

loo seminales de JO a 36 semanas. La maduración de com-

portumiento aigue 3 a 6 somunun m6s t~rde. Sokju ha cn-

contrado el vo16mon promedio de cyaculaci6n de 0.035 ml, 

y continuado 12 n 15 x 10 enpcrmas ml. 

11. - COMPORTAMIENTO REPRODUC'rIVO 

A). Ciclo Sexual. 

• Tempornda <lo cri.a11z111 como lo lar¡l;O de los ---

dÍa1' se van acort'1ndo las hembr&s muol!!trnn un período do 

fllnestro, qu"' (!lllpieza u principios de Octuhre on el Hernie 

ferio Norte. 

Une dopreni6n ai1nilar de actividad sexual ocu 

Lo~ cicloa de cst1·0 r~comien~n en niod1.a do E-

11ero y m!iM o rnf111on co:,.1tJ11\1Ado l1n.st+·i. Hl otofif> tJ. 1ner1otJ q1lc 

f>1.~an i.11f:¡¿:_~""'.\llll!)idos ;.~nr· c:~l ornlJn:rcnzo )r l1..\ct~1c::-..Ón . .., 
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J>l cuerpo l11too del ciclo no et;tá formado por .. 

que los ciclos de eAtro son anovuloras. El ciclo es 

aproximadamente de 1~ dÍaa y empiezo con proestro 1 a -

2 d:[a3 <Jn longitud, füi el estro completo, ea cuando el

gato e& aceptado por la gata dura 3 a 6 díus. En la heru 

bra (q1wen) no apan,ada el estro ¡rnsn n met<>att'O y r-o-·· 

gresa a proestro dcspu&s de aproximadamente 7 días, 

En el diestro típico no ocurren cambios cnracte 

rísticos, ocurren en el tom•fio y n6ruero de folículoa en 

ol ovnrio en cada etapa cambios bion definidos en el 

~pit~lio v~cinal reflnj•n ln actividad ovarica 

El flttj<> VHg-111.~J. ¡1\~·ü(le ~e1· \1aatJO ¡)nr·o 11ugui1·· el ... 

-~icl 1> o })H.t'n 111(licu;: e] ltivol de eot1·ógo110.~1 ci:rct1lav1do~ 

~11 Hit1tnt:la1\es experiiílentaluB 

l,ilfJ c~~·lt1l.r::J "·~~t:i11n.los :!:Ott col ectél.d&s er: '.i.rt ;:aJ ~~ 

l1o(IÓ11 {'5t,~_«_i 1 l 1 ~nn1~;tlec~j, d~~ C011 .Jlg<'_:'; d.::ut.J1.adn y ~·n1·ol1.D..r 

tr,¡¡u).:.:1.;lolo \~f1l co,r,~c1 t{\ c.:·n l11'U.'"~ ~11 .. 1~···10 -,r ·'-- ·1)··r1·1<iO ] ·> 1·· c·:611 _ i:. .:H l.~ .. __ J..,_ ;_~ e¿.... ~ 

lun1bi .. ;· en 1.~i ut·.1·~•, y i>1·e:·"lio1:4\t1do lou pie u <101 !~ntr-. :f'j :r_~.~ 

n1ürJG•1tc ,_. .... l1cin1'.l <l~: uno l<ltrJt·.o EJ o¡;er.'l.do1~ }~;-;.r.:)Dtu. lr. col?;i 

e .i11~ct·tp ,3Crtt.iltn.:;ni:{_~ ~~1 i.sopü ~'. cn1., Ucr1t1·0 d(; 1..;\ ,, .:·,_g:t

ria &i1·á11d:·1lo. Un t1:n:?;tit:11to pn·:~<!e: se1· colectado 801.o nJ 

entro, p~:l .. 0 Cll ni11::,•~t.r·o el go.to TJUCdú 0})0flC:rse Vi.[o;f:1nOS0--

82lPlcnte, así eu (}l1~ n-r1 Sl\Sllndo a.siHte·nte .ue·('á ~1ec"sita .. , 

do i>,:.~.1~a ;:oetnn.cr l.H::; C(>Hac" Ln.-3 1:-;Ólt1lAs ~~011 t1~v.r1sfcri--
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das a un portaobjetos limpio presionando firmemente y -

girando el isopo en la suporficie de vidrio. 

El portaobjetos es arreglado inmediatamente por 

inmersión en pArtes iguales do llbooluto alcohol y éter, 

Bl frotis puodo ser numtenido en éste fluido indefinida 

mente, pero si 8C le permite que oe seque antes de que

so fije no se teiiir6 apropiadamente. El tefiido 03 real& 

zado por la técnica Standard Papanicolau (19JJ). La el~ 

aificaci6n dol frotin, depende de la proporci6n de fun

damento Jo célulao cornificadao y la presencia o aueen-

el~ do leucocitos 1,os r0--
eultadoa de loa frotis son como siguen: 

Prepubertad o anestro: Se encuentran numerosas

c6lulas epiteliales fuertemente baaofilicas con una re

lmct6n elevada de contenido nuclear. 

Proestro: Eoca$aa c6lulae epiteliales de tQmafio 

grando q•rn "º tienen débilm<i'nte en eu núcleo, con una -

rel.R~l61l di~rninuÍdA en contenido nuclear. 

Eatro: Un gran n6mero de c6lula3 naviculares 

cornificndao y acidofílican da tamaiio grande, con un n6 

eloo de tamafio pequofio y obecuramento pign6tico, general 

nacnto rodeado do un halo porinuclear. 

Motaeatro Temprano: Aparecen emcaeao c6lulas -

cornificndas quo empiezan a ArrugnrEa y a mo3traree di-
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fl1sa.s, 11.:'.y nt1n1nr·oan;-¡ l1nctt~1·1aH y lc11cocJton., 

?-Jct._\f':t:>i.l"O tard{o ~ A1uno11ta J n l)\úporciÓH r~c c{J.~1lno 

~cqueíla~ basof1licast ¡>~ro n~n uc e11cl:~11tran lelJCOcitos~ 

COHI'OHTAMIE'ITO si::xn1.;, 

Lo!.~ ~':t~ to .:i u J l ve.;; t /'·._! :;, DO :n a:c. i. u1,1] e:_., t. t--z·t· i to·<··J. ~: 1. <.· f·, ... -~ 

(}Ue .a~ ¿1raJ'PM11 ~n lo época do c1·1_17·.!:1i cnto; 1¡111.:· oct_1~ . ..,, .. ,-

a pt·ir.i·:~j¡)ios d.c l'I'inci.p.io~.1 do J.)t·i.1110.vet'.í\ haota .Ci11ct- de:? 

\'f:rano ~ 

Lo9 dct·<-cb.o~; ter·1·itoria.les, ~<~11 ct1:3toc~i.ndc.fJ celo11r:tf1c:i1tc 

y m~cl10~ f~tos co1·tejan y se np~rottn aolo 011 :~11 tu~rjt~ 

l'iu. ~r1 lJ11a colo11it• d~ laborato1·io, el gato r·equic~e u11 

:Í.1.-~~n. c111(1> pt.i.cde 111a1·ca.r roci.nndo co11 \tna tnezcln t.~e 01"inn 1 

tina Dwct·ec i Ór1 co11te11ie11do ácido \'alérico ele las gltl11d~! 

1,,,. annlP.s qu"' pro<luct·n un olor caractcríntico pcnetr~!} 

t ... 11 felluo 11 • Un g1>to d"fendtirá fJ\l t"rritorio contr1J un

rJvl'>11 hucl<mtlo una exhibici6n amenazndora, lovnnt•mdo .. 

lP C'.0111 y pelo dorsnl (debido a la eatimulación 11:1.mpát! 

ca) expresando un rugido feroz, molestándolos y final-

mente at.'1ca al 1.ntruuo sulvujcmcnte con sus dientev y -

extunsna garrau. Las ll1chas entre los n1achos, deben Rer 

prev.,,nidas porque un gato subordinado que se llsnstn tan 

to quP se haca completamente in~tjl en lu vida sexual.

Los mt1·ihutos de fnmillt1ridad territorial, pueden uer -

t~~nnsferi.do!1 al l1ombrc. J~Rto 5ucedo cuando tin aytl<lante·

~up~rvi~a rcg\11.urmente apnrcQoii.cntos y atrau el astro

de laa gatas a los gato:i~ El apareamiento entot1ces puc

(1~ 8(-l' l~t':<llizndo ei1 cl1LJ.lt1n.ier ltt[';t\r qt1e (':l uyl1dnr1tc _qut:• 
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111t\nej1~ a lon a11in1nlos 10~ ¡>roporciona. 

Ll comportw111icnto ~n el oatro eB rcnta1·cable 

111~ntc estc.n:iotJpllt<lo. I'un<l" oer inducido en una hembra 

ovaricetomizir.d'1 d!indole et1tr6,genos ya sea pa1·onteralmen .. 

te o cent1·nlíl1ento al hipot6lamo 

Un~ gnta en an~nt1·0 o rmnc mctaea

tro es de ¡>oco int~1·~a n el_ gato, per·o 011 el. l'r(Jentro o

t>utro lo atrao inmedi1d;amonte. Esto "" debido a In acti·· 

vidad d~ las gllndulRs de Darthol!n que est611 situn<lav -

c•rca del 01·ificio vaginal y secreta una ouvt•ncia olor2 

sa "" el estro que es imperceptible al hombre, pero cn-

l""'· de "traer ,. loo gatos <lesde diotancia. En el proetJ•

t1·0 lo gat11 rechaza el cortejo golp~andolo cou etlll ga--d 

rr~e delanteras gruíliendo si nl intenta montar. Mientran 

q11e ln l~bcr3ci611 c~e eatr6gano ac inc¡·~menta en nl ov~--

1·io, au nctJ.tu(t n11frc un c~n1bio repentino. Ella empi.~z~

& frota1·.~t~ ] n cabez ... 1, n1··1·atJt c:.~.1·B~ ni1aveimlltltt·1 ~ e1\ ZUH 1nie1~1 

bros del~11t0Pu9, el~v~11do ln rogi6n pi~1·i118al., ~esvia11do

.-;:11 C"ol<-l lntr:,1·ulrncrit._..,, y ojccutnHdo ruo'1i.1niel1to:1 co11 st1u ,., 

¡1i·-<.:ir:1.ne tcnt;,5ra:i elll.~ l:·or1ro11~E.<. y c\1n1~<lo t_;l gato lF: n¡onta 

Co¡m1 ... :ión y Ovul<>.ci.ón. Al eat.&rl<t montando, el •· 

¡_;:;.to ac-,:t i r,nc a la gatr, fin1112m<Jnte del cu<illo y aprieta

al cue1·po d~ la gutitn antre uun patas dalnntoras. El -

~jecuta itttron1isi6n con t1n rnovlmiento de empujo rlpido;

la cyacnlilci0n .sigue inmedi.nt&mente. Ln gatita omito uu

harripilnnte grito y se libera torci¡ndose la ----------
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918UOTrCA CFNTR AI 
t cra ln.on te r¿\p i. d rnn~nt e. U n c l t\b ornd o d<! opl i5gue pont-- P• 

c o itnl l e ~iguc y l u ga t it n ruc d " y r u ed o lamt en <l o ~ lo 

que~ id~mant0 uu vulva . E l g ~ l n nte n dol gat o 9 d1~rante - -

cate tiempo c g acompañad o por u n g r 1; ii i.do fu r :i oso y un ·· 

golpe c on l a p~ t~ d ~ l~nt•ra; el a e rctir~ y ne sie n t a -

u verla d onde un lugar d i st.'\nt <!l y Degu1~0 .. Int en tar mane 

j ar '-' l&í\ gl.ltia e n a s tu eta p n turb a rá eJ vatrón do compo !'.· 

tomi 0nt o y p u e d e s e r peligro so p~ra o ~ e a y u d a nt e . Des--

pués d e un período de doscíil.nso de 20 ~ 60 mi nut o s , ln -

h cmbr~ odopt a l o pos t ura de ~ otro unn voz ma s, e l g n to -

mont a y rep i t e l a i n t r omisión y l a e yacu lac ión. Eot e p~ 

tr6n cont in~a por 1 « 4 d í a s (u su~lment e 2 ) 0 El g nto -

p u e d e perder p e~ o puoato que c o me muy po c o dur a n t e est~ 

tiempo. El ~parcami ent o resu ltn ~n una pre s a de impul - -

soa en lo s ne r v ios s e n si t i vo s de la r~gi6 n v u l vo - vogi --

n al. Es t o s asciend en el cordó n e s p i nal y lle ga al hipo -:-

t ~lnmo , causa n do l a li b e raci ó n de un ~ac tor l ibertadorº 

Actu ando e n l & pitu itarin , e s t e f a c to r i n duce un i ncre-

~ento on l a l i b erac i ón do h ormonas lutei n izantes que r2 
s ultan en la ovu l ación . Despué.s d e ln ovulación e l cuar 

po l~t e o d el e mburazo e s f o rmado en lo a ova rio s . 

La i rn¡>lnnt~ción ocu rre nl 1lt d Í a$ m~s o meno s . UnG\ pla

c e nta h emocor.ial z o n n ri a ea .fo rmada y c rec e rápid amente . 

D) Embarazo 

S i gnos de emh arazo . Co nceptos indiv i<l u n l es -

co mple j oo pu~d en se r sentidos y co n tado s e nt :r t~ lo a 20 y 

JO d í a~ de emb arE\ zo . E J g "' to kH~ para "firmemen ·~. <' ca c1rn--
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t.ro Jli~t,';\.u r.:o·n l.~ col~t l1.51c'itt ~1l r:io.stu.nodox·, El ¡)011e H'!,~it: ..... 

tnMn..:>F ve11tilme11te OJil l.-i '\'c.~1·tti?>:t't' l-n.rüllt~nr t· :tdenti fi.c11 ..... ,. 
• o..} 

](}f\ 1·ii~o111:.k:J., El l!nt,..,11cf'Fi 1rtU(':V(-! t:~U$ clf;'Jo,~ !1~~ci.:.:\ la. coln.,·" 

d,(J¡;id~ lof\ cuer1)0l! t1t~.1·.i JtOPJ y ce;n.t.e11Jclo~ p;.1ind<!ln Bcr Di!flti 

;Jos en cu~lquier 11~da ctel abd~m~n@ Despu&s de 3? dí~a, ·· 

f:Ol'lt'-Cpto.n ind.ivid1!al~.a itt1~r\11ni'or1nntl. 11 .~1 1111i.l fox·nHl O\."OJ d-.:-1-

Y i10 l)U~.de11 ser contr"'d<.>g ~ s11·1. ~3rnl1D-1"'go., el Jl~."60 :01.tatc·.rtlo -

gAt\~do 00 ut\~ g11Ía pucet0 que os pro¡;orcional al thru~fio~ 

d<i 111. r.¡¡¡n1t1dto, Los g11ti tos pueden sor removidoo1 i.ndi.ví.···-·" 

duRlmente, par lap~rotamla del 6tora del dÍH JO nin afee 

tara loe otros (Me Ca11cB nt nl 1966). 

PEH IODO O!·: GJ>STACION 

o 11H.'Il08 I¡ 

St~u<iO-((ln1ha:ct.1J.·:o y ;'\beoi~to .. f~l ¡_;oud.o,~1n\3n1".;;,ttz.o pl\! 

de ~t~r· i1ldu.cJ do l):Jr· la t;;~t.it1n1laciÓ"Jt tl<tl ó.rn.m vt1l v<> ... vagi. ... 

n3l lla«11do •·'"ª varm ¿o cristRl o t111 g~to v~~ectotG:lzodo -

(Grculich 1?3~) El cue1·po 16teo eo rormndo y dura de 20-

a 4~ dÍon, El cnmportami~nto da entro con aceptaci6n del 

1n.'lcho :i.J1trun1t~:ió.n :,~ gir.!\ciÜll J.JOnt-coiti\l <Jct1ry~e ~li t·~f'X'O"" 

:~:i.rntt<lamnr1t.,_~ 1() ~~ d·t!.~ g•\toa cinbc..t'M:r,oduH ~ t~:lpicarn·ai.i.t~~ a.1r0~ 

doctor dn loA ~{~9 21 y 2~ de o~barazo~ Amoroso croo quo• 

e2to es ~3uci~do c~ll lm producci6n do gen0racio1\e~ st1cu

~ivas del corporn loi~e~. En rc8ponsable para los canoa -

de Ht\¡>er-f'otaciÓ¡i ( 2 o talis f.r~t~>s de diferetlttíL~ et1r~.Uem ü!t1"· 

el l-;t.tJ:ru) e:r1 .nl .~~.¡.l_t,o,., L~ .. ¡;Jlat.~Orit.a. &dq11ieJ."H lA º";:cr(~ció.n-
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(le t)t-·CJgt~Hte1•ón4.'> l~'Otl'.'O JnB <lÍ.&:1 lt-5 y ~0 des:¡_>t.H)e <lt'l C:l~{)~l"" 

ol O'\TtLt'if) ¡Jttt..~do so1~ r.etHo·vicl<> s.ir1 :_i_, ltf'.1:'I.·um1)i t' t-~j. e1nba1·nzo o; 

dí,lJido n )_¿·,_ i11tJ\tf_;.c;i~)nc"i.11 placciltG-1_·.,· a., Lo.0 nt<.lt'·to·.•c:J COll ,., 

1-rect1011ci,~ aot1 cont_.rol.:l{lO~• l-'t;1~ql.:.G loa ¡.,z·odu\·t•,):J aor1 coni~ 

dos per<' l)l,l'.'dt!1\ 3<'-'l~ dü't(JctnJoH por n11n l;~~.,jci r(::pPr:,t.i11;-, o:n 

~l p0so Jel c11c~po n 11n ti~1np0 011 q.:( se (iel>~~r~ aetnr -

i11c j'CUlei-it S.ildL\ .. 

e) cm.POHT 11.MlliN'l'O MATlm.NAl .. 

