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R E S U M E N • 

En el presente trabajo ee contemplan loe siguientes aspectos: 

1.- Introducción: So intenta establecer las diferencias de origen 
, morfológicas y de temperamento entre el Américan Pit aull -
Terrier(no reconocido en México como raza) y el Américan Sta
ffordahire Torrier, el Staffoedahiro Bull Terri~r y el Bull -
Terrier blanco y de color. 

2.- Se presenta una revisi&n bibliográfica sobra las origenea del 
APBT y su difusión en las Islas Británicas, E.U.Á. y México. 
De este Último pa!s, la historia se basa en entrevistas con 
criadores de la raza. 

3.- Se presenta una propuesta personal del modelo de perfección 
racial, elaborado en base a la apariencia morfofuncional de -
los tipos de ejemplares más difundidos en México. 

4.- Se incluyen capítulos sobre la reproducción y nutrición de' 
los perros con énfasis particular en el trabajo desarrollado 
por el Américan Pit Bull Terrier. 

S.- Se realizó un análi~is teórico sobre algunos aspectos humanos 
relacionados con la cinofilia, y en especial sobre la cinoma
ouia. 

6.- Se incluye en el apéndice medidas corporales, Índices zoomé 
tricos de 40 ejemplares Mexicanos y 40 registros genealógicos 
, con el objeto de mostrar algunas líneas de perros en el --
pa!s. 
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I N T R o D u e e I o N. 

Pocas han sido las obras de zootecnia canina publicadas en Mé 
xico por loa Médicos Veterinarios Zootecnistes, tal vez debido a : 
la intensidad del trabajo profesional que en nuestro medio es un -
imperativo ineludible, y además porque los resultados de estudios, 
investigaciones y la experiencia personal nue so publican, ocupan 
principalmente temas de caracter clínico, en menoscabo do zootec -
nia especial. 

Escribir sobra zootecnia de los caninos a~n a oivel meramente 
introductorio, es una serie re6ponsabilidad para el M.v.z. 0ue se 
dedica a peoue~as especies, responsabilidad de actualización, de -
perfeccionamien~o de acuercio con criterios científicos en busca de 
resultados positivos que permitan avanzar hipótesis y obtener nue
vas informaciones. 

Es competencia de la zootecnia especial el estudio de la cla
sificación de las especies y rezas domésticas, y por lo mismo su -
presunto origen formativo en el tiempo a través de un proceso filo 
genético de evolución. 

Le macroevolución, se inter~sa del.desarrollo de la vida en -
la formación de las líneas fundamentales de los seres vivientes ac 
tuales a partir de formes más simples. La microevolución ó evolu : 
ción intraespec!fica, ha llevado y continúa con la diferenciación 
de poblaciones en el ámbito de cada espacio en particular, con la 
formación de subeepacies y de razas, diferenciables por algunas -
propiedades morfológicas, fun~ionales y de comportamiento. Es de -
nuestro particular interés . lo relativo a la microevolución(4J. 

El perro doméstico, -la aspeci~ zoológica llamada por Linneo* 
, Cenia ramiliarie, y de la cual se cuentan, hoy, poco más de tres 
cientes razas- pertenece al genero canis de la familia de los cánI 
dos(dentro do la cual también se cuentan los lobos, los zorros, -= 
los chacales, etc.), comprendida a su vez en el orden de loe. carn! 
voros. Este se coloca en la subclase da los placentados o placenta 
rios(la misma a la que pertenece el hombre), dentro de la clase de 
los mamíferos, los cuales forman parte del tipo de los vertebrados 
, en el gran subreino de los metazoarios ó metazoos, ea decir, de 
los anímales pluricelulares. La escala de clasificación del perro 
entre las criaturas aue habiten la tierra es, por lo tanto, la si
guiente: 

Reino: 
Subreino: 
Tipo: 
Clase: 
Suoclase: 
U roen: 
familia: 
Genero: 
Espacie: 

*Naturalista sueco del siglo XVIII. 