P1·a1).ara.ciÓr\ pn1~n •._:ol l)P\X""\:.;,) ., D·ür'UJ:ttc la ltOVHtl.G·""' 

semn,ia l~ gata es rouu0s activa y obvinmonte posndn con ·~ 

gat.itoo c•1t1ndo ot;t,'; car·¿;,'•JHio inií.a dn des. L<l t<8mpe¡"t>tur<'<-· 

rect~l c&cJ u11 J_n pri1oorn etur1a tlc lnhoi-~ La gat~ b1,BCa ~

un lu¡~.:tt' c1>J .\ente ohuc1,1·0 y q1i.i.uto OH clondc ¡lllrir. U11 

ca:i:·t(>n din¡Jot1il1le do .:1p\·o:;.ci1.1e:clnn1onti~ '1B r:n.lltr.ndaa ·{ 1~: 

¡>ul,t;ndaA )' 10 }"iitlgndos que co11te11gl~ pn¡>ol lií11pi<.) ~i1?t\"'IC ... 

e.,~on lVlf.1 tapaB i11·&;.~lctau er.; ::J•1t i .;.fe..ct<Jt•i n.., l .. oa gn.toa .".ial"l;_eo. 

d.allloi::. r,:r-,:ra vo:y; t·i<J~1e11 t1i·fi ct11 tnd ür-, el i1r1r·t o .. S.i ~~o.ini·1cJ.1:~ 

(~l). el pt.trto .. S.~.;:tlJj 0~1dn 1-:~ l'·uptllt'f.\ ~:!<· lar; ¡noml)x·u11aa, 3 0-

4. c<.~;11t:cacc.i . .:.:.1;;.1"-'r"~ •lgt,d.:1,p dPJ 1;ogur.i.-do ('Htado Cfl1.e f?: vocea 

J.\011 af;O¡,;k~f\ílO<ioi;; 1Jr.:1r to,\ llfl.~ ... to eB ~ntI'i.cio1:1t(-'..: par·n .a.r·rojü_/'' 

ol f'r1t.o ..... l.,,,1r; ;_.;ntt18 J~':i c1-:.ii.1nt\11.;n :.}J-tdt\d o.nt.t·ecliu V<l:ll~ío.n.,o """' 

nx-.i1nales <lf:fi.ciBntcu ú!1 :_.•t¡1:-io.u 11nt.1"inntoB put~cl,~11 ~Jt1f1·i¡.;•..,, 

de inorci.ü ·i.ltf'rir¡a., Lnn i~-nt.ad cor\ \iJefO.t"mt\r.ion~n pÜlvica.g 

dabidan a dcficioncio da cRlcio tionan dificultad on el

parto~ Un cirujntlO v~t~r·insrio duh~r·& ~er llamado y cun

aidorr.r mia intenrcnc1Ón mér!ica id lno c"P"'l de gato& jn 
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• mats de 1111a hort> doapuéa de la l"upt!.'. 

ru de lo~ membrctnn9. La hormona pituitaria postorior -

(oxitocina ) puodc a~r dad~, J a 5 U.S.P. u11ida<lce •ub

ct1t.linoftt.'1.t):r1t~!,. pare~ uatitnuln:c la!; (.':Oü.tz·acc:i.c•_l\l(~G 11tiarinna ~ 

Si la h{,:;'ílton.r\ en i.<tef.:orti..v1~ f;·rl 1~5 ff_·it::t.1t.1)s., _,·10 debe d.t1.1"

t1na 1Jeg11t1dv. d.otti.s .. }l;;?.to <!; r¡ .r·,,.'(1:tr1pe:ñ..-;tdü p•.)l'"' 1 u 2 1nl. Jn

yectandl> ir1t.-c('.1_veno:3nntt'.'ri,ta :t_t{tr :::. t(e1l.e.1i ',-,_i 1-J2a.1· <..~.L <~·tero ~·-

El gato 111mo al nuunoto con vigDr parn e•timular 

lo~ movimientos respiratorios. Ella entonces corta ol -

cord6n mordiéndole>. Lo1 ¡1l1>co11tn eJJton<oo;¡ <rn det<prondidu 

y es corinurnida. P'"r ln u1ar1ree U.f.l11nl1no1lte ~~1 SÍ.l~l!ionto g~ 

tito nace en inonoe c~e unu l1ora, ocasioa1aJ.menie J.ae con: 

troccionea ut8t"i11~:1 t~11an co1~1plotn1uente y pan~11t verioa~ 

dla.:3 a11toa dfJ •]L1ü el :1iglLic1\to gatlto r.au.zca y t~i..ort" Dl1• .. 

i·ante estt": t.J<1ui¡:.io 1-f~ l-1\ctHció11 y cu . .idudo n1ater'tl<~ de loa 

gati tor~ ya 11r.)c idos l-)l"C.Cf;do 11or-rnaln1n:t1tn ~· Los f'eto;g 1nu.(1.r

tos on el ~tc1·0 son librado~ lll tJ01npo normnl~ Ell.on =~· 

ruuest.J:nt~ uig1~nn (10 ntit~)lJs3 .. & o n1odJ fi.ceci.Ó11; }}<>r c~)J1••<.J

troste t nl r\B.(iO ¡.<~.t1cer1'tul .t ~~-~cL1 ta. Ci!, él 1:;.l)Ol:"tO., 

'!'1Ui.AÑO DI!; CAHADA. :•:1 p~,c>i•ied!n de• 1n c1>.n1<•,c'.n üa <I<' I¡ gnt! 

tn", <:tHIA uno pet11U1c1" :!!O"' 120 gr., ain ""nha.q~o, puc•.,

dt;n h:)b(•1· <!t- ·1 a U ~.nt:\.toJ P dependio11do d0 ln Vl11~iodLtd 
0 

•::npn 01·de:r1 <1.i..: (':ID1Jo~.~n:iJ.•, Pr.:i:t.ado tle 1ni,tr·i e.ió11 ''.l ení'·~}.'1nottP-1d 

interna y r()8p:i1·uto1·1a~ La:• gntoe uinmcnf!H tion-011 c~amn

"1:!s n.tác g1'n111:lc.a dr~ .~ntGü p~f.}ti.tJñot;; ( J()Og~}, lnt:t pr.i.j11c1·os

cani::1t1..iits {tOJt ;¡J[ifi })t·tJHf)Í!•:O.'J "1 lu ( .. 1:iHlJ:i'3.t\ C:'l <lt~ 0-1(~1°101' r~:J. t.O 



212 

c~o.1.:Lt.í.1.S rJ~')!li~t:~l0.9c. L·:)!l ¿~o.to:) i\UCOtl CC.t1!. l.~ll _i)(;1'""' 

lo l>:i.en 1-11.:.':tlit'J_''•;)Jl.:":.dt..P l>r,}t'O CO~l llltty 1;~.'l>Cl.:1. gi·-Y.sti. t~Ul~,:-_-~;tÚJJ,f]{\., 

Son extro~Ddt!íl\~11t~ tol.0rantns ¿ lo anoxin porque elloa-

1)uedo11 \1t.ilt.~.-.• l.,i"' ~~.7..~.col i~1is i.\no·r<Sbl<:·;- r>:-~.irt\ nt:':.llt.rinex·.t'.í·~~- ·"vj_ 

voa., pcx·o t:~t;,•¡dl' s0.11 scp._.'l1··n<hJ>t.: de ,g¡~ ili.d(' la tompc1·~·.atu ... 

:r··u (Je $\l (:l..l~~rpü l)H,j.f\"' J_,¡;.~1 -~lHl~_OX'VOt'1 :·]e r;l lc.t~gC:i.lO Ql!. ~~1. 

l){gado pt10du 111ante1,or o los g;)ti1013 vivos por vr~rlaa 11~ 

r·ns p~111.·G f..:.i cll'{1R .iio !-:>Oii~ nl:i.1nnntnd.o-.:·: dcnt1co de l.''l.H prl~·

meraa 12 horne ~e ~u t~~ci\11Sento, ol.lc)G otl~ron do u~~~ \1! 

¡)oglioetnia e \; . .l¡)ot.t~J·."':Lin. ~rat.r~l"' An.1tq_•.t€! (~llou llnce11 ~,;<"Jil'·-.-.-

:·;l1s seratid")fJ Ge tactc:, t:tl:fa .. 
to y tcm¡)orni ny-n, uat.:'i1~ 1)~ er1 clenar1"ol.l.ndos. 

Cuid,,1d1> I•int~~:r·:!HJ y lJ·_llctr-.c l1.Sril> lJr.1.l\ l:.uü11l~ ¿~at.i;l ... _ 

limp:J.n :11 :.uJon.utt> co1~ :-011 J. e1¡,'::n.C\ espec:i«lmer1to dHü.HY'll:'O.a<e> 

lla,tn, r.~a{_ Hn que su 1Jel 1> ;Je h"ce ~·Je.e<> ~l lt\lllltlo" ~llf', ·· 

lo .t:nc.itu H ro~J}Jil:'.!.1.l' )' E!L'i1J)<(lza1· a l~·1ct.,1:r·· o.nteo <lo •1uc ie1 

sJguie11to gotito nazcu El cnnibnlJ.s 

'ºº .l"JO on co1uú11 ou·.~\'~ttt.n loH gé:i1ti tou tjUf.; J.l.acott nn1ert.orJ P.- .. 

sualrn(..rJ.tc BOn «:".On1ldoa c'>ll la plt'\ce11te!., C11nlquict· gato ... 

qt\O atnqti-e iJ. lon ge.tit<1s -vi·vo.e <lel)e ~:.:01~ doscnl:'~:..:~<lu. I-1a""' 

gt.1tr:.i 'J :Jt.IH r:~)·/·itos Hit· jt111tta11 ~.-~n --:.'1 :njdo, y r.1a.11tior1cr1i _f-A -

o 
suc gatitofJ n ur"·' t•.,mp"rnturt< de 37 C" Lo., [{at1<1; que - .. 

son mu.:1:.1.+Jjf~riP1.s i·ugu.l1it'n1c.::i-1te 1·<>r¡,_r·o11t~!lr! dttt't'tni:.é l.'.'\ o:;;.nr.:ii:rt~ 

c:Lln de su s~~tit<J~i, p~cu tiria Rnt~ ~ulvaje o ncrviusn -

cn1:mdo º" t!lwtr1dcl'' po:,. ot.;··e>a ,~nto:., p•HTOo u hoinln·os,

c .. nx·gttr.f;ti a fJt.Je ,y,üt:ltOL<J r·. 11ri rlu .... ~vo n_~_ti.o parlt l5tl 11.ido., 
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:-.- il. t. d ... p t": i''f!1.':\r1.e e e con t :i tn1I\u1e H t ..... ~ 

l»">·.J·d .. Sor1 Ci":apnc,c,CJ de torn!-~.t·;; h 7 n1] :_;:..· .l\.1Jc11t: en ln. .c.;e¿-:;\t!,!

da ae1n-At1t\. 1., .:_;tl.t•t. 1\~~')rn 1n: ... dejA por ·vn:rJ.nJ l.o:r·.:.,·:~. 

cia l'er<J ~e nn·cv~~l! 71].-i'('<lLdor ·y ·é!1:¡ll.C>.<l.i.l ,,, ·;,J ¡ 1no..':1it._;,r·_,,; 

ct1a11do l·egr(!:-:t•"" Dt.:,,ptté~\ '-1-; ~!.li111!.':1:tnr<lo8, la 2;nt.n ~-'".i~n a· 

cJ·•: 1:[lli1lB, (•tl "L"C·~pnceta d c;r jv¡~t-:t· "'..'·U .• "'lp.:.-~ri_e1tcin ... J .. n act:i

vid_n(1 loco1no1.:o:i :1 de· lot; :~.::.1t.iton se i.11CJ:t'!:H··0•1tn ..::.¡ ],_¡.~ _1 se 

i11ntlas de ~dnd t cu.:\t1do la!, fi i)l'n~: dt:: .1 O!; i1c1·t>iO!J <ll!t1t_co .,.J 

{~el D:ir~tcn1n ltcrv.i.üso :·_,e ltf'l.11 Oie:i!~ar·1~o]la<lo cornl)Jr·tan1t'.:Ut( 

(rt1ielir1ado) ~ L.oH ~H.t.tt 1 .' ~ cu1:Ll ,:!tl7.?~11 « e:xplo1·n1' "./ jt1g&t'• 

Llt esta t:.:tri¡>,L la !!;at.t t.i.":.:_-4eíl.:.·, :.t lo:-~: ~~·:)titos V1 oci:;1,,,i-· y d~ 

f'eca1· f'tit'l~il di,::1 11ido,. l,,.u l_:;~ct~_\ciÓ1i t~s 1Stl.pl~'111en"t.i.'.d."l p(Jl' 

co11\idn r.611.da ern1J0zn·ndo la. CiJi;.1'f.;¡ e~:1HHnt~, y t'.l dotitf!tü ... 

es con1plet1·tdo lu .sóptirnn y 1>ct.-0:vn . .-_;{~tnn11n., las gnt-na co11-

:\r1ati11ton mnt.:~r110.s ftter·tc:·; :> 11 i 1Jtl1;."!11 t.-11111in_).;3t1~<> rlc l--'cl1e 

f,Ull cn¡>nce~ U,; '-2'.njdr~!· :\ ~·;1ltos n<.,optud0.5 (}C~})ll('i~ tlel di.:.·L· 

tete de 311 propiz~ c~n1;1cl~l~ 

IlI.· TECNICA~ DE CRIANZA 

A) Coloni~s d~ Crlan~n 
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\·~~11u.i,e;.r:1.: d.e : .... 1on.1·t·~)t.~¡ •:·1t tlu1icJu los ¿.at.uo s;o t~.lox1·f'.ü.n scgt1-

1~os có111t:><1f:>.::¡ \·!11 :.otJl1..~i1ci.\·_1, l,i-~;11 nli.1ncn.tn.dos )r cOtif."ind<>g., .. ~ 

Cuutro árt)a,e .f16iCl,i,tJlc~(ite .sepu1~adltt.:1 30lt cl,?ioeadas lJllrn in1-

pecli:t" q\lt"! se cxtiet1d.:•11 la.a 011f0rn¡nda.dc::1; ¡)ritnQ.t'O, •lllll ñ, ... 

rea do detenci6n y uparoamicnto un dut~o los gatos tienen 

sus territorios individ11uloo y los gatos corren en grupos 

segundo una <l1·0<1 do camadtrn con corrales o jaulas .indiv! 

<ltwl os n las cual e u son llevlldas la.s gntuu una semana an 

tes del porto, Al final de ln lactancia ( 7 a 8 semanas) 
• , las gatas tion d(1vnel.tas n tiu arca d<J apareamiento y 

loa gatos dustotadoa de 11nn tercera ~rea que consiste en 

cor1~t.\lon dt: c.r·ia11:r-,kt qt10 13011 n1í\t).te11iclos l1astn 4.U.o 9011 ).'C"" 

q\leridos ( los Bexos de\,e11 r.le1· t;fl~)t\;iCados o ca.atara a lou 

machos n l_ou 4 o 5 1neHes)~ La cua1·ta se debo proveer u11a 

á1·eo. d~' t\islr1ci61.1 tn11 leja.11a con10 so pu.cda l'arn J.a c11H .... ~ 

1·ci1.ton.o, r1c ·n\1cvo.'3 g~_:..to.~ y gnto'.'\s lnctn11tcs (1t1n est.é11 011-.,. 

f'ermo". 

l,oo cor.rnl(lS de ttf11.<~ra ::---¡on dd g:rnn l.1el1.ef.ici.u oi1= 

climas de tcmp~ratt1ra calientn, tJcha tonor u11 deaAgGo n

dccltE1do ~r cor1 \ia 1Jn.11ernnlür•to cfüc.ti.vo,. Tn1nt:>lé11 dol)ú~l to•·· 

ner un nlfiF\lJ.rt\LlO doble }>nra })J"e'11c1i:ir· qt1-e eucn1J•'e'n <1 (1\JH ... 

te11gan. cou.tuct;:> co1i .í11t1·nt;O:J. Los gtlt.013 ¡11tedcn l'~<~x" ó.1-oj~ 

do a 011 poc1\t·efin::; tlrLidn.c\ e·_:; ti 1'0 1)ot·rerus con CütnA!J ~, lo u ·M 

t;oniederos lligi~:tlicn~;;; e¿ tiír~ t-:..:-Jcns c11 todo cl.~.tnn<,j Ur&ldatleB 

burutus de made1·a cRliunt~ ost¡n di&po11ihles en caso de

que unu info<:ciÓH intrat;;,ble ntncarn a ]t) coloui<1, Lau -

unidadell de 1odr111o o .·.oncroto uon mas fáciles de desin 
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y 11tz del)Ctl estr1¡,l· l)i:.'\,;<1 col1t:rol .. 

ll.ilcraa de b~111cn3 dl' 'ii.nttc1·n dl1ra ce1cca de ln pat'(!{:i inc:r·c 

r,1or.1.tl\ al fix·eu. de je.u la y ¡}rovce parv.. cjc}'tic.i.o., Lc,,'I'! ga-~ 

tOH forn1n11 ~!l !1t;l}it.o de 01.-:illfir· ; 1 def't~":t.x· c~1 ltn :·-;olo 111 ....... 

[!;ü.r. U:n .ó.i·cn de clt+'!;c\ngÜo or1 ·-"':l piat) de liYi. cor1~a1 ( 18 }Jlll

gt\d~s :.K lfl Ini.lg:Jtd.;x.~j ;:.. 12 ¡rt1ls~.:.,(l.si:..; ) t!1..~· ll.i·ofn::,.H.11.d.c,d ¿:11l1 o-~ 

i1iri.do c.(JJl ur~ tu¡.i~Slk :l co:z1 b~-~:·:; r·!n cnp~\r(·itln n.l1oy·1·n t1"·nl:n.jo" 

J <'u} .;_:¡.:;i: i nd ± .. ,id 11al e I'...~ (~ü .:::e i u !17 :~ t _¡_ <~11 <: n l)n\ld o ,j l'I. tl l~_J gi. :._, ,ii .- ... , 

ct1PJ y cuja:3 ( tB G1!l~~n.Jns '"- ~-;~ l-'11lgaclaH >t .t:), j)Ul~~üdl'1t:J d<!:~., 

proft1ndid{1d) C'O·nter13.cr1do 1natr·r·ia.l ¡.>a:t'\,:1 r1idt>H ( 1J-i·.¡.;el r\.: .... 

c.orbv1o sunve, 1n111cn heno, pajn o S<HTÍ.n.), 

Vorcentajc da crin11¿0 de maclaos n hembras. tT11 M• 

gato activo y f6rtil ea reque1·ido para 15 o 20 hombrna.

El puede corre>· lihremente en un hnrom de gatas para no

perder los perlados de est1·0. Alternativamente el ostro

de la gata puede se1· llevado al territorio del gato por-

2~ a 48 horsa pnra ohtenor apareamientos rachados. Si 12 

gatos ocupnn un territorio, el 90 % de apareamiento,, &e

rA realizados por 11no doml11n11tc. La ejecuci6n reproduct! 

vn de cada gnto debe s~r fijad• regularrne11te en tarjeta~ 

bien llevadas. A¡,roximndnmento el 25% do existe11ciaa ex
cesivas pormitir&n la selecci6n rJg:da y do11cartamie11to

d~ ¿~toa mientras lo colonjo ae eat~ formando. 

L;;;s gat.oa J<Jh•'n sd' dctic:u·t.ados 

r~rtilidnd (mmnus d~ J gatito~) 

por Jnf •rtilidad, 

1tcrvioaoa ( esto no ne iit1eden u¡aneja1· co11 e•!guridad y su 

dl .. nce11de1\c,ln úfl un n1ute1··.inJ poiyt·e l)ll)'f.l., oxporj11,:.!lnt.ac~61•)

co1n1Jortnrnicnft1 111at01·r1nl 1.~.) !J,H"::"iDfactot~io, ce..11:¡h;..11linrno, -
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dofic.i.cr1cia t~Yi 18 lacte.cié>tt o 1.1.ctuo.1· e.Otilo ·vccto1·~~t:. (;..\01·· .... 

t&dor~3) (f~ ~11fcru1o<la<lcn~ Lo1; 3uto~ ~on ueleccionndou en 

basc:o o su t.t~n¡1)er·n.111e~1to y l'l;o\l).il:Ld~\d tiarn ¡::iat·cax· y cngcn· .. ~~ 

drnr bucl\OS gn titos l>~ju co11cJicionce coloni,lle~, Lon -

nervios grasa u gntos perezoso~ no son satisfactorios. 

l'o1·ce11tu,je!l d~ Cot1ce¡)ción, Eatacioner..i, rf\giuie:n ... 

rtu Luz., Los gatos feroces 1101·nu.\lP-s tie11c11 u:r1a corno.da cn

primavera,pcl'1> \,ajo condiciones dom,stie~e ellOs tienen-

2 camndtrn i·cgHr11ln1·"nt:.·,, o. principios clo primavtn•n y 1i-

nca de verano. El Rnuutr·o que e~ debido al ~cortamic11to

tle lA l\t•t, dc:l d:f¿~ ..:~n Oct11bl'e, {)ttede S(,2' nt1r~e.r·nda surn.i.lli!! 

trnndo do 12 '' 111 hc¡·,\s Je il•.11ninv.c:J611 tlurnnt~' el '>toíio-

r. invierno" B;.:i.jo t~i:~tf! r1;gin14!'l11. _r_: CMn1.a<.las tst)11 c1·-.i,fldt:fJ e11 .. ~~ 

2 .'1.íioD 1 Cl1J 1.r: eicl{) d1) c1·i1111z1..t oc1•p.:·'-. !¡ 'l/::? (d.!!~$ien,, Dentlc lo. 

ovt1luci&ii J1.1 .. ?11~li.~~ti. en la 0stimtll.n(·l6t1 gc11it~l 1 i~s lm

po:cta.11ttl pt-):r::_\t·\r 1,re·.t''La.~_, (n~- l'1i•'.~.1.10.'.'- I~) a¡Jr\.t~en.lui.c·.itu:_; _;:_.1.1r"~S 

~:tivou L~nt:.J«-s. d.:.:i. 4\:.;,itnr ,, ln lt•_·;nil·,:i::·t• Jn) t1.¡_?J1"rito1·io U-.•.1 .. ~ ..... 

'I'c111f81.·.1to.r·::. ... L(1n ,r;t\~·.()B ;_-~¡cdcn v_t,.rir ~n. c1~;:i._1 ............ 

l¡ttier-· te1np:LJ.'c·it~1ri' en.tJ"(!: 1 1.)ü ·7 )' 2l}QC., Fluc"'.;u~\cir>nf'.'ti'J 1rio·

lo11t413 en la t(:t11pel:nt 1.1r~t :so11 nn.1y 1'lH:'1i.11nH J>e:ro u11 r;1at:o tJí-: 

adapta o te111pBrfttl11·an ~lta3 o bajua ajustn11Jo nu pe]:1jeQ 

Cu;lJado los gat.i tof\ ('ií~ta11 en c1~ia11za b11jo co11dici<)tlct:!i J:'(~

J.a.tivo.n1ente c1..)~1ft11c-~<ltL'!:: los nic..io:r·t-a r·es\1ltadoa ao11 obt~11! 

dos entre 17 y 22QC, lau cajas para 11idos o dormitorios

de las jaulas de fncl'•• pueden "'"r < <-.lentnd•1s con calent~ 

dores tubular~~ el¡ctrícos c:on baja voltaje o l'mparaa -

:i.nfrarrojae, 
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11~,1~cjo. U11 tnf1t1cj<J f1·cc<1to11te, .GdEt!'('O y co.x".'ücto cu ln 

baso paro el bxito 011 el. manejo de gnt.aa. Ell0·i S<! Rc1np

tnn of\ 1111 :1yl1Linllt.il! 1·ng11lar :l ·t ::.li.po11de.1.:1 ll ;}¡u i\te1ición .• N11n 

co. d0lP~ü Cf~tn.r· ol -L!Uidado di:~ pc1 ... o<.1r1v.~, tiuc ·.oo .1 es .:_.1.L~]'l.:-1;~1::, 

cogerlos firrnetH(~rl.t.e de lH p.it:). (}~· Ju. e~'Pl\ldn. co11 el \)rft""' 

:e..o pui~ulelo c0J"1 la cspinfr, dol gnto p.:lt"'a 1)re·vcr1i1· q_~~ü nt1~· 

r . .abe:z.a B.~ t\1cr·1,n, ), ou.s pil1t> fi1:1ne111(;;1te nr-1<.>::..rados ert t1~1n .... 

st1perficJ.e 01~di11ar·inrne11te dn tttl co11t1~01 .s11f:icie11to ... l,or1., 

¡;r .. to,, qttc S(>n n111igal)lú~3 1)t1otle11 r~c::c·· C8.'1:",<_~odf..lrl tori1i\11do1.<"lo.:.1 

bajo del bt·1u"o, el nnte!Jrazu BO!!ltenJundo el vi.,ntt·c y los 

dedJa soBtnniondo Jaa patas. Loa gatos intratables deba~ 

acr sot1!1liJc,c por el. cogote co11 l& mano d~rchn, ncoatnn

do el gr?.~ o ei1 vt1l\ rnnsn y n¡1oy.rundo Ht1 a11tolJ:r~zo i.zql.1:i.ti1·do 

.!.\ travé;.; {\e 10~1 111Jt,n1l);1,'·;)s t;;.·nser·os y c11err>o, e!1t.011ces C.\"~ 

zau.do y go:r;t.r·nic¡1d(> lün patas (lc·lnr~tt~l''!'il~~ el1tre lo.e clt:do.c: 

<.lo la u.1r<-110 iz,q1'i cr(1.:. y al 01iEH10 t.ifnnr)o ja] anclo la cnbcz,:.~ 

}1,"lci.a. atr;l~ ...-ou ln rltt)·c;;.:cl·1a. 

CHIANZA DE GATJTOS 

Lactación.·· U11a lrncnn t;"t" puedo ulim~ntt\r -

de 4 n 5 gntitO!;. A lbs l1 Sü111nnno cada gntito dcber4 pe~ 

aar 400 n 450 gr~ L~!~ canina 1n~s grn11rtes rct¡t•i01·cn dt1ple

rner1tu.c.1.Ó11 <> })lIC<1eo .. :~.Jr i1 .. ~1)at~ad.t"l.t~ Yt\1t1~.i.,Ju!!J 1)01· l1e1nlJrttn- ... ~ 

C(>·o IJOqur:·Üt1~' c.~uoa:d.:·~tJ. Di,ari;t.tannt:o ul ¡Jeao gn11ado de lon

gntitoo clel>e 0tlr 1o 10 ~···· o w6s~ Nur1cn debe \1ubnr 11na -

pérdidl'li. La &1101~f)>~i a es n~;oci n<ln con i r1f"'-l~Cciot1oe ( rea¡>! 

1·nto1·:i.arJ 9 ~~1tór~cr.;~. o n11,!)iJ. i.c6.lcn) o GC)Jl u11a il1laul>i] .í<it·1d 

1>nrn ol>t.e11<-:1· leclie r)·J1'(1ttt.' 1.t~ ~~.t~t-r l-.::r>.¿i:t.' iJ(:lo lu).\~O ett1rs,n-.... 

r~nfif,'.!(}O .r~n l1l üE.tf>J~i''"•';º~ Ll: l)'',)dl1t.1, ~.ón i·ot1~:l de J.< e~>:.~ .·}1) ~ 
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la gata depend<i J_,, llf.i.c:ltmcia en la convcro.i<'>n de alimon 

1.oe; ella cOJHll'mir:i 2 o 3 veces de cam:idn quü una que no 

eeté en 1rnt11<1o di' -ombarr,zo. Annque .,11,. pucdet perder pe-

Adopción~ Uno prca11Jlt~ n1adre ~1Joptiva debe te-~ 

nex· u11n cau1tt<l:·+ d,._~ Ctll11d ~ in1il a1· a los <\clo¡>tadc•i~ o lo nillu

IJCtt:.'-"jantt' po:.1il>l~ .. LllP. ea BCJJS1ruda ª" :1!.ili."'4 e;uti.t:os y OC!,! 

padn con la .. 1 imonb1ció11 tendiante o mc,iorlll" el anpecto-. 

ele loa crios " 1.nt1;1·tHHH1 e.;:im.llarea. Lh1rtmt.e •ii~te tiempo

los &doptivot1 t1on inh·odncidO[< c,l nido ¡rnra huccrlon que 

ee mezclen r.on lo'-' oiros y to<los huelan igunl. Unn vez •· 

quo loe aduptivon hnyan sido Alimentadou y lnvadoa usual 

mente ya est'n ocopta<loM. Su tcmperatu1·a rectal (J7QC) -

y el P""'º gnnn<lo d <· blt;·á aer che nido e 1 aiguiente ¡1{,. pa

ra detl!'1"mlnJH' '1'"' er·Jt1~ recibionclo ol cuidado nclecut1do. 

Dl-.:itct-0. Dur.ontl• 11' cue.rt ·• oemana 1011 gnti.too -

deben se1· ir1citn(lO:!: 1~ fl\l(~ etn1>.·ic::i~t'·11 a co1ner cornida is6J.id1:11 

,pue,.to que 1'1 dentadura de loch,, '"' casi. complotada, Si 

el deBt<,t.e et; nito.rdndo el crecimiento es chocado y c1rnm1 

todos juntoa rqn·oxi.i.11Hlam,,nto la s6ptimn veml'.\!Hl por i.utm

Ll.c:iencin de comi<b. Lo"' gnti tnr, final111fl11t.o tomarán car-

ri" crt1dn d.t-ti:rn.:::-nuzf·¡¡Jl~, co1J1ido. de gnt.o cnl otadt'l b~a.ada e11-

l)C~''Codo o cnt'!.t)' y c.e1·enlct5 (le bel.,é rovtleltl\ c<>ri lecl1e -

cruda u lccl1~ en polvo reco11etituidn. Una vez que elg a 

tito he.ya l\¡.1:¡··crt.dido tl ra.:.:::.t Í(:~1· ~· lniu,,~r, cornorD. lt~ 111isri1A

con¡idR qlte :•;u 1nnrnn: 
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Le.che y :.iubwt.:i tnto"' de Leche,, Cien grl\mOfJ de lfl

che de gato co11tion& 9-~ grAmDB do protainu 6.8 gr. de

g1·ne:a, 10 g1· .. de lnctoH~'!¡., 35n1g~ de <'l·.'1lc.in y 70 t11g de 

fósforo (\lidtloweon, 1965) y px·ovec 1~~ Cful0~r~~s~ Lo~ g9 

tjto.s no l)J.'Ogróen11 cu.an.do ~'ºI~· 111:..tr·jdo~, cor;. le?che ele vn

c.ci., r10¡·() on.rt tílf''.f.",C.ll:I\ (~~) ltt:Clle de Vf.lCf\ lJC:.C.(.'l J""'eC0)1Stitt1fdt"l 

ol dobl• do vigor ~~ ~atisfoctoria. Esto puedo ser dif! 

cil do diaolvor~ En m~n f~cil. tl0 dí.5olvor lecho d0~cro~· 

ni,tde:i de ¡Jolvo con. t111 dol)J.C vig()1·· ( 2.0 ~~;e t':t1 90 tnl. (le a.

gua)~ Entonces afint\ir 10 ml~ de a~citc vegetal {mní~ u

olivo) n 90 ,,,1. ele rnozcl11 cnliDnto ( 3í'::! C). EJ. <d:~itc -

d~be contc11cr Ro m3. rlc vitun1inl\ A ( i·~tinOJ.) por mlo -

por l.o~ pri1nek·u,J ~ cl{es; ento11ccs 50 \lg por 1ulQ set·& ~·

BU.ficitn:1t<~.,· TJln1lJ.i.tSn ('Ci°)ü.c!t. c.ont.::J1<b.t' \":itl..ttnlnt~ E- (t.oc.afc ... 

telln d~ ~t·is1·Al co11 la puntu ~hio1·ta c.or\ u11a teta du -

pl1Ásticolíkt<J.)r, {'.()ll \'\ll a.gu.J·~i~~.., Je 1.5~t¡1:u,, d<:J tl).án1ei.:.ro .. 

11espuée d., al ioiontiu·l,>r.. 1,. :·cg.i\:•n !"'' ÜH11•l ch•l go.to de

be ue.r· u11a\ren1nr1tc toc;.-..¡d;;i., con a1l~od6n pt\t'R ost.imt1ln1~ l,a ... 

dofecnci6n y orinn. 

Se:x~~ndo Gtit.ito::.~ .. 1~.u diBtA11eitt ele el a110 )r prop;! 

el.o cis mÁr. gr1.mdc1 en "' reclÍin nncido macho ( 12 mm). 

tl1le 011tr~c el a.no y 1 ti v"eJ.·v.n (1:r1 1::. he1nb.r.·a { 7 nun.;) 

En la hewbr~ 01 {r0n cl·J 18 piel cntr0 ul nno y ln vtalva~ 

es realmente ei1\ pelo r11l~~1ti·aa que e11 0]. mncho el polo -

Cll.ll'.t'e3 ol tlrú~' c11tr~1 <- 1 tt.li\O y pon'tr q\Jr.:: üo <1e.oft:.i-·r·ol1·F-.r~ cti 

~l e.scotx·o ~ E11 gv.toh r1t:J.g;;··;.:i.do.~ hon;l)t·nt) doe tus.rea$ o})rJc11• .. 

1:·aa <le lt.\ 1"11.c.1 p11crtf~n ne:c cor\f.'undi.d,.i;Lt 1>01· \1t1 i.-1ice:.::·t qracr<.>~ 
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ci··otal, Normalmcnto In v ulvn ea o .h,-o.g;'!] .lento y la vng! 

u.s._ d_-b:ic1~tn. t-n la ht!11nl>.ra, tnie:ntrr..t.s q11f: loH t()irJt{ct1]()fJ ..... _..,_ 

'ütJllal~1H.::Y1t.~ })l'"OV.1 Cll';'~Jl i~I ~~HCCJ"' (¡r~ el !l1CIC})O. Jr por i!eto (.'t

Y''~J~-.. n .ln. .itlur:.tif.ie~~c~Ó:-t. l,c:c tcf'lt.{c¡;]<:rn (l'f.: }1)!) ~r,t.:1.·tof:a· 

.:ii).!'11jo d~l c~iinn.l in~ 11:i!u.·:I ::· d.;;n.tro J fnt~r·n dü lOt.\ n:~{·•_)_·; .... 

~:~c!~(>t.alcs i:""iilt-1.!.<=J d~::1 ·_·l~·r.,.·~:.i.J:_•ü l~-~-t:n1tc1,-'.L_t~J de 10 ei 1li .-.:s<.H~n 

que laa hom!Jra". 

Porc~·ntaju d'" s..,xo, LOt• datos ac11n111l11t<o1; de una

coloni a VJOn valtrn!Jl.::s "" ost imnc.ioncs de pénUd<ne prena

t.,.J.015 y lt< prl'l:'lencin do 2>"""' letalca, enpecialmente do!; 

do estos son sexo o color 1111ido. 

rv. COLONIA LlilRE DE 

l'ATOGENOS ESPE-

Cll'ICOS. 

PHEOI'ERATlVO. Un p;rupo dt'I gRtns cl.inici1mcnto 

~aludables y un g11to 80n Helocciona<los de una colonia -~ 

convex1cional ;.r co1~1·(?1~ j1111·toe e11 ainlncj6n bajo e!$t1·ictos 

ntíA11dnr·ds tle 11igic11c y r11u.11t.or.i.1nionto ~ Los a¡,par·e1J;niie11to0~ 

ri.atti:<.~ol<l8 son rc~~:i_;:1t1··adotJ (1 11i~terccton1_Js.s ojec1!teidn.s 2-

l\ 3 úína Cir1tct1 de lEt. fccl1~ r¡~1e flf!i l."~t1 1)era nl nc-icirnic11to. 

PROCEDIMIEKTO ~UIRUUGICO. Se realiza la ova-

1 .. .lol1l$tt'lr<,cto1n.Ía flt(:t·;-,, t:;~ Sl•J.:; o J~1·c.1 1-ihre <1(-'J gÚ1 .. i11t:l'l~8"

La .n11eat.Pl!J:iC\ en ind11c"i.cíl~ ~r 1n,:)r_:_t\l11! d.~1 <:011 h . .,.lotJlnO y OJcÍ

gcr10 t1t1anclo uii.n tH~~:.:.'!enr.:l lt'..;i.('.o t;· .... 
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d•.) i11tacto .. L.l ,i--11)(10:¡1·-

r\co .";-,ti'f\ ~oi·'t..-:-110;·, cn1: 11nn. ag~:jl~ d." .. :.it,__::-::2 _(::,,. Lo:.: ovn1·i·'.);'::i•'ª 

t-.11h0H ·.t\·:rjt:OB )'•'.itero l.,_;_c)1·no ~-·;r'i 1 .il1-:.:t .tiOtl 1~~.'1ni ... •vit1os u)l.'. 

p~1~l~idn de ailHtr·: y ¡JU~.!sto~'; L':IJ fl;_ifdo caliet,ti!! -::.::1te:r·ili-~-

' ( ~. p. "e ) z.e.uo _1 

r·il cor1 n·-:in t.np;1 q::r:; ,Jt1cdr'.) 1r,l1:_y r;,egt1:r.:-.t.,. J;;st(J Ct:.' ll·';\BP.11do 

rapidarr.c:nt.c n tre."'J(;·;-. d~.'. u11 1J1~.~'!.:i nfect.aI1tc de lf\t'g<> tél""rni_n 

l i br<" el<· 

A.i..~, 1.n.iii.i.~":r1to y lle:.~nc:! l.o.:.ciÓ.:11" l~l {1tOl'O es i.nn10d:i E1t<ll.··· 

y con1¡".'.1 .:~·t~-:,¡t¡,~nto ::~·b.ii.~r to d~:;·.,t1·0 d<~ 1 n b.nl'··rer;1., L";~-~ cHb·.:"~~ 0 

t: j-,,_c-~-t-·1~cl<>?:< lo:;:, Llü~~¡,,,¡ ento.<(_¡ 

· ;, _1 ; ·. -¡ ril·) • 1 :.i ¡ ~ · ~ '~ 

-_, '· :··1: : ~ .. 

t 1 ~ 

Cll uno. c~j.n •J(•_; })1{··.~;t_j !.'O d;:• 10 e·,,; d, j-_)t""üf\1.\ 1,d)dad Jl ]{)O(, 

lJajo u·n_i, l.~in¡)r.ru\ d~: ~:;o ··¡·:~.:.lt13,. 