Animal. 
Metazoarios. 
Vertebrados. 
Mamíferos. 
Placentados{placentarios). 
Carnívoro~. 
Cánidos. 
Canis. 
Perro aoméstico{Canis Famili~ 
ris) 
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Alrededor de la filogenesis del perro y sobro la formación de 
las numerosas razas actuales se ha escrito mucho, en ocasiones en
tremezclando el sentimentalismo con la veracidad de los documentos 
eccritos sobre el tema. 

Es r.ierto oue esta especie consiente una gran maleabilidad de 
los caracteres, a tal grado oue se han formado razas que van desde 
el Chihuahua y el Pomerania hasta el San Bernardo ó el lobero Ir -
landés. Tales variaciones se explican poroue el hombre ha interve
nido en la selección de animales que de alguna manara le represen
taron ventajas, gustos y caprichos. 

El origen del perro interesa desde varice puntos de vista: 
Científico, 
Histérico y 
Humano, 

Poco se conoce a ciencia cierta sacre los primeros contactos 
del hornera con el perro, algunos autores lo mencionan como la pri
mera especie oomesticade(cerca de 5000 años A.C.). Sin embargo ac
tualmente se tiende a admitir oue fue primero la especie ovinal4), 
aunoue estas diferencias de opinión pueden deberse a que la domes
ticación de ciertas especies, tuvo variaciones en relación con la 
región en donde so efectué. Puede ser la primera especie domestica 
de en les regiones del Norte de Europa, pero tal vez no en otras : 
regiones, además una misma especie puco tener diversas lugares de 
domesticación, lo cual explica en parte las notables diferencias -
en individuos de la misma especie. 

Como se mencionó anteriormente, la literatura sobre la histo
ria del perro es abundante y generalmente de inspiración sentimen
tal y romántica más que oojetiva y científica. 

La domesticación en el curso de milenios ha influida fuerte -
mento sobre el perro, proyectando modificaciones substanciales, co 
mo son el desarrollo de la mole somática, el color de la piel y pe 
lotcorto, largo ó desprovisto de él), el desarrollo y relaciones = 
en la meaida ~el esQUeleto, las características del cráneo, el de
sarrollo variable de las masas musculares, la actividad zoatecnica 
así como las actitudes psicológicas{mencedumbre, afectividad, acti 
tud de guardia, de cacería, lazarillo, etc.). Todas estas variacio 
nea son debidas a la interacción de diferentes factores oue actúañ 
en mayor Ó·.menor grado en forma espontanea, orientados Ó goberna -
dos por la voluntad del hombre y que en forma resumida son los si
guientes: 

a) Seloccién casual de loe progenitores y diversidad de los cen
tros formativos, en condiciones del ambiente, físicos y sociales 
diferentes. 
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p) Selección natural en un principio y sucesivamente a través de 
la selección orientada por el hombre de manera preferencial según 
las latitudes por la aparición progresiva de una educación cada -
vez más exigente en cuento al desempeNo de las funciones encomenda 
das lactivicad zootecnica) -

c) Cruzamiento casual o provocado entre las difer~ntes iíneas· -
existentes y el sucesivo mestizamiento y selección. 

d) Encausamiento gradual en relación con las necesidades del hom 
bre de biotipos con características fenotípicas más idoneas al am
biente y a las necesidades particulares, 

e) Aumento progresivo en la frecuencia de determinados alelos en 
las diferentes poblaciones en un lugar determinado, y la consecuen· 
te estabilización en las generaciones sucesivas, llevando a la far 
mación de grupos raciales primitivos sobre las cuales el hombre ac 
túa significativamente según criterios y métodos cada vez más mo-= 
darnos y efectivos. 

f) Presentación de mutaciones en une Ó más localidades, las cua
les si son consideradas adecuadas, ee fijan mediante criterios o-
portunos de reproducción \consanguinidad estrecha, reproducción pe 
rental, etc,), Creando poblaciones nuevas, siempre más diferencia= 
das de los biotipos primitivos. 

g} Por Último y debido a la cría en cautividad con la asistencia 
del hombre, se ha permitido la soorevivencia de individuos cuya se 
lección natural (soorevivencia del más fuerte) no hubiera sido po= 
si ble. 