Al lHlC lll' lGil 100 gr o ' Ul.'.\ -~~ ., Aq 11o11 o'_;~ 

1¡l1e pesa11 r:1r~11ou de 90 tr3 .. uor\ d:i-fÍ.cilt~s <le c:riv1· )' irat~" ... ~ 

jor aon descart.ado!~, 
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hl ~difjcio o á1·ou SPF on ope•·¡,do de una forr1ia ~i.

tnil_t•t· R l.n <le los roedores. Esft1erzoe son dirigidos poro 

j ] . f' . f • . f 1 1 ' 11 . l>I'C'/(~11 ¡· .,.~ '.CCJ.l~. i:C4..' J{)\} ,.;_, lllVDL'l.l.Ul]. ( i.:. ttrea . '1np_1.r;: COl\ ~· 

fltirt{i la. r.:ria.11z.t~ i.~L g;r?.tttoH y otz-o pclra. cria11~'~U de:t1t1·<_· ..,,_ 

(Jcl -?.~"'f'tl Sl)I•'., l .. 03 or·g~'~ll.iLJ111ou "u .. cou.trttitlon ()tl p;e.titoa ~~1-'Fh 

apa1·éntc1ncnte ¿o ori_gina11 del ~liinerltOG Alimento v~r'l\ ge 
to~ eat~rll eó1~ 1~0 h:l sido prnlll1cldo aitl embargo una die 

t3 sintlticu Jfq11lda satiaf<lctoria ha sido dem~rrolludu

pnr·n gatJto5 libre~ Ja glrme~100. 

TAc11ico de crianza a '"ªºº· El neonato es alimenta

do con m<!Z~lul:l <1111'.l ti.euen mm fórmula que uirnula l« lecho 

de los gatj t.os. Lo.:' ingrC!dientea ticdl<lll que •Hitar lo 

libro de contuminaci611 boctnriano posible. El gntito debe 

y la orinf'. 

V. CllIAN¿A Al:lTH'ICTAL. 

l ... aH i~c111i;·1·v .• !1 provocndan ::o~i ov01t'iect.o,11i.zt',<.l-Hr5 in.J-'.'.'!C ... 

t~.<lan con 12~5 ~1z. e!~ ,ticl~l~,-s·tilbc¡·~trol o 10 1~g. ~o e~ 

1-~"t-1dlol,, i~~l 1.~?11~ .:'..-,.1,_··cctó\·. de: gato:~ .ul 2Q'-~ ¡Jert~L-i.t'.'.·.ri .-;!. \\·· 

A \O e.o l ce(: .i.~S-n :3 (~ 5 Oll< 1·;; H .. 
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\111a pivctn ele b1Albo de 2 u1l., con lu pl1nta redonda corta

dQ y njt13ts:.ndo fue1·ten1<:)Jltc !;Obre un tu1Jo dt'!: ~n!:Sri: 1 c do 10 ... 

X 115 rnm .. El tn.llo en :ill:JE.irta.do de11t.ro <le la llocn COil t:n1tl-·~ 

botella de 60 ml. de polietilcno contenJ.endo agua a 46oc. 

La punta enrro] lad1;, ,:.,¡ lmhlo e;i alurguda sohr0 la orilla 

de la botella pa1·u farrn••· unh uni6n, Ln vagina artificial 

ou ligeramente ltthricndo con gnlatjna K-Y y salir en o] 

P"~no a rnedj d.r:, c¡11~j ·!:1 l~.nt.o vay11
• ter1.i c11do c.r-ec:c.i6t1 y n1c,r,te

il 1.n 11emt)rl.l. p1·0\r\)Ci1dorci .. El l\1•">it•teont1.'9 ll3tti t':ltl 01rtn<> ] il,rfJ .,. 

11f\r,'.1 .~.1e.rt·n~}r ::.~] gato y po1tel" Ulll\ ljgot".i~ pi"eoión. <~n ol h.~~· .. 

:·r~~ p·;Jvir:\ J(>r2~1 p¿lru m?n nrlela11te e~timl1lurlo~ Ln co-~ 

J t.':•::c i6'K: · .. ·· :;.--·r::c·.1 to1n.f;. d~.· 1 '-l lj n1:i.11":Jtos .. 1'loj1~11<1o c1 t..:lpÓ1·:

d ..... ·· ag11ü; c11 ::.1 .. i1 .. 111c1t cu:.1.ud{) la va,gtn.i:i. fl.rt'ifir_·.Ia·.1 cr~ lJi)t·t~w• 

El~-'·!, 1'0 ~ t::rn;-·11 :¿1('iÓ11. ~ .. n soi:!d-:~ :i.·oet.ul :· "*·rt,·nr1f-;Jr·

nJ.adnr d.~.~~~-r:i.to i)or ... L.c.;.1.~. (1967) ~Otl conf':i.tat~lt>.13 <) I·:1 ga.tl) 

;~,:, co11tro].\d: 1 ~n:Jürtá.ndulo J~ 1:Y1 tl1l10 .J,:; pl.qt-;tic(> r:ig.i.(lO ~ 

de 3 .. 5-j. pnlg,'.d.aD de (tiftn'lt··t.r:-' cort 1,·;.•: f'.'ut~.lfJ tr·n.t..,,-:-~~--'·~t, ). l"·'G~. 

alla de lu nrilln. 011 ualotcnt~ 

úl t.lilJo y ton:;; 1LlB p».t.::~1.: t'!-~"!.~'-~.t'!\~·! Ho~·.1·".'" 1n lle.lJ:i.lla en en~ 

dl·~ n1ux10 ~ L: .. X g_'._(s~'i r.)or :inc;i:l t~.'j ex¡>l1t:.:.~·.t."'.'1 .1 0\'.!l:llthll(l•.} le. (;(.)o. 

1:~ :· Jl1'n:~jü ... ·;¡·.d.o ltls c 1:>$Hr> "tüc.i:<'J 1·.f·.Jt.'·r~: do el t11l)o<o) La 

-~±ül~.ds del ~:1 ... H: t.:::·o c::r~~culat!u1· I'.~~; 11.1\J:flc~:·d<) r:on. :._.;ol.at.ln.:1 

l~~,,·~ '1.1 .in .. c:.t·t t 0 ~do 5 rrn :!a (!1. l.";·ctü ~sOl'i ¡1¡,_:cn cu.1·ir·;i1· el Últ.:~ 

~no .:-·"J.Jli.llo ~!;n 1~. so.-1d,;, l~:'.-:\-1 1iú1¡í'.: ~l e8t.Í.r.¡1tt~.:.:. clt•c-t.rlc.o e<> 

. ' -.:.:.~·e(;c 1 on-

,. 

·• 11~1 vu1 t 
. 

J, .') t ~-.'J y··i t·11.i.,::nait::'.it.,.: 



!;ato n1t1est.rn sigrion de .a:r.ecció11 y to11t1i.Ót1 de lo~ múscu 

los del muslo. Dtrnpu6s de JO a 115 segundos, ,,.1 voltaje 

os i11crementado gra<lunlu1~11t0 por 0.5~ volts y el proc~ 

dimiento es 1·apetido ha11t• que ocurre la cyaculaci6n. 

El voltaje usn<lo no <lcherl sor m11y alto que le cueete

nl gato una rcspiraci Ón pesada y que de un ronroneo • ... 

profundo y Rudlblc. 

B. Características dol Scrnon. 

El volumbn de eyaculaci6n varia do O.OJ a -

O,J ml, El porccntnj• pH a~ 7,7 La concantr11ci6n de oa 

perma vnrÍA de 12 u 15 X 10 a 1 8 por ml. de eyacula-

do,con 80 a 90% de uwvilidad progresiva e11 las mejores 

111unst.ras .. LatJ ax101·1ntAlirladcs 9011 colt.1 de lJust.011 ( 3 a -

5 %1 y gotas kinoplas1ílicas (1 a 3%). La el.~ctro-cyacu

laci611 fJrO<ll1ce \lllü f'r'1tcciÓ11 du ~:-::1).e:rn1~ lib1·c de pl.nn-

111,;l fjt~n1i:u.7l.] ~~C?;ttido 1)01'.' l.~1·1 rit" o cspex·n1n cya.Clil a<!O pct'O ·~ 

el ''Oll1tn~11 total y r:.on.(:t.,ntració11 t(ltnl eo11 s.iu1il<J.t'1_~~~. hl 

sornen de lH ''i1giJ1n n1·tifici.alu Lv co11centraci6n de 1~9··-· 

j¡,;~'!'lnl\ OH flj\);:1t.;1.(!.:.• <~j lt1)r(\!d(,;.lo COI• 0 .. ~9~ de flí.>(!:10; l}l.!(• -~ 

t.a1n'hi(~11 fr·cil.ita C'l n;:~n.::ja .. 

L::~fl ~~i:Rt1 ·~ti ef!t1~0 co111pletü, ol:)l!·1~11··vl'-<úas .-~ ... 

c.011 flt1jo vag.i.:1;:.1;:.;o,, llV·._i1ft{:o:J ir1yt;·cta11<io 20ar;o11,.i.-

1.lJ 1101·r{1011fl luteini'111·.-1t··· i 1 1l1·nvt·j)O~i~1 ... La ovt1]aci.Ór1 Of';_¡ ....... 

1 1 . . . ' l t . -~1·F~ ,e, -~•1t'.~rnJ.11ac:ton. a. :1eu1po 
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de la inyecci6n de hormona luteinizante es preferida pe

ro puede ser realizada co11 6xito dentro de 27 lirs. El -

porcontnje de fertilizaci6n decae despu6s de la hora JO
y fal.la completamente a las 52 a 55 hrs. El embarazo nor 

mal y nacimiento de camadas normaleR sigue ln insemina-

ci6n artifici&l poi· nl n16todo dnscrito. Una agujn (9 cm, 

calibre 20) inclinada con 1 cm de tubo do polietileno es 

11sado parn cnda vaginR. Una leve resistencia es aentlda

conforrne va paanndo el del bul\10 al cervix: 0.1 n 0.2 1nl. 

du semen dil\1Ído conteniendo 1~2~ a J.O .. X 10 c~pormn e~ 

depositado. D~3pu6s de la lnpnrntorn{n est&ril semen sDli 

n.o t:lill.Ll'-lo t(t1nbil~~1 l)tlede aur it1trodttc.i do al te1"c.io J)t"'OX~ 

rr1aJ de ene.lo c\1er1to ut~r.Jr1r• ).i-1yectn11do 0 .. 1 tnl. cor1 tIJ)f\ a~ 

g11jn 2 cm. de calib1·e 25 u trnv6z do In región vasc11lnr. 

u. Colecct611 de lluevos. 

La f'Jrti.li:1.ación y ndhornncia d" huevoe pncde

scr colectadia di..~l º'ri.dt1cto a1~ril1a. ele 6 días dee¡)u.Ó.-:; el~ ... 

1" i.nyucci6n d" hormona lutt ;n: ·.r.nnt" o npn1·eam.iento 11<1tll 

r·n.l,} Los hllfl·VD!5 110 fertiliz¡·~do'., sorá:n enco11trndop ent:t'f:

lt..:l$ 26 A (;(' ~\\''>,, l!~t'tlldO t(·crliC,~ll c-~.&t6r:ile~ bajo llnCt:it0; .... -

~j-~w 1 qttiP~1·gica COIDf'l'~tn (~u<lio pcr1tuba1·bi.tol intrav~n~ 

~o 60 mg~ ml .. cladi> p~1·n efecto o l1alLltano y oxígc110). EJ 

ova1·io y 0\1 .irlncto ::,C>n i:·Jttra~do!.I a -t,!'t:Vé1~ ele ll!lü incir.,i6r1 

de .la lJ.ttea 1:¡0{iJ,\ dl!l 01¡¡t)lJgo t..! ... xt.cnd.i.éntiose 2 c1n .. poste ... 

d\1cto CH e11cle1·,·~t1do l>or di~ecc.t6n y lavtido cor1 3 1111~ <lo

fJt_)luciÓ11. snl.i;1n i.11t1·od11c:(_d;) d.'i::lr1tro dt·J fi11 t1teri110 n t.t"'a 
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l . . i' • 1 • • 1a Jo ttn ni:1.<..: :ro .:ir: o p: '-.-' ~;. :i ,t:: :e~, o neo p ·i.co .. 

VI. INFERTILIDAD 

A. AnormaljdudaB Congenitaa. 

La fis11ru palutin~, hidrocefnlia, hernio era-

nial, espina bifida y cmrcbr·ul umbilical y hernin dia--

fragniática up&recen Ber r":n1l.tndo de dtJt9ÓrdfJnes "mbicenta 

les y nutricionales m6n bien que anormalidade!I l1ereda--

bles. Ni ce la evidencio fuerte para la herencia da ata

xia •e htpoplasia cerebelnr. La deficiencia uni o bilata

rQl e11 los testículos d~nc0ndiAntes a loa 6 meses de ~-~ 

dc'd ª" JndicaciÓn d" unn condición criptorquidla. Aunquo 

ln gonndotropina puede ocaaionttlmente tener relación --

aceren del deMcenan, lR crianza de tales gatos eo p~ra -

ser de sal cnt<>dora pne"t" '>''" estn condic:i6n e;i hcredahl<,. 

La rara conchn de cn1·ey ost6ril macl\o ti~n~ un extra ero 

n1osoma y p11ede u(~r g•e1u.:·:t Jcri.t11c11tc Hi.mil.:~r &. la condició:1·1-

Klinefelter ·~n ~\ ho1nb1·~~ L~B condiciones heredita1·i~l8 -

son el 1nnn>: (dai\o cerf1.l.1~"..-\1. fl!ltlr:i.a.) d{y,Jtns mltlt_\plcfi .,._.,. 

(1Jol.itlactili.u) 01~~j:·\:.1 dupJ. i cndn.u, ca1~1.i cie y co11v·~·1·gente 

' .. ( t b' ) . f' . v~S'\>'1~uo (~l.:i l'a lH!Hú • .t...:1. pn1· 1.1'"1•.\ 

ha oido dascrit~ po1· (Gl~•1n et 1tl, 1968) como tembi¡n nl 
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Los ~>;~".t. tos Ot?!tÁu n11jcto1 t'l a vat'j. n~ e-)ti.f.:;.rH1(';;(lt\i.1~?tJ ,...¡u.c

t:il ti.lnArnc11te a.f:Pctn11 l~f'I. ',":n..tinc:tcltid r·er>J·O(luct.i va 

l .ri r r1,.-;:i. t 0 :J .i. ;1 te.:·. t,J 11,;,.lf: r::; :.r 1>n1·Ú::~ i ton

,:-x t 01~r10.~1 il)Cl1.lj" 1~,;ndc> ¡-i.iojn::1t r)nl~~AB~ g·a1 ~--aI.i:ttHD de o.Ídos ~" 

{()todect:':~~) p.!1 t,.:1~.~t•n1!~\ r1.~n::~01-l !'~' c<.imo l_¡\ t:i ;i<\ {rtLi Cl~O!,¡_:>Ol'llf.!1) 

r1<i.~n1ntodos y tl'.;n·J,·,·~ d(~p1'_l11!":!D lH r'al 1 1d 011 gen~2rr~l df· D.•~•-- g~ 

t.:it~·t y Bli~, U·-·~{ i ti:1 '" 1\1.~,nn~-'8 c11 c.:to.•1 1:3.úlL')¿~!l pue<.;::•n i.--Lfrc 

., ,, 
"'-· .• o 

tllf:: laf; iY1feccJonf!~_, r.1.1t.~n1 1·:.:ota:J dt:.·l {1t.cr<) con \11::a i1,for·til:L 

'.1e.~'. COr1seCllFtJf.n'i l,o,~1 01.',/-~·íl'i~!-~;¡r)(>;3 f)r:in.¡_;,j_l)ll1_('~B !3011 eat1·e1JtO•·· 

:~<),··.;;1 1 cor~r11::'.:.v,ctt·c.i.nn1 Fl:•, .Escl\c1·if'l1ii\ col.i, )~ f•ar:;t.eu.1·'1:•· 

lla ~p. Lt;.l.'1 i11feccion•·: 0, ·.;.;<~lnc.l(.;s con .f.rf'Cller1cla so11 ei·!_ .. 

le11c.ioi1.rt.:-:; ~"nnt.:-;-t qt1C!! 1-f'r~;J] tnn t·11 t1r 1 rt•·cj f~l.'.l Itnc:i.clo i11fecta ... 

tlo ¡:10,· \~ín de1 co1·dÓn. nc1l)i.1ic.f1.l (C't1.ff··r·n1n(lnc1 del orr1lJligc1) 'i> 

Euto pu~de s~r }J1·cve11ido ~<l1nínintrando un supositl>rit1 va

gi11Rl co11te11i0n.do a11tibi.Ót.ic0 (et>g• t1itro:ft11·ozo11a) en. la-

l.as j i1_f'occio11e;;;. virn.les so11 ] a c&t!bH 111ás Sú.t'ft\ de 

¡Jérdida c1lt.r·e &CJ.tos y ~.:r1t·itn;:;., Ln. cnt,e1·it.i.a in·fecciona fe 

li i1a, o ¡>a11leukop0n.~i_.:i1 eu un ~'ll'J',OGt .:.co csp~cí_fi.co a el Fe

lidae y titt~t«?.1 id.u"-'.' -'"::Oll (l\l porce11tnjc de rr1vr·l,ulidD.d de 60 .... 

a 1009-6. l.r~.!J hl!';inb:"i..1:'.J :30~1 r-~-·v.:tc1:nadtt;:; a1tualu1e11tu ¡)t\t'n rnant~ 

..:1C>r l\ip0ri11tu'l!l-.! do~d ..-'\ tr.:·,ví.~z dp] ~rnl:nra.zo y ln.ct.nncin" .St"

cx·ec q\1e a.lgnL•.a::; 11H1{:1·t-e·~. ir1trnt1tPri11.us, rna.l:rorr:u:.\c:ior1.e3 y

el ºdusvo11eci.1nien1o 11 de ~\::l.ti.to~\ de.. tnt\·non de '3 t.:ien10.nas de ... 

t.~drtd ~:on dt~l·idr\B .:i \111<\ :~11pl'<~t!'ilSr\ it\C01;1plett;. del vj1· 1 13, 
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¡>it·a.toriof\8- rle vir11.!': f'cl·i.11.:iH, i11cl~.lyen<.lo J:'i11otx-ncl1eiti.s y 

net1rno11.itii~. ocA8ionan rlesg&rrns 11aaalcs altamt~11tc infec-· 

cioal!ts ug:t(luu: ~I CJ"ÓP_ic,,s y· co11jl1nti,~it:ia pu.rt1] ??nta. No 

~e ha 110~'.110 11i11gt111n vacur1~ üatiofactorln co11tt·a estos vi 

t~ns. 1 .. na nior1)os:i..<l~),c1 l;B .;~lt~--~, el ct"ecirnil!lnto e13 de¡)t"iruif.!O·-.. 

y lot:1 qttl' nuf:.·c-u eeto cror1icnn1é11te 1nucst.1'ar1 dopres:i.Ói1 d~~' 

eg¡lermntogr~1~~~is o q11iat~:t ovaricos. 

!.1 tratamiento cor> a11tib15ticoa aolo tienu ~xito parcial 

y pu1..-;d(~ r-2.rsuli" •.t vu el donnrrollo dC': po1·t1.'!<lor·en., Liu cntn 

-<.1;\His~ en -:·,~co1n--:.1~t::,dn parn gat<>a c1·ot1i.c:1111H~tltu .i11f'e(~t.od(•f ..• 

. _,,,.,,,',,.,_ '"•' '·'·' t ' t'l' !' t . ... .. ~,-» <J (11.;;; 1ln t~(; pn'<~Ut~ 11 -1. :J :t.l\t' -.,-. r:f.\r·o -~n('). 

l'.1 r•:t:qri.r::ri;;:icu.to (Jin1~.i<:.~ ~·s J00 u~~., de vi.t:.:uJit1ll. Í\. (x·ot"i!·---

i1lf::.;c1lrH_ll.::!}., 1~.'l fuql1t_.11.na co11 defjci.{)t1cia uevol~&, ya oe.::.l 

c1ue oct1rrn el 11¡_bo1·to ti¡]_¡_ edoctor del dÍ.iA 115 o 111\y l1na i11do 

fi.ci e11cia excüt1l'll\ de_: c:t?\Ol.'rno.lidi\deA er1 ol 11eo11ato. Lou -

gfttitos ql10 il&cen de rr1ad1·e9 con deficiencia 0n 'rit~1nina

A 1nurst1·a11 t1na pobre supervivencin 0xt1·a-11te1'ina. Reser

vaB nco11atnlc8 de vit~winu A so11 normalmente rapi.damertt~ 

compt1ftsto a~~ tlna al tfl\ cot1cet1trac:iÓ11 de v.i.tu1ui1111. A er1 la

lecl1c <le ln gato~ L~ deficiencia de calcio puede ~or ovi 

t.udP ~~H<!•g1trando qltt" l •:: <'-i e-ta corltenga 2 n 11 gr de• calcio· 

por Kilo, de c>l imento. Ln" <li~tns bajas en calcio, eepe-

cii-~ln1ente 'ín el ,..,,qh,~rnzo y l"'ct.f,11cia, rern1lta erl tina cal 

cif'icacjcSn e.':lqt~e:i~ti.c~' J1;¿~rlec11nda t!ll la de1-Jct~nde11cit:!. 
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Esto 0ft l l~\1HEldo or;t.t'Oí!;\'I\Ci:cs:i~ itnJ)f";'\"'f'ucta, r1' \~ .. ) 1_.1•: 1 d{~· n~"t'•" 

)'.'_,n10di.<:\Ci.F! du."r ... cio 1. n 2, gi"' .. de ca;-~Jon.'"\to i·tlf:\ C•~lcio d.i.u1·j u. 

nt>!'Jttc:~ {\ C'\(lú f!,'ltO !ttfe-ct.:td<.> .. LB dt:•f'.ic.il'~llCÍll di(! yod<> 1'1!~ 0-..... 

t.~11lt~ un J11:~rci;~~ ute1:""i'na .. y ft~t,)n n1.!Llfo.rr1r>.doe .. lJ11i-~ toni-a 

din1·ia <le ~(i() f': f100 ug por g;:<:t1l; d·~bür1.a se1· auegol ... áil.dO .... 
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PRIMATES ( Macaca mul,.tta) ( 12) 

El grupo principal de primates no humanos son prosimios 

, monos del nuevo mundo y grandes simios. Los prosimios -

son filogenicamento primitivos y son encontrados en Africa 

y Asia. Son los mis poquefios de los ~ grupos y todos exep

to 1 de las especies primates nocturnos pertenecen a este

grupo, aunque todos los prosimios no son nocturnos. Los m,2_ 

nos del nuevo mundo se encuentran principalmente en Am6ri

ca del Sur y Central. Ellos varían en tamafio, son diurnos

execto por los glneros Aotus, que son altamente arborales

• Algunos tienen cola prensil, Los monoe del viejo mundo -

son encontrados principalmente en Asia y Africa, Ellos va

rían grandemente en tumafio y son principalmente terrestr~s 

• El mono rhellns o macaque, macaca mulatta, el usado mAe -

ampliamente eu laboratorios de investigaci6n, pertenece a

<•stu grupo, Lo" grandes sin1ios consisten de ~ principales

tipos el gorila, el chimpancl el orangutAn y el gibbon, -

Los gorilas ch:irnpancls son oncontradoe en Africa y son --

pri11cipalmentf1 terrestres pero con frecuencia descansan en 

Arboles. Los orangutanes y gibbons son especies arboreales 

encontrados 01a Asia. Los gorilas son mAs grandes de los 

p1·imates; los machos con frecuencia pesas 136 a 227 Kg. El 

gibbon es ol si.mi.o más pequefio pesando de 6 a 9 Kg, cuando 

ha crecido completamente, 

PUBERTAD 

A, ) HEMBRAS 

Diferentes grupos de primates alcanzan la pubertad y-

lnaclurez sexual en diferentes edades, En la hembra mono rh,2_ 

sus, baboon y chimpanc~ la pubertad empieza con la acti---



, 
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vidad de la piel sexual, i.e. el arca alrededor del ano y 

vestíbulo se hinchan periodicamente. 

La pubertad ocurre en el promedio de 2.J. aiios de edad, -

J.5. a 4 aiios y 6 a 8.5 aiioa cin la hefubra rhesus, baboon

y chimpance, respectivamente. Menarquia el principio de -

la menstruaci6n, es alcanzada en poco tiempo despu6s de -

la pubertad on aproximadamente 2.5, afios en el mono rhe-

sus, 3.5. a 4 aiios en el baboon y 9 afios en el chimpance

• En el mono rhesus y baboon la menarquia ocurre ocasio-

nalme11te ain nung6n signo de hinchaz6n sexual previo en -

la piel. 

Despu6s de la menarquia hay un periodo de esterilidad 

adolescente que caracteriza por irregularidades menstrua

lel'01 frecuentev ciclos anovulares y un alto porcentaje de 

abortos despu6s de la concepci6n. El periodo de esterili

dad adolescente dura 1 a 2 arios y la madurez sexual es --

alcanzada de 5 a 6 y 20 a 11 a;pn de edad en e'li mono rhe

sus1 babon y chimpance respectivamente. La menstruaci6n -

crianza puede continuar hasta los 17 y 18 aiios en el mono 

rhes~s (Eckstein & Zuckerman, 1960) y hasta los 17 a 20 -

afios en el baboon (Zuckerman 1947). 

B. MACHOS 

En el mocho, la espormatog6nesis se cree que ocurro a 

los 3 afioe en el mono rhesus,aproximadamentn 3 arios en el 

baboon y aproximadame11te 8 afias en el chimpanco. La madu

rez flBXUfÜ '"' Alcanzadll a lo,., 11 1/2 añoa on 01 mono rho~

n U B ltlf.lC [10 • 

II. COMPO'lTA.l-lIENTO REPRODUCTIVO 
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A. ESTACIONES, RECEPTIVIDAD. 

Epoca de Crianza. La mayoría de los primates muestran 

un periodo definitivo de anestro y experimentan variaciones 

estacionales entre las especies ea largo debido a diferen-

cia en localización geogr6fica y en animales individuales-

• El bahoon os uno de los cuantos primates que no muestran

variaciones estacionales. En aroas loa nacimientos del ba-

boon tambi6n son estacionales pero para la mayor parte ocu

rre durante todo el afio Los baboons cauti-

vos muestran muy poca variación estacional en la actividad

sexual ¡ sin embargo, el porcentaje de concepción alcanza un 

miximo a principios de primavera y fines de verano. 

El mono x~esus libre tiene una estnció11 de cri~nza -

distinto que ocurre de Julio a Enero. La copulación ea oh-

servada ocacionalmente durante otros tiempos del afio. El -

porcentaje de concepción de monos rhesus en cautiverio al-

canza un mhximo a mediados de invierno (Enero a Marzo) y -

ellos estin usualmente en anestro a trav6s de lo (jH•3 queda

del año. 

En el sistema abierto, el apareamiento de chimpance -

ocurre frecuentemente en septiembre y octubre pero raramen

te durante otros meses. Ninguna estación do crianza marcada 

es observada para el chimpanc6 mantenido en el laboratorio, 

La concepción estacional gradualmente reducido en la mayo-

ría de los primates en cautiverio, 

NACIMIEN'l'O ESTACIONAL 
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El nacimiento estacionnl es un resultado natural de la 

cruanza estacional y varia moderadamente de una afio a o-

tro. La mayoría de los nacimientos de monos rhesus ocurre

en Marzo, Abril y Mayo. Los nacimientos baboon son menos -

estacionales pero el pico ocurren en Octubre a Enero. 

Receptividad Sexual. La actividad sexual entre machoa

y hembras es grandemente influenciado por la condici6n hoi: 

monal de la hembra y status social del macho. En la mayo-

ria do los ejemplos los adultos no tienen la misma activi

dad sexual en la misma extensión. En situaciones de grupos 

los maahos dominantes usuulmente copulan con mle frecuen-

cia que los machos menos dominantes y algunas hembras solo 

se aparean sin frecuencia. El apareamiento de las hembras

menos favorecidas con los machos menos dominantes. La pre

ferencia sexual por machos individuales para hembras part.!, 

culares ocurre en lu mayoría de las especies. Los baboons

y monos rhesus forman un consort temporario de relaciones

que duran tanto como la hembra permanece en estro. Durante 

este tiempo ellos copulan y se sientan juntos, la hembra -

ejerce privilegios como acceso a comida disponible que no

os permitida al macho en otros tiempos. Bata relaci6n ea -

terminada cuando la fase de estro de la hembra pasa y otra 

hembra entonces toma su lugar Rowell ob-

serv6 que algunos machos tienen hembras ravoritaa cuyos -

status son retenidog sin cinsiderar la etapa de BU ciclo -

menstrual. Cuando el mahco es enjaulado con una que no es

favorita el copular6 y se quedar6 con ella. Este comporta

miento est6 en contraste con su comportamiento cuando su -

hembra favorita est6presente. Por esto, la hembra que no -
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es favorita es sexualmente atractiva pero solo en ausencia 

de su hembra favorita. Aparece que en la formacion de una

relación cónyugue entre un macho y una hembra pueden ex&l.1!, 

ir 1 por un tiempo, internacción sexual con otras hembras.

El grado al cual el macho, parti~ularmente en el mono rhe

sul!!1 domina la hembra puede prevenirla de expresar una pr_!! 

fcrencia sexual para otro macho. 

La castraci6n de la hembra seguida por la administra

ción de progesterona resulta en la pérdida de receptividad 

1 en tal caso el macho contin6a intentando montarla pero -

la hembra no lo permite. Lo atractivo de la hembra también 

se puede perder, en este caso el macho para de intentar 

montarla aunque la hemhra contin6e presente. 

COPULACION 

Lo~ patrones de copulación son similares en la mayo

ría do los monos y por lo regular son precedidos por un 

galanteo elaborado que incluyo noviazgo entre la pareja o

cortame?lte después de la copulación. Cuando la hembra rhe

sus o baboon es aexualmente receptivos ella se para delan

te del macho en posición cuadr6peda. El macho monta y con

sus monos toma ansiosamente a la hembra alrodedor de su -

costado y la aprieta on la región del tobillo con sus pies 

para que esté libre del piso. Los gestos faciales durante

la copulación son comunes en la mayoría de especies. La -

eyaculación ocurre siguendo un movimiento p6lvico ripido -

• La copulación es repatido en varios intérvalos, con fre

cuencia entro u11os cuantos minutos. Un tapón de copulación 
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se forma en la vagina de la eyaculación, que es parcialme_!! 

te arrojado despuAs de la copulación en macaques y baboons 

la copulación es patento, sin inhibiciones y diurna, pero

en otras especies i.e., ceriopithecus, es comunmente noc-

turno 

ll. EMBARAZO) 

Detección de embarazo. Un signo de embarazo en el mo 

no rhesus y baboon es el color del traser. En la mayoría -

se les cae el pelo alrededor de los genitales externos se

hace un rojo profundo durante el embarazo. Sin embargo, -

palpando el 6tero enlarguecido ea más rápido y m6todo m6s

exacto de diagnosis de embarazo, En las especies más pequ2. 

ñas, la cabeza y hombros son sostenidos en una mano es --

puesta en ol abdomen entre las piernas traseras y levemen

te enfrento de la pelvis¡ el dedo es puesto en el lado de

recho y los desos en el lado izquierdo del 6tero y cuernos 

uterinos para poder palpar la porción agrandados contenie_!! 

do los fetos. La forma alargada del feto se distingue al -

resbalarse entre el dedo pulgar y los dem6s dedos, cuando

son levemente movidos hacia adelante y otras con una leve

presión. 

En las especies más grandes el animal es puesto en -

una posición inclinada, El dedo de enmedio de la mano dore 

cha es insertado en el recto y oprimiendo hacia adelante -

hasta que llegue el 6tero cervix, la mano izquierda es --

puosta en ol abdomon y el 6toro es gentilmente sostenido -

entre los dedos y dedo pulgar de la mano izquierda mien--

tras el dedo de enmedio de la mano derecha gula al 6tero -
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de arriba. A los 23 a 24 días de embarazo en el baboon es 

suficientemente agrandado para el investigador experimen

tado para confirmar el embarazo. En casos dudosos la pal

pitaci6n es repetida varios días m&s tarde. Es m&s difi-

cil confirmar el embarazo en el baboon entre los días 50-

y 70 de embarazo por el fluído anmiotico incrementa en -

cantidad y el esqueleto fetal a6n ost6 bien formado. Si -

mucha presi6n es ejercida, los tejido8 pueden ser magull..'! 

dos o despegarse de las paredes del 6tero y una condici6n 

tíxica o puede resultar el aborto, 

El mono rhesus os reprimido de una manera similar a 

los primates mis pequeños pero el baboon y chompancé de -

ben ser levemente anestesiados antes de palparlos en el -

embarazo, El criador puede desarrollar la técnica de pal

paci6n a los 30 a 32 días de embarazo y con experiencia -

el dGbería ser capaz de checar el embarazo con este proc!!. 

dimiento de los 22 a 24 días, 

COMPORTAMIENTO DUHANTE 

EL EMl3AHAZO 

Usualmente hay cambios en la temperatura, comporta

miento e interacciones sociales en la hembra durante el 

embarazo. En la mayoria de las especies ella se hace me-

nos agr<>siva y como r<>sultado, tiene menos contacto corp_2 

ral con sus compafieros de jaula. Los chimpancis hembras -

se van haciendo m&s quietas gentiles amigables y menos -

agresivas hacia otros chimpancis como tambi6n hacia los -

cuidadores. Ellos permanecen quietos y gentiles durante -
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la lactancia poro si su bebé es quitado brevemente des-

pués de haber nacido la madre regresa a su patr6n de com-

portamiento usual En el mono ardilla y 

probablemente en otras especies la receptividad sexual de 

la hembra disminuye pero los machos intentar6n la copula

c i6n. El galanteo del macho disminuye durante el maci.mieE_ 

to y periodos de post-parto tempranos. 

C. SIGNOS DE QUE SE 

ACERCA EL PARTO 

Los nacimientos usualmente ocurren en la noche cuan• 

do las premisas est6n obscuras y calladas. Este patr6n o-· 

curre también bajo condiciones salvajes y tambiin tienen

una signit"icancia en la supervivencia. No hay ningún mét~ 

do seguro para detectar labor amenazante pero el signo -

m6s confiable es expulsi6n del tap6n cervical, El tapón -

consiste de un exudado vaginal mucoso tenido de sangre y

usualmente indica que la labor sobrevendr6 dentro de 24 -

hrs. En chimpancés y baboons el tapón cervical es blanco

y un exudado viscoso que puede aparecer de 1 a 14 días an 

tes del nacimiento. El descaso del bulto abdominal que 

corresponde al descenso de la cabeza fetal dentro de la -

entrada pélvica, ocurre en el chimpancé aproximadamente -

una semana antes del nacimiento. Otro signo de que se --

aproxima el nacimiento incluye cambios repentinos en los

pntroncs de actividad o dormir, frecuentemente y toman -

mis agua y comida. Estas funciones pueden fl11ctuar en o-

tras tiempos durante el embarazo; por esto son signos me

nos confiables de embarazo que la expulsión del tapón cer 



vical. 

En todas las especies de primates el feto empieza a -

desarrollarse en una prosentaci6n del trasero; sin embar

go la versi6n o cambio, normalmente ocurre así es que du

rante la 6ltima semana de embarazo del feto recae en una

presentación cefálica. La versión ocurre en el mono ardi

lla de 2J a 65 dí.as antes del nacimiento; en el mono rhe

s1ts de 4 a 80 dias antes del nacimiento; en el baboon --

puede ocurrir dentro de las 6ltimas 24 hrs. del nacimien

to. En la mayoría de los monos la cabeza fetal de la cara 

a la simfisis p6bica de la madre (Occipital Posterior) 

considerando que en el hombre la cabeza del feto da a (-

Occidental Anterior) de la sifisis p6bica. La frecue~cia

de las presentaciones del trasero es considerablemente -

mayor en monos que en el hombre (12% de los casos en rhe

sus, 16% en baboon, y sólo 4 % en hombre). 

l'Al11'0 

Son reconocidos 4 etapas a ocurrir durante el parto 

ETAPA t.- Del principio de contracciones a la primera 

aparición del feto, 

ETAPA 2.- Do la primera Rpariencia del feto a su com

pleta emergencia. 

ETAPA J.- DI' la emergencia del feto a su completa ---
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emergencia de lu placenta. 

ETAPA 4.- De lo emergencia <le la placenta al 6ltimo 

osf11erzo de comerln9 

Mono rhesus, baboons y probablemente el mono rl1eaus 

dan a luz en el suelo o POSADA EN ONA HAMA. La labor en -

el baboon y mono rhesus usualmente empieza en la obscuri

dad y el amanecer. En muchos casos si el nacimiento no ha 

ocurrido cuando sale el sol las contracioneB cesan y em-

piezan otra vez cuando baja el sol. Este fenómeno de par

to nocturno no es característico de chimpancés. La madre

en los monos rhesus y en la mayoría de otras especies ayu 

dan en el proceso del parto poni6ndose en cuclillas Y.Ja

lando el bebé hacia su pecho. Ella usualmente limpia al -

beb6 lamiéndolo. En el mono ardilla el beb6 sube sin ayu

da a la espalda de su madre inmediatamente después de ha-
' ber nacido. El bebé mono ardilla mantiene una posición en 

la espalda de la madre excepto cuando va a mamar 

La placenta y en muchos casos los beb6s que-

11acen B<>n CODlidOS pOCO desptl~S de que nacene 

D. LACTANCIA Y CHIANZA 

Comportamiento, El naonato mono ardil.l.a mantiene -

su posici6n dorsal con la aparente ayudn de su cola; la -

rnadre no hace un contacto manual con el, intenta manejar

lo u ofrecer al.guna ayuda física. Para mamar el heb6 se -

cambio al lado de <leacn11so de su madre, entro su pierna -

delantera rloblada y abdomon y sosteniÓndo,'Je ele la superfJ;; 
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cie dorsal con sus piernas traseras. La madre levanta su

codo levemente para permitir al bebé deslizarse arquea su 

toso, manteniendo contacto con el piso con sus 4 patas. 