De la prehistoria al momento actual es innegable la relación 
estrecha entre el hombre y el perro y muchas son las obras que ex
plican en detalle estaa relaciones, por lo que no se piensa insis
tir al respecto. 

A pesar de la gran variación morfológica y de comportamiento 
, todos los perros pertenecen o una misma especie, y es necesario 
precisar cue el significado oue se atribuye a la palabra especie 
difiere de acuerdo con diversas escuelas. 

Para este caso en particular, el concepto de especie según 
Cuvier (15) se basa en la similitud morfológica y sobre una indefi 
nida fecundidad de los descendientes. 

En relación a las especies, se consideran subgrupos de tal me 
nera oue el complejo de los individuos oue se identifican por una
ó más características transmisibles a la descendencia por medio de 
la herencia, constituyen lo oue convencionalmente se considera una 
raza (15}. 
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Algunos estudiosos prefieren utilizar el vocablo "población", 
al cual ne pretende atribuir un significado similar a "raza"; en -
nuestro medio el comun~ente usado es "raza». 

En los perros existen muchae razas, las cuales han tomado su 
nombre generalmente de la población de origen. Cuando en una reza 
o un grupo de individuos se difarenc{a del complejo por una ó va-
rias características de modesta importancia pero de particular evi 
dencia, en lugar de considerar une nueva raza, se clasifica al grü 
po como sub-raza ó como variedad. -

De los ·párrafos anteriores se desprende oue no existe una di
visión clara y precisa para encuadrar individuos de la mísma espe
cie bajo la denominación común de raza diferente¡ es necesario re
currir a características o caracteres netamente direrenciables en
tre sí, y estas características pueden ser morfológicas ó de tempe 
remento, y oue además sean transmitidas por herencia. -

a~ Los caracteres morfológicos son acuellos relativos a la forma 
ó conformación del organismo animal, oue además se repiten constan 
temente en todos loa sujetos del mísmo grupo, denominandose enton: 
ces características étnicas, las cuales se reflejan en las normas 
de perfección racial (standard). 

b} Las características de tEmPeramento son las oue se refieren a 
la índole. condición y circunstancias propias de cada grupo, 

Desde un punto de vista particular, las caracter{eticas de 
temperamento deberían también considerarse corno étnicas, de tal m~ 
nera, oue en la descripción de las razas, deberían anotarse las ca 
ractorísticas morfológicas y de temperamento. 

Se debe también considerar, oue dentro de une misma raza, no 
todos los individuos son idinticos y presentan a2gunas caracterís
ticas diferenciables del sujeto oue deben considerarse como varia
ciones. 

En México, el mundo de los perros y las exposiciones es cada 
vez de mayor importancia, como resultado se han aplicado ciertas -
reglas y capacidad del porro hacia sus particulares necesidades , 
y aunado e todo esto, no podemos olvidar una actividad cue en to-
das las razas es instintiva: 
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el combate; éste lo ha desempeftado desde sus origenee en defensa -
de su territorio ó de su prole, y para ganarse el diario sustento. 

Ahora bien, si la literatura científica presenta conceptee de 
dificil ualoración(por ser subjetivos), ue tiene dificultad para -
efectuar apreciaciones sobre una raza en particular, tal parece -
oue los conceptos de uso y costumbre popular, predominan sobre los 
cient! fi COB. 

En relación a la literatura publicada sobre zootecnia canina, 
encontramos tratados oue carecen do suficiente información acerca 
de la clasificación de los Terrier cuyos origanes fueron infortuna 
demente -violentos"•· y la oue poseen es muy breve y confusa, sea : 
en libros ó tésis sobro el tema. En ellos se habla sobre el manejo 
y entrenamiento en general, pero no se establecen las diferencias 
pera considerar al AMERICAN PlT BULL TERRlER como una raza defini
da, aéemáe de las reconocidas oficialmente como son: El Américan -
Staffordshire Terrier, el Staffordshire Bull Terrier y el Bull Te
rrier blanco y da color. 