Es menos frecuente que el beb6 se cambie enteramente 

a la posici6n ventral. Los periodos lactantes varían en -

longitud y cualquier movimiento repentino de la madre te_!:! 

mina la lnctnnciu y el beb6 regresa a la posici6n dorsal. 

El comportamiento de lactancia doclina ¿~radualmente dura_!l 

te los primeros 6 mese y ocur1·e solo esporadicamonte de -

allí en delante. Después de 2, m<•ses de vida del mono ardi 

lla loa infantes 8C pueden mover a una posici6n de lacta.!!; 

cia sin establecer otro contacto. Después de los primeros 

2 meses, la madre también puede intentar prevenir qu~ el

infante intente lactar o hasta quitar al beb6 una vez que 

la lactancia ha empezado. 

En los monos macaque y baboon la relaci6n madre-in-

fante son un poco diferentes de aquellas del mono ardilla 

• En el mono macaque y baboon, el recién nacido es ayuda

do por la madre pretendiendo una orientaci6n ventral-ven

tral cercana en la madre. El con frecuencia mantiene un -

contacto oral con el pez6n por largos períodos en esa po

sici6n. La madre provee un soporto y hasta abraza al bebl 

varias veces, particularmente durante los períodos do mo

vimientos r6pidos. Durante este tiempo el naonato se coge 

del pelo <le su madre firmemente con las manos y los pies. 

El infante mono macaque (bonnot y pigtail) pasan mu-

cho m¡s tiempo en contacto cercano con sus madres que el-



MONO ARDILLA. A los 6 meses de edad pasan un JO % de las

horas del día agarr&ndose del pecho de su madre y al afto

un 15%. Los infante" macaques también pasan aproximadame.!! 

te el doble de tiempo en contacto oral con el pez6n como

lo hace el mono ardilln. La madre mono ardilla es capaz -

de ajustar su comportamiento de acuerdo a la condici6n ~

dol infante. Rumbaugh mn~tró que la ctitud m6s bien indi

ferente do la madre mono•ardilla !1acia su poquefio normal

cambi6 considerablemente cuando el infante se debilitó. -

La madre levantar6 y cargar6 a un bebé enfermo o l1erido. 

Du_r·n11to los pri111er·OB días de vida, el bel>é ¡Jrimate ... 

¡>asa casi todo el tiempo colgado de su madre. Conforme se 

vn11 desarr·olJ_a11do van pasando 1nenos tiempo con su mad~e9-

La duraci611 normal de lactancia es en parte regulada por

ol estimulo suministrado por la relación madre-infante. 

EFECTO DEL CICLO MENSTRUAL 

En la mayoría ele las especies una condici611 de pre

valencia de an1enorrea durante In lactancia. La duraci6n -

de la lactttncin y ame11orren sjn e1nhnrgo 1 varía considera

blemente. En el mono rlHrnttn Ja amenorrea dura 7 a [\ meses 

ct1ando url bcb6 cst& nma1nnntando y linos 4 meses en casos -

de que nazcan muertos (Lckstein & Zilckerman 1960). En el

mono macaqu<" común (M • .i.rus) la 111ctnncia continúa por 1-

a 1 1/2 aiios y si la hen1bra concibe otra vez, lu lactan-

cj_a puede continuar i1li_11terrumpid~ln1onte por afias. La ame-

11orrea dura de 2 n 13 rneses. 



La duración de la 11ictemcia en el baboon es aprox_i 

madamente de 6 ~ 8 meses. El período de amenorrea es de-

5 a 6 mesee de duraci6n, Bate período es alterado consi

derablemente si. los bebés son quitados de la madre al. n_!! 

cer. En estos casos el período de amenorrea es reducido

por J o 4 meses y el ciclo normal empieza de 1 a 2 meses 

despuls del parto. De esta manera en el baboon, un ciclo 

reproductivo completo, i.e., el tiempo mús corto entre 2 

nacimientos sucesivos en la misma hembra, es aproximada

mente 12 a 14 meses si el bebé lacta hasta que sea deste 

tacto. El ciclo reproductivo puede ser acortado por J a -

4 meses quitando al bebl de su madre al nacer. Esto es -

de importancia pr6ctica si los infantes son requeridos -

para uso experimental. 

La lactancia en el chimpanc6 puede durar m&s de 2 

afios, un período durante el cual la piel sexual es atr6-

1'ic.a. El período do amenorrea es aproximadamente de J lll..!1, 

ses en la hembra que alimenta por cortos períodos pero -

si se le permite alimentar por un afio o m6s el periodo 

de amenorrea dura unos 6 meses. En el baboon o chimpancé 

y pt·obablemente en otrao especies el primer ciclo mens-

trual despu6e del embarazo tiende a ser mAs largo el pe

ríodo de amenorrea y ciclos irregulares el embarazo pue

de ocurrir mientras la hembra est6 criando a su beb6, 

XII.- TECNICAS DE CRIANZA 

Tres sistemas de crianza son usadoa con 6xito en 

los primatea. Batos son como siguen:) el sistema abierto 



2 4 I¡ 

1 b) el sistema de apareamiento de colonias, e) el siste-

A.) SISTEMA ABIERTO 

Las colonias de sitema abierto co11siatentesde ma-

chos, hembras y en la mayorin de los casos infantes y jo

venes de especies particulares q11e (~stár1 .1 inii tarlos a una

gr~an area por tttla barrer·a. natural, ejern! agtll\ o t11i.a l;arr!:, 

ra artj.ficial i.e.~ una tela de alamlJre~ El mono macaql1e 1 

baboons y chimpanc6 se aparean bien bajo este sistema. El 

habitat natural es mantenido hasta donde sea posible y es 

to sistema so aproxima al ambiente natural más que Joo o

tros 2 sistemas. El porcentaje de machos a hembras es al

to, probablemente m¡s alto que el requerido para mantener 

un porcentaje reproductivo alto. El ixito de la cr•nnza -

depende enormemer1te de la orgnnizaci6n social de las uspo 

c~os envueltas. Al establecer una colonia do crian~a so -

lAa debe dar tiempo para el ostahlecimiento del orden uo

cial en el grupo. La copulaci6n puede ocurrir pronto des

pu6a do que el grupo es establecido poro el porcentaje do 

concopci6n ea bajo. El sistema requiero de poca labor y -

hay una OJlOrtunidad n1Axima ¡>ara ejercicio y porp desarro

llo noci.nl 11ort11f\l. Las observaciones clínicas y colecci6n 

etc espccí.mer1e8 pnru esttt<lios ~o lal>or~torio sin embargo -

so11 dif'Ícil~:s .. 

B) SISTEMA DE APAHEANIENTO··COLONIA 

El enjaulado de la colonia consiste de poner un ma-



cho probado con J a 5 hembras en una colonia tipo de -

jnula disefiada para las especies envueltas. El aparea

miento de colonias es 6til con la mayoría de los monos 

del viejo mundo, Las hembras son usualmente de.jadas en 

la jaula haGta que ~e eml•arazan poro son puestas en 

jaulas por separado pura el parto. La mentruaci6n y/0-

C<:tmbios ele ¡)iel sexttal sort <1rct1ivado~ diarian1ente o 2 ... 

veces a la semana. La cria11~u con ixito estA basada en 

la observaci6n de copulación o embarazo. El embarazo -

ae dcterminn r0Htn¡1<lo 1t1 dÍaB del 6ltimo (!lcl_o menn--

t1"ual para el n101tü n1acH.q11e y e11 el btlboon en dete1-'tnina 

do del terco:c d{a ¡>:rec;odentn de8or1tt1n1eifacci1Sn. L.n.0 co .... 

pulacio11es ocurr·et\ repetidamente con la mis1na hembra -

en el apurenmionto de la colonia aunque solo uno es -

adecundo si octarre durante la ovulaci6no l.oa aparea--

mientos sin bxlto Bon obvios ct1a11do la menstruación o

turgencia de piel de sexo ocurre y la copulación se re 

sunie e5pontancan1ente. Este sistema requiere monos la-

bar que la de los animales enjaulados individualmente

porque son monos jaulas que limpiar y menos grupos que 

alimentar y dar agua, La examinaci6n diaria para los -

apareamientos o estro puede ser eliminada si esta in-

formaci6n es difícil de establecer al menos que se man 

tengan registros diarios. Regresar a las hembras a la

jaula desp116s del parto con frecuencia causa poleas,-

que contin6an hasta que el orden social es restableci-

do. 

C.) SISTEMA DE Al)AllEAMIENTO MANUAL 



Las hembras son enjauladas individualmente o en gru

pos pequefios. En la mayoría de las ns¡>ecies el macho ea -

puesto separado de la hembra con el baboon, mejores resu_! 

tados son obtenidos cua11do el macl10 es situado AsJ de :for 

ma que pueda ver y olor a las hembras que eeti para ser-

vir. El porcentaje macho- heml>ra eR de 1 macho a 5 a 11 ·· 

hembrns 

MANEJO 

Durante cada ciclo las hombras son generalmente movj, 

daN c.'.l las jaulas de loB 1nacl1os l1a.sta que sH en1barazaJ"1. E.!! 

t(> es hecho cargando lu 11embra o por1i¿ndola en una ja11la

de transferencia y trn11sportudu a 1.n jaula de los 111achos. 

En contrasto los machos baboon estin entrenados para este 

PY'OJJÓ.si to y es 1ná!~ fácj l de 1na11ejar' c1t10 las l1n~1l1ras .:1,1r1,,.···· 

ql1e so11 conaj dcrnble1ne11t.c ntf1n ~~1~a11de.s. U1·tn r~a7.6r1 es <1t1::..: .. 

ellos 8011 mar1~··jadO[:'\ f'recltent.ernerlte 1)or e.l fH>r·centaj(~ n1r..t~

cho-hon1br·a. 

! ... os etc los ruer1strnaler; y/o cielos do piel de nexo -

son archivarlos dia1--.ian1e11te o erl ttn d.i.ag1,.::\rnf.~ <le c1-·ianza tt

sado para cacla l1embra. Lo!~ ciclos de piel do sexo ns fa-

cilme11tc arcl1ivlAllO U3ado t111 .r;rado 11unH~.rico de sistenu.t ele~ 

punto de O a 4. El O representa, reposo y 4 indica miximo 

de turgeacencia, 

Tiempo Optimo de Apareamiento 

La mayoría de .los apareamientos con fixito ocurren 

entro los días de ciclo 10 a 13 en el mono rhe~us y los

dias 15 a 18 en el baboon o 2 a 4 días antes de destur--



gencia, El porcentaje de concepción ea aproximadamente 3, 

2% en monos rhesus ffirtiles cuando los apareamientos son

programadoe para los días 10 o 12 o para el. 11 al 13 dÍa

( 48 hrs.) del ciclo menstrual. JDn el haboon fértil el PºL 
centaje de concepción es aproximadamente 48% cuando los -

apareamientos ocurren, por 8 hrs en el }er día precedente 

al destumefacci6n de piel de sexo. La examinación cercana 

de varios do lon ciclos previos del tiempo Óptimo de apa

rca1niento 

CONfIRMACION DE INSEMINACION 

La confirmación de depósito de esperma en la vagina

c s mAa bien hecha por ungüentos vaginales. Esto BO hace -

insertanJo un algodón limpiando ol tercio superior de la

vugina, rotindolo y despu6s rodÁndola en un portaobjetos

que puede ser examinado inmedJntRmnnte o secindolo con -

aire examix1ado mis tarde. Otras for·mas menos confiables -

son la observación de copulación o dotecci6n del tap6n s~ 

minal en loa genitales exter11os de la hembra en el pene -

del macho o en la banrleja de la jat1la. Con el sistema ma

nual de crianza registros individuales pueden ser manteni 

do.s t"~tl la 11etnbra, n1ncl10 y desce11die-rttcs •. Las ol>servacio---

·oes 'J cxf.unoner:J cl.i11icoB de lHlJ01·ator·io ta.rul)ié11 :;;011 fJtcil

n1ente 11ecl1os., ]_,o;;; lll~c n.o SH rep.roduzca11 ¡.Jucc_lt~ll .snr· identi 

ficedos y eleminados Je]. gru~o ele crianza por este siate

rnii con1') tnn1l1i~~·r1 rl :'>inten1a dP co]oni<-l. 

APAHEAMJ.ENTO PEHMANENTE POR PAHEJA 



Esto sistema requiere de igual n~moro de machos y -

hembras y por esto es caro, particula1·mente en las espe-

cies miH grandes. Las hembras deben sor aisladas para el

parto y durante las primeras etapas del desarrollo del -

bebée 

POHCl::NTA,JE MACHO-HEMBHA 

Tres hembras la mayoría de la especlv Galago y Tití 

son mejor enjaulados en parejas macho-hembra para preve~

nir miembros del misnm sexo. El mono ardilla criado con -

ixito on parejas en grupos de 1 macho y 5 hembras, y en -

grupos que contengan múltiples machos y hembras. El mono

rhest1s y l.>Hboon l>ie11 criado en parejas, on p;ru1>os de 1. n1a 

cho para 10 a 12 hembras, y en grupos cont¡¿,niendo múltJ.-

plos machos y liembras, El porcentaje ~pro¡1iado macho-hem

J~ra 110 hu siclo detern1inado pnra el chimpa11c6; sin embargo 

las parejas ra1niliarizadas se reproclucen con 6xito. 

D.) POSTPAUTOn CHIANZA 

Lo hembra puede criar durante el primor ciclo rlos-

pués del parto pero el porcentaje de concepci6n ea bajo.

l~n los 1nonos del viejo n111r1do si los ¡>eqt1eños so11 alejados 

el período de amenorrea postpnrto se acorta. Una hen1b1·a 

lactante puede concebir pero la mayorla no lo hacen hasta 

que el beb6 est6 destetado, 

E.) PAHTO 



Bajo condiciones de laboratorio los primates dan a-

luz naturalmente o por cesaren. Las ventajas del parto por 

cesaren son que el día del parto es conocido anteu, el cu.!, 

dado postnatal puede ser supervisado y el porcentaje de -

mortalidad del infante disminuye. 

Las desventajas son que en algunas especies i.e., el 

baboon la madre rehusa de cuidar al bebé y se requiere m's 

labor de levantarlo cuando lo crian. El parto por cesarea

en cualquier etapa de embarazo no perjudica la reproducti

vidad pero si afecta el nacimiento natural en embarazos -

sucesivos. Hay incremento <m la incidencia de la ruptura -

del ~tero durante el nacimiento natural después de 1 o ~6s 

nacimientos por cesarea. 

F'.) CRIANZA A MANO Y DESTETE DE INFANTES 

CHlANZA A MANO. La madre del recién nacido usualrnen·· 

te come la placenta y e11 el proceso, separa el cordón y -

limpia al bebé lamiéndolo si el bebé es fuerte y vigoroso

' ust1aln1e11te so coge de 8U 1nadrc inn1ediatamente despt1(Ls -u 

del nacimiento. Se debe tener cuidado de quitar al infa11te 

de st1 n1nclr'e ¡>orc1ue tt110 o el otro }Jl1ede ser· lu.stimado. U--·~ 

sual1nente es necesario serenar al chimpanc~ y l~ madre ba

boon removor al i11fante. Los infantes nacidos por cesuren

es probable que se depriman por la anestesia y debo sor re 

s11citado rapidan1enteº 

Por la re1noci611 de lo ma(trc, el ii1I'ante es pesado, -

1nedirlo y exnminado para ver dnfectos. Si el naci1nic11to es-
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por cesarea el cord6n es cortado con antis~ptico, amarra

<lo y ol bebb es tatuado. Por los primores 15 días de vida 

del infante es hospedado en un aisl.a<lor libre de g6rmenes 

o una inc11badora humana standard. La temperatura debe ser 

mantonida de Jlº a J2D C y la humedad relativa de 45 a 50 

%. La incubadora p1Ledr ser dividi.<la en 2 compartimentos -

para especies n1&s pequefias, cada uno con u11 substituto, 

con una almohada de la cual se puede colgar como lo haría 

de su madre, y una botella para alimentos adlibitum, 

En la tercora semana dn edad, los infantes saluda--

blos deben ser puestos en jaulas de 18 pulgadas de nncho, 

18 pulgadas do largo y 24 pulgadas de profundidad con u~

substituto y una botella. Ellos deben ser en;jaulodos indi 

vidualmento para uno observación de cerca. La temperatura 

del ctaarto debe sor n1antenidn a 29QC. 

ALIMEN'l'ACION 

Los infantes son alimentado~ de 120gm (4oz) y des-

pu6s do 240gm (Boz) las botellas con hule standard para -

infantes o chupones regulare.<i. La primera alimentación de 

ber& empezar de G a 12 hrs. despu6F del nacimiento y el -

beb6 deber& recibir alimentación subsecuente en int&rva-

los de 2 hrs por los siguientes 2 u 5 días, excepto duran 

te las horas de la noche. Entre el segundo y quinto día -

11n bob~ salurlnblo puede 01npc~ilr u alimentarse por si mis

mo adlibitum. La alimentnción a mano es continuada des--

pu&s de los primeros 5 días de vida porque se ve que rep~ 

tir es esencial deupu6s do lon primeros 5 días de vida --
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porque se ve que repetir ea esencial despuls de cada ali

mentaci6n para prevenir el v6mito. Para que popita el ba

bi se le debe poner en posici6n vertical y dando golpeci

tos ligeros en la espalda. Despu6s de 5 días de alimenta

ci6n en int6rvaloa de 2 hrs. los beb6s deber ser alimenta 

dos en intlrvnlos de 4 hrs. hasta el destete. 

La dieta para el primer día deber& consistir de solu

ci6n dextrosa o glucosa (5 a 10-) Del segundo día consis

te de leche humana comercial con f6rnmla para bebl (SJmi

lac, Hoss Laboratories o SMA 526, Wyeth Laboratories). EJl 
ta f6rmula debe ser dada con un 10M de soluci6n dextrosa

en agua con un porcentaje de 1 a 10 por varios días y en

tonces alimentados con un vigor complet., excepto para -

los infantes baboon, que deban continuar con al porcenta

je de 1 a 1 porciento hasta el destete. En adici6n a la -

f6rmula, cada infante deber& recibir 1/11 ml. de una prepa 

raci611 multivitaminica pediátrica standard con un aditivo 

da hierro cada tercer día hasta que es destetado y se le

da comida de adulto. 

DE S'l'Wl'E 

Destete crianza- lactando de loa infantes consisto-

en mante1\er una toma de calorías diaria adecuada mientras 

que Asta toma disminuye el consumo do alimento s6lido ae

incromenta. 

A los infantes se les puede enseüar a aceptar· la le-
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cho de una cacerola aproximadamente a los JO d!as de edad 

y el alimento s6lido puode sor incluido en la dicta por-

que 103 diento& incisivos temporales han salido. A los 6-

moses do ociad aproximadume11to ellos p11eden ser alimer1ta-

dos bajo una diotn do adultoH. El desteto do los animales 

lactantes es un procoso grad11al que uoualmento es complo

tado n los G 111oscs de etlu.d per·o 11_0 es i111iHlll:ll ver i'.\ in.fan 

tes mamando hasta los 12 o 1J meses de ed~d. La adopci6n

no es practicada comunmente. 

+V. INSEMINACION ARTIFICIAL 

La información de semen de primates no humanos esi& 

basado principalmente sobre muestras coloctads por elec-

tro-eyaculaci6n. Una característica que es com<in al semen 

de las 17 especies que han sido muestreadas es el coagulo 

que usualmente se forma ya sea durante o inmediatamente -

deepu~s de la eyaculación. La porción del co&gulo de la -

eyaculación varía de O a 100% del volumen, dependiendo al 

menos en parte del animal individual y el m&todo do colee 

ci6n. Asimismo, la porci6n de espermatozoide en el co,gu

lo varía grandemente entre las eyaculaciones. En algunos

casos la complota poblaci6n de esperma está on la fracci6n 

líquida mientras quo en otros la mayoría del esperma se-

encuentra en el coágulo. 

El promedio dol volumen de eyaculación es aproxima

damente de 2.0 ml para o.1 chimpanc6 a o.1 ml para la mus~ 

raña Las eyaculaciones tndividu~ 

les tan grandes como 6 .2. ml. de un chimpanc~ y 211.2 ml -

de un baboon han sjdo obtenidos. La consistencia no es.--



ninguna evidencia de concentraci6n do espermas en refle

jar la producci6n de esperma del individuo la concentra

ci6n de espermas es influenciado marcadamente por tenuos 

diferencias, en las tecnicas de colecci6n que son muy d_i 

fÍciles de controlar. La mayorla de eyaculaciones contio 
• G non mas de 200 x 10 del total de espermatozoides. 

D.) COLECCION DE SE}ll<;N 

Dos mlitodos de electro-eyaculnci6n uon ei'ectivos P.!:. 
ra la colecci6n de semen de los primates no humanos; a)-

estimulnci6n ellictrica del peno y b) 

trica ¡)or medio de l111n ::;01ldl\ rectctl 

'"''t:i mulacilln ellic-

Para la estimulaci6n e16ctrica del pene con una ho

ja do aluminio delgad11 do 2 cm de ancho so coloca alrede 

dor de la base del cuerpo del pene y sostenido en su lu

gar con una grapa de electrodo. El pene es humedecido -

con soluci6n salina y un segundo electrodo es sostenido

con un guante de mono contra el aspecto ventral de las -

gllndulas cerca del frenillo. Cargas intermitentes de 20 

volta son liberados a una frecuencia entre 10 y 20 impu.!, 

sos por segundo y una duraci6n de 25 a 50 millesegundos

corriente alterna monoflisica liberada por un estimulador 

mO<lelo 5-5 (Grass Insirum<'nt Co. Quincy, Mass) Si no OC!!, 

rre la eyaculnci6n dentro do 1 a 2 minutos el voltage so 

incrementa a 40 volts. 

Los sor1dns rectales para cle¡>ORitar los estímulos -
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de eyaculac:l6n el~ctrica han sido desarrollados en lJil a,m 

plio rango do primaton no humanos. LoR electrodos pueden 

ser de anj.l.los de metal horizontal o hojas de metal lon

gitudinal. 

Cualquiera de los varios eyaculadores el~ctricos co-
1 

murcialmente disponibles son eCectivos. Diagramas de cir 

cuito de suministros de poder han sido publicadoo 

El mono ardilla y Musaraña non sostenidos por un uy.11. 

(}ante q11e unn11 ~tLn11t.<'.~1 gruosos., Ellos son O)'actt.lados sir1 

{~1 uso <le t1·1:-111q1.Jilizc,nt.en .. l.1ns otras es¡)ccies sor:i. t1·n11-

quilizadaH con F«'1'll.Ílan (Parke-· Davis). La dosis intra-

muaculnr puni. "' ¡,ib6n y óaboon oe o.f3 mg/kg do peso del 

cuerpo, y pcn·n otrns especies íH1 1.5 mg/kg. El chirnp11ncó 

y l1aboo1' 5011 1>110Hto2 do lado o:n. \Jna 0100~ y s~ an1ar1·an 

sus piernas cor1 laznn~ Ente 1nj_smo procedimiento pt1ede 

sc1· nep;nido i)a.rn otran üspeciet.:1 si11 embv.rgo, t111 col limpio 

tambiln es efectivo para sotenerloo en una posici6n para 

suministrar un acceso al recto y pene. Tambi6n ponen la

cabeza en una posición favorable para prevenir bronco ª.!!. 

piraci6n do salivn. 

Las heces son removidas de la parte de abajo del re~ 

to ya sea digitalmente o lava1~olo el recto con aoluci6n 

salina al J%. La sonda entonces os lubricada con gelati

na K-Y y lentamente insertada en el recto. La profundi-

dad de inserci6n varía entro especies pero en general 
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los electrodos son puestos aproximadamente de 2 pulgadas 

a J pulgadas m&s nll& del esfínter anal. Si la sondo es

insertada m&s adentro con frecuencia estimular& la orina 

y la eyaculaci6n se contaminar& con la orina. El estimu

lo ellctrico os udministrado en 2 a J segundoa de impul

so es gradual con aproximadamente 10 impulsoa en cada co 

locaci6n. Un periodo de descanao de 20 a JO segundos sa

lo permite antes de incrementar el voltaje. La reproduc

ci6n de eyaculaci6n ocurrA durante este intlrvalo. Cuan

do la eyaculaci6n empieza la estimulacl6n rltmica es CO!); 

tinuada hasta que el fluido del semen ceae. M&s eyacula

ci6n usualmente puede ser obtenida por estimulacl6n rep~ 

tida despuls de varios minutos de descanso. El fluido de 

semen puede obstruirse por la presencia del cotígulo en -

la uretra. Este tapan removido efectivamente por descu-

brimiento del pene. La mayoría de lal'J especies eyacula-

r&n sin erecci6n; sin embargo la recci6n es com&n en el

haboon, el mono verde af'ricano y ol Mnsaraiíu. La colo--

cc:l6n de sornen en tubos contri.fugados <J.HO (!.~t&n gradua-

dos en 0.1 ml incrementos. Los t11bus q11c hnn sido cortn

don en la mtt1·ca Jn11 trnl1aja11 l1io11 parn lan especie~ 1n6s-

11o(¡ttüñttt:1. liur.::t lo~:; ch.i.n11lar1c~s y ba 1Joun.s n11 ttllJo <le JOml-

cs rnás sntisfacto1"io i¡uostn <1ue el cLi ~1nct.ro os f3t1f'icie11-

to para perml tir la :Lnti·oducc L6n de ] lltl glándulas 1"1 tu

l)o. Pr·ecat1cio11es es1)eciales 80~o necesa.rius I)ll_rn. cont_r·o-

lar ln contaminaci611 bacteriana del semen. El grndo de -

contan1i11aci6n bucteria11El pue(le ser· signi_Licntivan1e11to i·~ 

ducido engrapando el pelo de 

el peno con un desinfectante 

la regi6n genital y lavando 
. , . 

quirurg~co suave, 



C. AL}lJ\CENAMIENTO DE SEMEN 

El semen del chimpancAel monoverde de 6frica, trepa-

do1· con cola el mono rhosus y ba--

boon r.J.canznn un alto grado de mortalidad deepu6s de cong,2_ 

lar y almacenar en nitr6geno liquido. Sin embargo, 

cidad de fertilizaci6n de tal semen todavía no han 

'Ju capa 

sido --

reportados. La porci6n liquida es checada para determinar

ya sna quo la concentraci6n de esperma sea suficiente para 

almacenar. Si lo es, la porci6n líquida es quitada del va

so colector y procesado. Si la concentraci6n de la porci6n 

líquida es muy baja el coagulo es disuelto cou tripsina p!. 
ra librar el espermatozoide. Para este prop6sito 0.5 a 1%
de tripsina (Bovino pancreAtico, tipos 1 o III en 3% de -

glutamato de sodio es afiadido a la colecci6n del vaso. Un

volumen de soluci6n de tripsina igual al volumen de la 

muestra del semen 08 suf'icionte para dir.olver ol coágulo -

entre los 30 minutos en 320C de baiio de agua con agitaci6n 

frecuente. La licuefacci6n tambiln puede ser realizada a -

temperatura del cuarto para el tiempo requerido er' aproxi

madamente el doble de t:i.ompo 1 des pulís de ln licuef'acci6n ·· 

loft espermatozoides son concentradob centrifugAndolos a --

3000 rpm por 10 minutos. El exc0An de flufdo es dRcRntacla

• Bl se1nen que f¡uodn. n;·3 comr)letamer1tn n102.cle..do y las mnos·~ 

tras ..60n t.ornndaB !'Jf.\l'lt lii. dH tertnillRCiOflüS dt~ f)O.rCentaje de 

rnovil.idad prog1·eoJ.vn y co11centraci6n. 

La ca11tidad do diluente n ser afiadido e11 la l1ase so

bre estas dctor111:it1acione~ y J.a concont1·acJ.6r1 final de ea-

permutozoJ.des vivie11·teA cleneados, pero el. {~actor diluci6n-
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rlnbe ser entre la 1 a 10. Para propl>sitos de calculos de -

porcentajes de dilucil>n .~o ptrnde asumir que el proceso COE_ 

gelar-disolver reducirA el porcentaje de movilidad un 30%

• El diluente que ha sido usado mlí.s extensamente consiste

do 20 partes de yemas de huevo, 64 ¡1artes de 3% w/v solu-

ci6n de glutamato <le sodio en doble vaso agua destilada y-

14 partes de glicerol, 

El gemen extendido es equili.brado por )O minutos a -

~uc. Entonaos os puesto en 1 a 1.2 ml ampulae que son fla

nieedos-cerrados. Para congelacil>n las lí.mpulas son pnestos-

011 latas peq11eftas. Las latitas son sumergidas hasta el cue 
. ·-

llo de un tanque de nitrl>geno líquido y sostenidos allí --

por J minutos. Los pr6ximos son sumergidos en 11n recipien

te as! es qua las lí.mpulns permanecen 2 pulgadas sobre el -

1dtr6geno liquido por al menos 5 minutos. Ellos pueden ser 

entonces sumergidos en nitrl>geno liquido o se les permite

permanecer en los vapores. 

El aemen es disuelto poniendo las 4mpulas on agua de 

hielo por aproximadumer1te 3 minutos. Roussel y Austin obtu 

vieron un promedio de porcentnje de sobrevivencia de 51%-
(rango 37 a 75%) .in u11 e9t11dio incluyendo semen del chim-

panc~, el mono verde nfric~no, el patas el trepador con co 

la y el mono rhesus. No hubo d'ferencias significativas en 

la vobrovivencin 1ln espermas entro los machos de rliferen-

teu ospocica .. J\.ruo111er y .n.l1n ~t.nocJadot-1 ohtuvJ oro11 ur1 50,~ <lo 

})OJ'Cer1tuje do .sob.rt~vive;tein ~'ll exper·J1ne11tos de co11gelaci611 

con sen1on do l)aboon uua11do t111 i)roced:i.n1.ie11t{> de co11gelaci6r1 

a in1i lar 9 
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O.) TECNICAS DE INSEMINACION OFICINA llt 
llfU.'llOh ClElolllF• 

En el mono rhesus la porci6n liquida de la eyacula-

ci6n es puesta profundamente en la vagina usando un e.ep6c~ 

lo y un tubo de inaeminaci6n. Unas p:lnzas entonces son us,!_ 

das para poner el coágulo en la vagina anterior. Loa monos 

ardilla son inseminados por un procedimiento similar y las 

hembras son sostenidas con la cabeza hacia abajo por 5 mi

nutos despu&s de la inseminaci6n mientras que el clltoris

es gentilmente acariciado. 

La inseminaci6n quirl'irgica intrauterina ha sido us~

da con llxito en un e11tudio del tiempo de relaciones de la

penetraci6n de esperma al 6vulo del mono rheeus 

E.) PORCENTAJE DE CONCEPCION 

El. porcentaje de concepci6n de la inseminaci6n con

semen fresco no es estadiaticaraent{' diferente a lotJ apare_! 

mientoa naturales El porcentaje de -

:fertilizaci6n de 6vulo colectado es generalmente consider!!. 

do más al to que en el porcentaje d.e embarazo. 

B.) TRANSFERENCIA DE EMBRION 
A.) INDUCCION DE OVULACION 

La superovulaci6n puede ser inducida en el mono -

rhe,sus y en baboons con gonadotropinaa de origen humano; -

sin embargo, ambas espacios ao vuelven refractoriaa a ee--
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tas hormonaa despuls de tratamientos repetidos, El regi-

men para el mono rhesus es como sigue: ·75 de gonatropina

menopAusica humana (IIMG) administrada intranmsculnrmente

diariamente del ciclo del día 5 al 10, seguido por JB u.i 

• de HMG y 2000 u.i. de ¡:;onadotropina corionica humana 

(HCG) on los J ellas que siguen. La Última inyecci6n de 

l~G os administrada intravenosamente 

Múltiples ovulaciones pueden Rer inducidas en el m~ 

no rhesus aproximadamente 75% del tiempo usando el regi-

men do arriba, El promedio es 3 ovulaciones. Un regimen -

simj lar, excepto que la \1ltima inyección de l!CG fue clada

intramuscularmente en lugar de intravenosamente, produje~ 

ron un promedio do 5 ovulaciones en 2 de 6 experimentos en 

el baboon. Gonadotropinas ex6geno administrado durante Jl
ciclos normales de mono rhesus fracasaron on incrementar -

el porcentaje de conc<'pci6n o el nlimero do embarazos rnfilti 

ples 

Los ovarios de ambos mono ardilla y rhesus rosponden

al suero gonadotropico do la hembra embarazada 

Veintidos puntos de ovulaci6n fueron oboorvados 

en los ovarioEJ do J monos ardilla J d{as despulis del trat.!:!. 

miento con PMS y HCG. El regirnen es como sigue: 20 u.i. de 

l'MS arlmiuistrado 2 veces al din subcutaneamente por 9 días 

consecutivos sin observar el ciclo normal¡ 250 u.i. de HCG 

subc11taneamonte 2 al d{a concurrentemente con PMS, duran 

te loa 6ltimoa 4 rilas, 

B.) COl,ECCION DE EMBRIONl<;s 
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91Bll0Tf(A CFN TR111 

Los embriones son cole ctados por i nc i si6n de ovidu.s_ 

to e y el dtero humedeci e ndo s u luz con un f luido de lavado 

apr opiado. Este m~todo e~ m&a b i en i neficiente dal punto -

d e utilizaci6n a nim1.'1 puesto que limita e l número de cole.s 

ciones al 1 por a nima l . In vivo loe procedimi enton d e - --

colecci6n s e han desarrolla do quiene s per miten r epe t i das -

coleccione B del mismo anima l . El ndmero total d e col e ccio

no .! de un dete rminado animal depende en l a cantidad de -- 

adhe s i6n que se d e sarr o l la entre el oviducto, el ova rio y

el Gtero . U5ualemtne al menos 4 colecc i ones pueden ser he 

cha s antes d e qu e las adhesiones sean duras como para afee 

tar el 6vulo levanta ndo por la fimbria del oviducto. 

El procedimiento de cole cd. 6n var:f.a l e vemente depe,!l 

d i e n do e n la especie, loca liza ci6n esper ada del embri oyo y 

la neces i dad de e stablec e r s u localizaci6n. En el r he aus -

es dificil de f orzar fluido de la cavidad uterina en una -

ma n e r a retrograda a través d e l a uni6n uterotubal. Por es 

t a r az6n los embriones e n ol oviducto del mono rhesua s on

colec t ado a humedecie ndo lo s ovi duc t o s con fluido introduci_ 

do de una manera retr6g r a da en el lumen oviductal en un -

punto tan cerca a l a un i 6n ut e rotuba l como sea p osible u -

s a n cto una aguja hipod6rmica cal i b r e 25 a JO . E ste mi s mo -

procedimiento es u s ado para colectar e mb rione s d e oviduc to 

e n el baboon cuando es n e cesario e stab lecer q ue e l embrion 

fu e en realida d loc~l izado e n e l oviducto a l tiempo de l a

coloc c i6n. Si estable c e r la lo ca lizac i 6n no e s importa nt e, 

lo!! embri onee de b a boon tuba l es pu e d e n s e r obte nido s e n gr,!! 

pando el cé r vix, int roduc iend o e l f lu{do d e lavado en el -

útero y forz!n clolo d e una manera r etr6 grad a a través de la 
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uni6n t1torotubul y fuer<1 de] Oviducto. ['1 fluÍdo del lOV..!.!, 

do puede ser colectado en la fimbrj.a o transportado a un

recipiente por medio de una cánulu de plAstico aflautadu

que es insertada aproximadamente Jmm. en el orificio in-

fundibular del ovirlucto y sostenido en el lugar por una -

ligadura o una grapa, 

Los embriones uterinos son recobrados insertando una 

aguja o catater intravenoso u través del fondo, fijlndolo 

con un hilo-bolsa de sutura y forzando el flu!do a través 

del lumen 11te1·ino y fuera del cérvix. En el baboon, el -~ 

f'lu!do usualmente saldrtí de los oviductos como tamhién 

del cérvix. Este fluido también debo ser colectado ~esto 

que un embrion uterino es ocasionalmente forzudo u sulir

de los oviductos en lugar del cérvix. Un espéculo ea pue~ 

to en la vagina, que hu sido totalmente humedecido con ª2. 

luci6n salina y sostenido firmemente alrededor del osmio

cérvico al conducto de lavados a un vaso colector. El --

fluido es examinado para localizaci6n del embrion i1sundo

un ml.croscopio estereosc6pico. Loe embriones se estable-

con rupidamentc en soluc i6n salina fisiol6gica y por en

to son usualmente localizados en el fondo del vaso colec

tor, El porcentaje do recupernci6n son usualmente al rede 

dor del 50%. 

C.) TECNICAS DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 

No huy reportes de transferencia con lxito con im-

plantaci6n subsecuente de embriones de primates no huma-

nos. Los embriones de conejos como también oocitos hemo-

.. 



logos han sido transferidos a monos rhesus y baboone y r~

cubiertos entre 24 a 48 hrs. Suzuli y Mastroiani cultiva-

ron oocitos foliculares del mono rhesus in vitro y transf.2_ 

ridos a la porci6n ampulatoria de los viductos de donado-

res que han sido previamente inseminndos. Cincuenta y cua

tro porciento de los oocitos fueron recobrados de los ovi

ductos 24 o 48 hrs. mis tarde. Ocho de los J1 oocitos reco 

brndo11 mostraron sugestivos poro no evidencia definitiva -

de fertilizaci6n. El cultivo y medio do transferencia fue

el medio Waymouth suplementado 10% con suero de mono. 