En J.a federación CanÓfila l'laxicana, no se reconoce al APBT·ca 
mo raza, y en las puolicaciones Norteamericanas como ulhe Complete 
Dog 8ook"(3) y la revista"Dog Yorld" (normas de perfección racial 
reconocidas por la A.K.C., 1978}, no se hace referencia al APBT. 
Sin embargo, en numerosas publicaciones Norteamericanas como son: 
"Pi t dogs", "Pi t dog report", ttpi t bull gazzete", y dos oaociacio -
nos 0uo eon:.American Dog Breedara Asociation y United Keneel Club 
, se individualiza al APBT como una raza pura(2D,21J~ y un libro -
entre todos los consultados, marca las diferencias besicas en las 
razas mencionadas con anterioridad(24), y estas son: 

EL STAffORDSHIRE BULL TERRIER; se caracteriza por ser la rama In -
glosa aue se desarrolló posteriormente a la prohibición de la cino 
maouia en Londres, en 1635 (10J, y tener un tema~o menor que su sI 
milar Norteamericano, ee seleccionado por su fenotipo.y un menor : 
proporción por su temperamento(S). 

EL BULL TERRIER; ea un ejemplar, cuya apariencia es totaimente di
fsrento al Américan Pit 6ull Terrier y al Américan Staffordshire 
Terrier, y aunaue se originó a partir de ellos, se utilizó la san
gro de otras rezas para su formación, entro ellas ol Dalmata(6). 

EL AMERICAM STAfíORDSHIRE TERRIER; ouo se caracteriza por aer la 
ramo Norteamericano de los perros de exp!>Sición importados de Ir -
landa, y ea la contraparte·del Américan Pit Bull Terrier \24J 

0

APBT= Américan Pit Bull Terrier. 
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En la actualidad, el APBT es criado con extremado esmero y--
cuidado, pero ha existido en la Gran Breta~a desde el Siglo XVIII 
,es un ejemplar de origen Ing~és proveniente de una cruza entre el 
antiguo 8ull-Dog, descendiente de los perros Romanos y Griegos, y 
un Terrier, tomando el nombre de ~ull-Terrier. 

El APBT, es desarrollado exclusivamente por temperamentp, no 
importando la conformaci6n fenotípica, pues varía en cada ejemplar 
en todas sus partes corporales, inclusive entre hermanos de 'camada. 

En el presente trabajo, se pretendió estaolecer que el Améri
can Pit 8ull Terrier es una raza· con características ~tnicas (mor
fológicas y de ternpEJramento) propias, adruiridas con oase a la se
lecci6n rle individuos cuyas características son transmitidas a la 
descendencia por medio de la herencia, y perpetuadas en forma inva 
riable por varias generaciones. -

NOTA: 
El estudio que de ella propongo, no denota un particular inte 

rés de mi parte en la cinomaquia, sino más bien, pretendo dar a ca 
nacer sus características, ya que existe y se cr!a en Mixico, pero 
se carece de información acerca de ella, y por tal motivo~ es co -
m~n ignorar su existencia, y confundirlo con perros similares, pe
ro de características distintas al AP8T 

Bull-Dog de 1840 ltomado de "The Naturalist's 
Library, Williams Jardine). 
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H I S T O H l A • 

No podríamos examinar los origenoa de este grupo de perros. 
sin comentar que desde au principio ao les ha hecho objeto de -~
crueldad y violencia. Estos perros conocidos actualmente como Am&
rican Pit liUll Torrier lAPBT), tuvieron sus origenea en loa perros 
existentes en Breta~a antes de Cristo (22,24). Estos perros Britá
nicos posiblemente fueron introducidos por los comerciantes Feni -
cios de Plidécrito l24), un intrépido navegante oue hab!a estableci 
do relaciones comerciales con loa Británicos antes de la era Cris:
tiane, y fueron cruzados con un moloeoide existente en ~cuellos lu 
geres y cuyo origen ea misterioso, aunoue posiolemonto, según algÜ 
nos investigadores, la procedencia en general del perro es a par = 
tir del l'laat!n Tibetano l 12 J. 