Los embriones de conejos transferidos a los oviduc··

tos del baboon aparecen desarrollandose cuando fueron rob~ 

brados 24 hrs más tarde. Los embriones fueron transferidos 

en soluci6n Ringar usando un cateter de polietileno fino y 

una jeringa de 1ml. Los embriones de conejos transferidos

al 6tero del mono rhesus fueron recobrados intactos en 48-

hrs más tarde pero apareci6 q110 se expulsaron entre las 72 

a 96 hrs. Los embrio1HHl fueron transi'eri<los en 10 'l,i. <le

soluci6n .ealina sicol6gica nsanrlo un cánulu de nylon fina

adjunta a una jeringa m:i.croml\trJca (Marston & Kell 9 1968). 

VI. INFERTILIDAD 

A. ANOMALIAS cmrGENITAS 

La incidencia de anomalías congenitas es relativamen 

te bajo, con un rnngo de O.J a 0.5% (Wilson & Gavan 1967;

Kofor<l et al., 1966¡ Hendrickx & Gasser, 1967¡ Lapin & Ya

kovleva 1963). La mayoría de mulformucione~ internas en--

vuelven el coraz6n o vasos sanguineos principales. Otras -

anormalidades internas han envuelto el sistema urogonit1:'1, 
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el paladar, la lengua, el cerebro y el diafragma. Las ano.r. 

malicJadeB externas más comunmente envueltas son dÍgitOl'l y

extremidadeB. Los defectos del craneo, los ojos, nariz y -

genitales externos, la espina y la cola han sido observa-

do,.. Hay una tendencia hacia m(tltipJos en lugar de anorma

lidades singulares entre individuos. 

B.) FRACASO REPHODUCTIVO 

Los primo.tes no humanos pueden experimentar un perío

do de baja fertilidad durante los primeros 6 a 12 mosea de 

cautiverio Este período de:

fortilidad bajo puede sor caracterizado por irregularidad

º ausencia de ciclos reproductivos (amenorrea) actjvldad -

cíclica normal pero fracaso de apareamiento o ciclo normal 

y actividad de aparemiento p€1ro fracaso reproductivo por -

razones no identificadas 

La mortaJirlad embrionaria es un factor importante en 

mal logro reproductivo. La falla del cuerpo 16teo y defec

tos constitucionales de suiar al embri6n a una alta inci-

dencia de morCologla e11 el mono rhesus y bnboon 

El despordicio 

fetal está largamente atribuído a aborto y nacimientos de

fetos muertos La incidencia de

abortos y nacimientos muertos es considerablemente más al

to en monos rheaus que "ºn importados embarazados que en -

esos criados en al laboratirio 

Pue1;to que la mayoría de Ceton muerto:; están asociados con 

dificultades durante el parto esta i11cidencio puede ser --



reducida por nacimiertto de coRarea 7 a 10 dfaa antes •'1l

t6rmino. 

C.) l'ATOLOGIA REPRODUCTIVA 

OVARIO 

Loa quistes son las anormalidades ovaricas mis conn1 

nea y ocurren mlu frecuentemente en animales de 15 a 25 -
afios de edad Algunos quistes -

contienen cllulas picn6ticas o cllulas luteinizantes de -

la granulosa poro en otrns las cllulas de la grnnulosa -

son desplasadas por tejido fibroso. Dep6sitos minerales 

son encontrado1i en los ovar.tos de ambos monos inmaduros y 

adultos. Un ovario aberrante capaz d0 soportar cambJ.os c:f. 

clicos de plel do sexo ha sido ob&ervada en el baboon, La 

l1aja incido11cia de patologla ovarica en primates os proba 

blemento debidG al factor que poca invostigaci6n es pormi 

ti u a cRmb:i.os postmenoplinsicos, Un caso de ovarios in:faE. 

ti.les fne observado en un baboon adulto en el cual el -~

trac+o t·eproductor comploto fue mucho m5s comploto que el 

norn1al. 

UTEHO 

La endnn1ot-.rios.is 11a sido diagnoat.Lcada en aml>OH mor10 

rhe . .,,1., y b1d>0011. Pnede apnrBcer como discretos n6dulos -

az11losos er1 el perito11eo o con10 una pa.red llterina g1't1esa

c r gl!n<lula endometrial caracterizada a través del miom.!::. 

trio. 



Ambos U ¡ios han ocurrülo espontaneamente y el tipo

por:I tonenl hn ,;icio inciucido y puede resultar de tejido BE_ 

dometrial de¡>Dsitado inadvertidamente en ln cavidud peri

toneal durante la seccil\n cesaren o hi,,.terectomfa, Un ca

so de glAndula endometrial en la s11perficie del ovario ha 

siclo obsnrvncto •~n nl ndulto Mltcac11 j_ru~ª 

Otras conrlicioneM 11ntol6gi.cas del 6toro inclllyen J_u 

l1i1>erplusia c1Btica c1~ornetriul, tltrnorea uterinos, ruptu

ra del 6tero 1 placenta previa e inversil\n del 6tero. Tres 

casos de embarazo octl\picH han mido registrado i11cluyondo 

\111 embarazo tl1l>nl en ltt1 n1ar·1nor;ut ve1~de qtte nn1ri6 de t1r1a .... 

he111or1 .. ll!~ia n·1t.1s:i va d'~l ovid11ct:o 

CEHVIX Y VAGINA 

t l.ln10 rf! n 

El cá1 ... ,,.¡ x )' v1'<gi1P.::i. .~1:)n .S\ljPtos <-'- vü1 ... ios t-1 f)O:'i dc

Lu li.i.perf!ll.1_--

clof:i.cienc:in de· vitHni:int\ A. El desalojuroiento y rlt1)tl1r.¡:-1 

cervical tL111bi (·11 l·tü Biclo ollf'lürvada. 

MACHOS 

Los turnoreH p1·ost~ticos ocnrren en la rnayor·ln <le - .... 

i1rin1atef' .. 

l .. n cLiSllBridnd en t.Hmniío testict1lar oc1Jrre e11 babOO.!!,S 

pero la significacia de esta diferencia en tlrminos de --

1-1.ro<1ttcctó11 de n,qper1nn i10 11a sido rleterminL\dO. 
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ENn;nMEDADES INJ•'J,;CCIOSAS 

Una epidemia de leptospiro•d" fu<> diagnosticada "" 

una colonia de baboons. No fuA establecido si la alta in 

cidoncia clo fotos nacidos 111uertos o abortos ocurrieron -

c.011..comi tanten1onte con la cpidernia fuo cut1sada co11 lepto!!_ 

piroRiM o por otros factores~ La a11topsia de un macho -

bahoo11 d11r»~\11to uno. epi<lf~1nia d:e tt1berculosis revf1l6 tt1beL. 

c11losis miliur un t111 testlc11lo .. Casos de ~ndo111etr:i.tir•, ... 

prostatitits y orquitis han sido diagnosticados ¡><>ro los 

agentos ci\11sante~1 110 so l1nn irlent.i ficRdo poBiiivarnente. 
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VALORCS USADOS PARA LA EXA!-ilNA:roN fISICA DE LOS ANIMALES DI:: LABORATORIO 

ASI!·!AL 'iEHPERATURA R!::CTAL PULSO POR MINUTO RESPIDACICS POR ~l!~liTO ,, oc 

Perro 101.5 )8.6 120 20 

G,.. lo 10 l. 6 38.6 120 " 
l-!ono Rhe11u., 100. l J7-7 100 'º --
Cor.e JO 10). 1 - 39.; 205 50 

c ... yo 101. 1 - )8.J 280 90 

Ro.t11¡ 99.5 - 37.5 JOO F,_:; 

Ro.tón 99.) - )7.J 600 16) 

Ho.o:i!lter 98 )6.6 10 1 7; 

Gerbil 102 - J8.8 95 :CÚO - (,(¡(; 

'lvi 



F A}!IL!A 

Canid"'e 

f'elidaa 

!-lu!r.tclid"e 

Huetelidl'le 

Lepo:-idae 

Chinchillidae 

Caviidae 

l'luridae 

Murid.11.e 

Cric<:1tid"e 

Cx-icetidt1e 

Cricotidae 

Cercopit~ecidae 

'lvi 
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O~DSN DE LOS ~~MI7iROS DE LABORATORIO 

NO?-GRZ GE~ERICO 

Cl'lnil!I farnilinri" 

Feli& catu!< 

~u11tela vifllori 

Mustela putorius furo 

Oryctolagua cur.iculus 
(lt1.gornorfa) 

Chinchilla ll'lniger 

Cavia porcelluti 

Rl'lttue norvegicue 

Mus mu11culus 

Cricetul! gric~u8 

Henocricetus ouratua 

Merlones ungaiculatua 

).iacaca l!!Ulatta 

NOMDRE coxi.::•.: 

Perro domé.'!ltico 

Gato dorné.11tico 

>fi nk 

P'erret 

Conejo europeo 

Chinchilll'I 

Cuyo, cerdo de guinea 

Rata de ll'l~oratorio 

Ratón de laboratorio 

Hat:111ter chino 

Hl"mster 11irio 

Gerbil mon~ol (Ger~o) 

Rhet1u1J mac11.que 
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---· ------
f:Sl'EC Il:S J>HOHLDJO DL TrHrt:HATURA llUHt:DAD HELATIVA 

Rnta 1B.) 2:::!. 70C ;; 55 ~ 

Rnt6n 20.0 2J.8 oc 50 60 % 

Cuyo 18.J 2).8 oc \5 55 % 

H.-.in11ter 20,0 2).8 oc ;o \5 % 

!'erro l B. J - 2J.B oc 1,5 55 ~ 

Mono 1 (,. (, 29. l.¡ oc 'º 75 " 

Dibliografln: 

Recomended by Univcr:i.ity of Califor11ift Stndcwid~ Animal Cnre Coroitte11 

Henting, l'iping and Air Contlitioniug, He:i.tiug and Vcntilating, lndu11tr&l 

Pre1111 Nev York 1959, 

'lvi 
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TARJETA 
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-r ~:']j J3J ~ [ --] 
- ·1 HF MBRA PHOXIMA 
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ó ---
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? 
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9 
9 
ó 
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CONSUMO 

= -1 REGISTRO DE 

{
'°' UAC1MIENTOS 

' í5' - tt:i \::_!.) 

M V ] Jt,,_¡, dt lo lotrt A 

t976 (1} 

8/C ~ 122228 X 8/C 6° 12223:) 12/31/72 

----~-- --- ----- ---------

B /C ~ J2J04G X o le ~ 1710~1 1/3/73 
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METODO CERRADO ( INBRElcDING) 

1.- PIE DE CRIA SELECCIONADA! 

a) Unidad reproductora, consta de: 

5 hembras y un macho (hermanos) 

b) Se marcan en la ore ja el número que le correspo.!:!; 

de al animal y debe coincidir con el número ace,!!; 

tado en el libro mayor ( los n(1meros que so mar

can son los dos Úl.timos dígitos) 

2.- SE ELABORA UNA TARJETA DE CONTROL INDIVIDUAL, ANOTANDO: 

a) número do la hembra y macho del Pis de Cría, Cepa 

, Generaci6n, Fecha de Nacimiento, Número de la Ma-

dre, Número del Padre y la Unidad Reproductora co--

rx·espondiento, (ver tarjeta de control individual) 

J y 4.- Cuando los animales llegan a la edad reproducto

ra se hace la detección de hembras gestantes y -

se registra el número de jaula individual. 

(Parto y Lactancia) y ln Cocha en que pas6 a ~s

ta. 

5.- HEGISTRO DE NACIMIENTOS: 

6.- DESTETE A LOS :?.1 DIAS DE NACIDOS Y ANOTANDO EN LA -
TARJETA DE CON1'ROL LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

a) Número do camadas 

b) Generaci6n y Cocha de nacimiento 

c) Número en la libreta (Libro mayor) 
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d) Total de • crias 

e) Muertos al nacer y en lactancia 

f) Total de destetados 

g) Fecha del destete con n6mero de O y O 

h) Peso total de la camada. (Al nacimiento y al des 

tete) 

EN EL LJDitO MAYOH SE ANOTA: 

a) Número progresivo correspondiente 

b) G.oneraci6n 

c) Número de • o o cr1as y 

d) Nfunero de los padres 

e) Fecha de nacimiento 

B.- SEPARACION DE PRODUCCION y MAHCA DE LOS cn1os, ESTOS 

PUEDEN TENER DOS FINES: 

a) Pie de crla (seleccionando fenotípicamente, los -

de mayor producci6n mayor viavilidad y Jos de mejor

peso.) 

b) CONSUMO. 

9.- La hembra regresa con el macho y sus hermanas a la ·· 

Unidad Reproductora. En el reverso de la tarjeta control 

so anota la fecha cuando la hembra regres6 con el mncho

y así se cierra el ciclo. 

NOTA.- A las jaulas que quedan libres se les pone -

una co11 trasoña. 
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"METODO 5 "(ABIERTO) 

P!E DE CRIA 
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JAULA 
e o·~E CTiVA 

i 
19 DIA~ DESPUES 

1 
4 

1 
CONSUMO 

M_ Y. Z Jt1.i1 <H lo Torr• .t.. 

"METODO 5" CONTROL DE LIBRETA 
(RATAS) 

t- FECHA DE APAREAM:E~TO ¡• X ll • 7~ 

2~ FECHA DE SEPARAC!ON 6 -X~i-75 

~-- FECHA DE SEPARACION DE 20-x11-75 

4.- 5 X 2 

~-- LOTE 804 

6.- A 0875 -1 
--

7.-

8.- 6.8.4. i0.0.0.8 

9.- DíA "o~ 22-X i 1 - 7 5 

10.- O!A"/I.' 27-Xil-75 

1 1.- 24-X!l-75 

26-Xii-75 

27-Xli-75 



1).- Mltodo abierto. Se ejemplifica con el ''m6todo 5 11 , --

llaruado así por constar de 5 días el tiempo que permanecen 

lns hembras con los machos, es decir de lunes a sabado, lo 

cual nos permitir& registrar nacimientos en el transcurso

'le la cuarta sewrma, (do lunes a viernes) una vez cumpli.··

dos los 21 dlas de gestación. 

El ciclo astral de la rata es de 4- 5 días, 

por lo tanto, si permanecen el mismo número de días con el 

macho, es de esperarse que en este lapso la hembra presen

to un periodo astral, tiempo durante el cual aceptar& al -

macho (os receptiva). Siempre y cuando las 1:aü\s es ten so

metidas a patronos fijos de luz y con la intensidad lumlni 

ca as! como la obscuridad constante. 

Para el control de esto mútodo tomamos en cue_!! 

ta lo s:i.guiente: 

a),- Sistemas de registro 

b).- Movimiento de los animales de la colonia. 

Para el control. de lo,, animales en producción 

, requerilnos de unn libreta donde hacemos una serie de -

anotaciones que distribuimos en la forma siguiente: 

Hoja 2 
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- 1 ( 

"METODO 511 CONTROL DE l,IBRETA (RATAS) 

1.- Fecha de aparcaminnto 1o. XII-75 

2.- Fehca de separación 6- XII-75 ______ , _____ _ 
J.- Fecha de separación de 20- XII-75 

I¡. - 6.X 2 ________ , ___ _ 
5.- Lote Bol¡ , ________ _ 
6.- A 0875-1 -------
7.- I , _______ ,_,. _____ , __ _ 
8.- 6. 8. li. 10. o. o. 8 

9.- Día 11 0 11 22-XII-75 _____________ , 
10.- Día ''M" 27-XII-75 

11.- 211-XII-75 

26-XII-75 

27··XII-75 

____ , __ , __ -----
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1 En esta fecha (lunes), unimos los machos con las hem 

bras para integrar un lote que puede constar do va·· -

rias unidades reproductoras. 

2 En esta !'echa (sabado), retiramos los machos dcjánd~ 

los en jaulas por parejas para que descansen una se-

mana o 

3 En esta fecha colocamos a las hembras gestantes en -

jaulas individuales ya que están pr6ximas al parto,

las no gestantes, se marcan y se usan para intcgrar

nuovas unidades reproductoras. 

fi J,os números y el signo "por", nos indica el número ~ 

de hembras y el número de machos que se van a apare

ar en este lote. 

5 Cada vez que integremos un lote, llevará un número -

progresivo con lo cual podemos determinar la edad de 

la colonia. 

6 Este número nos indica el año y el mes de nacimiento 

de la pareja de machos, la Última cifra corresponde

al número que identifica al animal, con muescas en -

las orejas. 

7 Este número romano representa el número de veces quu 

los machos han formado lotes. 



~FICINA \lt 
1'f• 1~1011 CIEtlTIF!illl 

B. Estos n6meros representan ol n6mero de críos por hcm 

bra, incluyendo las No gestantes, pnra llevar el con 

trol de la calidad de los machos o do las hembras, 

9 Esta fecha nos indica el d{a que deben iniciarse los 

naci.mientos. 

10 Esta fecha es el dla m6ximo para registrar nacimien

t.<' s. 

11 F"chas de nacimientos 

Para los sistemas de registro tambi~n emplcamoe tar

jntcros a los cuales pegumos tela adhesiva, donde 

anotamos los datos necesarios para identificar el 

contenido de las jaulas. 

El movimiento del pie de cria es el siguiente: 

1 AJ efectuar el destete, seleccionamos los animales, -

ya tiea para el consumo o experimentación y para repr_2 

lbar la colonia o recria. 

2 Los animales para recría deben alcanzar un peso deto.!.: 

minado, hembras 180-200 grs. y machos 250-300 gra., -

aproximadamente, o tomamor; en cuontn la edad¡ hembraa 

2.5 moses y machos 4 menes. 

3 Al preparar un lote, repctimoa la selecci6n, chocando 

que machos y hembras se encuent.ron en buenas condicio 



280 

nes generales de salud, den ul peso mencionado, com

portamiento normal, etc. dejando en cada unidad re-

productora 2 mnchos por 6 hembras (f'actor variable). 

4 Al quinto día i11tegrado ol loto, se separan machos y 

hembras (Sabado). 

5 19 dlas despuls de formado el lote, se pasan las hem 

bras gestantes a jaulas individuales, anot6ndose en

la etiqueta el número de Jos machos y el lote. 

Las hembras que ~esulten ~.antes se les

practica una muesca en la oreja derecha, en esta for 

ma controlamos.a las hembras. 

NO FERTILES, dándoles únJ.camente otra oportunidad -

con los machos. 

6 El registro de nacimientos se efectúa todos los días 

, anotando en la etiqueta la fecha de nacimiento. 

7 Al terminar los nacimientos de las hembras de un mis 

mo lote, se efectúa la primera selecci6n: a) sexando 

; b) dejando un número determinado de críos; c) ha-

ciendo las anotaciones respectivas en la etiqueta. 

8 Estas camadas permanecen un mínimo de 21 dfas en la.e:. 

tanela, transcurrido esto tiempo se (lfectúa el dost.!!. 

te. Las madres son marcadas en la oreja izquierda P.!. 

ra llevar el control de camadas. 

En esta forma cerramos el ciclo. 
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