Algunos do estos ejemplares una vez conouistada BretaHa. fue
ron embarcados a Itélie por el procurador Romano Pugnacio, y en ~ 
los escritos Romanos son mencionados como los "pugnaces" y .. perros 
de anchas fauaes óo Bretona~ (22,11}¡ éstos adouirieron con el -
tiempo un tipo propio en base a una cr!a selectiva, y solamsnte -
los ejemplares más fuertes y más inteligentes sobrevivieron.\24) 

Con la conouisto, se logró civilizar aouolla población y se -
dieron las bases del lenguaje oue hoy conocemos como Inglés, pero 
también se estableció un deporte: El combate de porros contra to -
ros; este "deporte" data desde la anti gua Minos, en Creta, y fue -
desarrollado en favor del Dios de la guerra 11 Mithras 11 (24). 

En la revista de Stamford encontramos la siguiente referencia 
a una de las.teorías de lo oue fue el probable origen del"deporte" 
del 11 bull-bei ting": 

nGuillermo Conde de Yerren, eeHor de esta villa durante el 
reinado del Rey Juan (1209), estaba parado sobre las murallas de -
su castillo do Stemford, y vió en el prado del castillo dos toros 
peleando por una vaca; todos loa perros de loa carniceros dieron -
caza a uno de los toros Que estaba anloouocido por el ruido y el -
tumulto, hasta o¡¡e as! atr.avezaron al pueblo. Esto divirtió tanto 
al Conde, oue hizo donación del prado donde hab!a comenzado el ~om 
bate para oue fuera potrero comunal de los carniceros de l.a villa; 
una vez uue se hubiese spgado la hierba, bajo la condición de eue 
obtuvieran un toro•salvajefl caaa ano, seis semanas entes del d{a -
de Navidad, para t¡Ue el deporto"continuara a perpetuidad". \.6) 

Por ata parte, se menciona oue en el Siglo XV existió otro pe 
rro ll.amado. Alaunt ó Alano. tal mención la hace Eduardo Il Duque -
de York en su libro flfhe maoter of game"(l'laestre de caza), escrito 
en'tni i406 y 1Ji13(22 ,11 ). También en el libro"Knight's tale" escri 
to por Chauceri se haco referencia a los Alanos del -Rey de Francia 
, y se da la misma denominación de perros Espa~oles empleados ~on 
gr.an ·Ú:d to en la ple.za de toros, ye oue oran llamados Alanos en E~ 
pal'lol ant.iguo ·cz2 J. 
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Sin embarg·o, e:Kiste una discusión respecto al temaMo entre ;._ 
los Mastines, ya que los escritores del Siglo XV y ~VI describen -
dos tipos: Uno grande utilizado para lo~ deportes de pelea en toda 
Inglaterra, y el otro de talla menor comunmente utilizado como 
guardián• Existe una descripción de W.Uulchor escrita en 1500, en 
la cual sv refería a ellos como los "Bondo9ge"(6), posiblemente de 
da esta denominación al tipo menor de Mastín, por el hecho de oue
supueotamonte pasaba la mayor parte do su vida encadenado, ya oue 
la palabra "bond~ oodi!~ significar correa, complementandose con -
la terminación udoggo" ó perro (22); así mismo esta descripción es 
la primera que se encuentra en la literatura consultada, 

Ante esta variedad oe perros similares establecidos en dife -
rentos países pero de origen no confirmado, en 1570, el Dr. Joha -
nas Caius escribe au libro "De Canibus Brit~nicus" ,esrito on La -
tínl 10 ,22); de éste, existió una traducción hecha seis ai1oe máo -
tarde por Abraham fleming, con el nombre de "0f Englishe Oooges". 

Según el Dr.· Caius, .los perros 1'"1astínes Ó "Bondogge" mordían 
a los toros por las orejas cuando .eran atormentados, y son descri 
tos como perros robustos, feroces, con gran tenacidad y corpulen : 
cíe (esto Último le valió el nombre do Mastín, ya oue en Ingles an 
tiguo "masty• significa corpulento, y fue debido a QUB en el Sigl5 
XVI, la clasificación y designación Oe los perros era de acuerdo a 
su apariencia l10,22), 

En los a~os de 1700, una clase media firmemente establecida -
en la sociedad Ingleaa, compu~sta de mercaderes, sastres, etc., i
mitó las modas, costumbres y uiversiones de las clases más altas, 
entre ellos el deporte del "Bull-baiting•. 

Al mirar el mundo canino de esos días, encontraremos tipos 
cercanos a las razas actuales; Terriers, perros pastores de ganado 
y ovejeros, y un porro llamado Bull-Dog, oue fue en aso tiempo el 
maligno y oscuro "gran perro~. Tales fueron el terrible Blue Paul 
de Escocia y los terribles Alounts de Irlanda \24). Todos estos P! 
rros probaron su valor fren~e a los toros, y aunoue al parecer su 
sangre fu~ mezclada ~n Escocia, Irlanda e Inglaterra, su deocenden 
cia tambien atormento toros{24), 

Según las crónicas oel Dr. Caius y de la revista de Stamford, 
solo un perro grande y extraordinariamente fuerte podría sujetar a 
un toro de esa manara; pero en 1600 el resultado de ~sas cruzas y
a medida oue el deporta se hizo más popular, la crianza de perros 
se encaminó a buacar en ellos ferocidad y excepcional valor, pues 
en sus .comienzos, el fin de la contienda era la muerte del toro Ó 
del perro, y , debido a.esto, los perros debieron ser ~uy grande~ 
y robustos, pero,en algun momento, es probable oue a!gun porro mas 
pe0ua~o y atrevido haya sujetado el toro por la nariz; .la efectiv! 
dad do asta presa fue inmediatamente clara, y se enseílo a loa pe -
rroa para ouc trataran de obtanorla(6). 

Las reglas para al tormento de toroa variaban; en una parte -
de Inglaterra era general~ente aceptado que el perro ten!a oue---



hacer retroceder al toro una vuelta al ruedo; en otra parta, la re
gla era que el perro tenía aue fijar al toro y hacerlo caer. ( 6 ) 

Con el pasar del tiempo este deporte evolucionó, y entonces -
~l perro tenía oue permanece~ colgando sobre el cuello del toro y -
este trataba da librarse de el con locas cargas, saltos y eacudidae 
qoe hacían golpear cruelmente al perro contra el terreno ó las pare 
des del recinto en donde tenía lugar el combate. {12) ·-

Debido aparentemente a estos factoras expuestos, surgió la ne 
ceaidad de poseer animales más ágiles, más resistentes al dolor y·= 
ue remos más cortos, pero dotados de gran fuerza. (6,12) 

Tomando en cuenta estas consideraciones Y. posiblemente por se 
lección, el tipo del perro do comoate se apartó del modelo de los = 
anti9uos ejemplares Brit~nico~, írancoses y Espa~oles, que m¿s bien 
poseian una eatructura molosoide ( 1 :Z), la cual corresponda a la si
guiente descripción: Cabeza voluminosa, redonda á cuboide, morro -
corto con mandíbula potente, labios gruesos, largos y caidos, gene
ralmente de pequeñas dimensiones, cuello corto, ancho y aplanado, -
y cuerpo, en conjunto, pesado y macizo con torax de costillas redon 
das; miembros con radios huesudos, cortos y pesados (12); y adoui·-= 
rió la tendencia e ser un ejemplar de remos más largos, huesos más
ligeros, craneo más pequeño, hocico máe largo, pecho profundo pero
menos ancho (6) y un peso entre 45 y 50 Kgs. (24) 

La lidia de perros fue producto natural del tormento de toros 
especialmente despu6s oue declinó la popularidad de este "deporteft
(6). Durante mucho tiempo el "deporte" de lidiar perros fue practi
cado en Londres y en los condados centrales. Es natural que fueran
extraordinariarnente valientes y capaces de soportar mucho castigo,
puesto oue muchas da catas lidias, se prolongaban hasta la muerte -
de uno de los contendientes. (6) 

En 1635, ei deporto del bull-baiting y la lidia de perros fue 
oficialmente prohibida, y a~noue unos pocos seguidores de aste "de
porte" continuaron practicándolo el andes tinemente por varios aí"los -
la popularidad del Bull-Dog declinó .• Al ser puesto fuera de la ley
ae arriesgó a oue ae extinguiera la raza de los Bull-Uog, y a propo 
sito, lron recuerda que ya en 1840 solamente cinco al'los de1:1--': 
pués de haberse promulgado la ley oue prohibía el perro de combate
la raza había menguado tanto, oue solo se podía encontrar algún 



ejemplar en posesión de aouollos oue continuaban organizando comba 
tes clandestinos, Ó de algún carnicero oue se valía de él para aba 
tir los buey.es t 12). -

Sir William Jardine, Bart, en su libro "Naturalist Librery~, 
doga, escrito en Edinburgo en 1640, describe al Bull-Uog de esa é 
poca de la siguiente manara: -

"Los ojos torbos dietorcionados, quijada y labios s6rdidos y 
colgando flo~os, es como ver a un monstruo, y cuanto más repulsivo 
es en su aspecto, mayor es su estimación• y agrega "ªº superlor•en 
talla oue las presentes razas, pero menor que el NastÍn" "el Bull
Dog es poseedor da menos sagacidao y combatividad oue algunos Sa -
buesos, es el menos favorecido y criado con menos cuidados, excep
to por profesionales ó principiantes del deporte, En estatura, la 
presenta raza es de talla moderada, pero enteramente moldeado pera 
fuerza y elasticidad, la cabezo es larga, le frente hundida entre 
los dos ojos, y la línea de la nariz so eleva de nuevo a un consi
derable ángulo; el aspecto amenazador de la quijada se proyecta 
frecuentemente más allá, mostrando los dientes, lo cual, frecuente 
mente con lo enrrojecido de los ojos, proouce un mayor aspécto re: 
pugnante•. 

Sin embargo después de la prohibición, el afán por la lidia -
oc perros en lugar del"Bull-oaiting• aument6, en al sentido de oue 
se podía llevar a cabo la contienda en lugares paoueños y escondi
dos(22). 

Después, durante algunos decenios, fu~ empleado como perro de 
guardia por algunos taberneros da la zona de Londres, y sobre todo 
por patrones de embarcaciones que eran empleadas en al tráfico a -
través del Canal de la Mancha y el Mar del Norte; los Bull-Dog e-
ran dejados a bordo de las embarcacionos nue encallaban y r.ue te -
níen nue ser abandonadas, algunas veces con el cargamento completo. 
Se trataba de guardianes celosísimos, a veces demasiado, ya que es 
ta utilizaci6n tuvo que ser prohioida por la ley, una vez que huoo 
víctimas humanas. 

En estos años, en algún momento indeterminado por los histo -
riadores, se llev6 a cabo debido al mayor interés en la lidia de -
perros por rozones anteriormente expuestas, una cruza entre el --
Bull-Uog y un terrier¡ siendo Irlanda, Escocia e lnglater~a donde 
se efectuaron las cruzas originales, y -explicando a grandes ras -
gas- mezclandose entre s!, llegaron posteriormente a Norteamérica, 
y después a México, conociendose actualmente como Américan Pit -
Bull Terrio1·, y así mismo surgieron partiendo de l~ misma base pe-
ro siguiendo caminos diferentes de utilidad, el American Stafford
shire terrier y el Staffordahire Bull Terrier. 

Explicando más profundamente lo anterior, diremos oue de la -
clase baja surgió la noceeidad de un medio oue fuera efectivo para 
la destrucci6n do ratas y otras alimañas, y este medio fueron los 
perros Terrier, los cuales fueron desarrollados por la clase media 
y alta para finos deportivos, pero para la clase baja, el tener u
no de estos perros ágiles y pe~ueños, fue prácticamente indispens~ 



t:le\~4). 

·De esta situación , se generó una nueva diversión oue fue el 
'ratting.", oue no so~ol.1men te ful? populer para las clase e bajas, s_i
no oue entre los fanatices d~ este deporte se encontraban tambien 
1ran n~mero ae aristócratas\24J. El "ratting" consistía en introdu 
;ir dentro de un ring Ó "Pit 0 un n~mero determinado de ratas, a -= 
!as cuaies el tar;ier debía matar r~pidamente; historiadores de la 
Ópuce narrt'.n 011 s1.1s crónicas lo siguiente: 

"Un porro bien entrenado, tomar~ a los roedores uno por uno -
en l)na ráp~da 3ucesión,·'fracturandoles'.la columna vertebral de una 
mordida, "docenes de ~llas eran destruidas en poco tiempo, los pe
rros que carecían de,veloc~dad no eran populares, puest~ que los 
apostadores ganaban o perd1an de acuerdo con el mayor numero do r~ 
tes matadas por ceda animal en un tiempo determinado\10/. 

Fueron desarrollados para tal fÍn varios tipos de terrier, en 
tre e1los el lerrier Ingl~s blanco, el cual se extinguió en los . 
principios del Siglo XIX, y poseía uno apariencia similar al oue -
hoy conocemos como Tarrier de ~anchester en conformación y tamaño, 
con la excepción de la cabeza, qua ero parecida a la del APBT ac-
tual( 24 ). Fue éste un buen perro de juego, y tambien lo fueron el 
actual lorrier da Mancheater, en esa época can pooue~as cambios, y 
el Fax lerrier. 

Hoy en día, no se conoce a ciencia cierto la primera cruza en 
tre el Bull-Oog y algún' Terrier, oue pudo ser cualouiera de esa é: 
poca, siendo los más probables ·los mencionados anteriormente, pe~ 
ro aparentemente fue realizada en Inglaterra por los trabajadores 
del acero y los mineros del área de Staffardshire, y fue llamado -
Bull and lerrier. 

Esta situación, puede aplicarse en general a Escocia, Inglete 
rra a Irlendat5) .en aQuella época, y en cada uno de e·stos países, -
éste perro oue surgió de la cruza del Bull-Dog, con la selección a 
través del tiempo, tendió a disminuir su tamaño en comparación con 
los antiguos ejemplares Romanos, Griegos y franceses, teniencto un
peso de aproximadamente 30 ~gs., y un terrier, del oue su peso --
fluctuaba entre B y 10 Kgs. \5), fue la base para que posteriormen 
te se formaran líneas independiente&. -

El producto natural, fue un ejemplar cuyo peso oscilaba entre 
·15 y 20 Kgs., y tamoión fue conocido como "Half and Half• y "Pit -
Oog" (6}; sin tener un tipo racial definido, su color variaba en -
todos lu~ tonos, desde el rojo, negro, azul, atigrado,.y negro y 
canela (5). Sir William Jardine l13) lo describa as!: 

"E~ una varied~d un poco m&s peou~~a ~en relaci6n al Bul~- -~ 
Oog), mas viva, y si es posible, todnvia mas feroz ouo lo comun.En 
él, loa orejas son siempre paradas, y es muy común el color blanco 
con algo do negro sobre la cabeza. Hay existencia en Ól de cierta 
estampa da Pinschor ••••••• 11 

AeÍ mismo,Paul M~guin so refiera a 'l como •una cruza entre -
Terrier y Bull-Dog, se uaó para lo destrucción de ratos, y es ol -
más fuerte de loa Terriere, 
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LOS PERROS IRLANDESES. 

En este pa!s, tal voz como pasatiempo, se criaban perros ya 
en 1600, primariamente en Cork and Derry, en donde fueron llamados 
0 la vieja familia" (SJ. Bob Emphil, quien fue una autoridad en ,lq
relacionado a los porros de la "vieja familia", sostiene oue fue·
ron criados en Cork and Derry ~este nombre proviene de London De·
rry, en el Norte de Irlanda, y comunmente es abreviado como Oerry) 
\ 5, 24). 

También hubo otras ramas de lauvieja familia", como lo fue la 
línea de Murphy, existente en Waterford, Kill Kinney y Galt, y oue 
fueron desarrolladas en forma independiente, e tal punto, aue se -
tornaron en líneas totalmente distintas; de asta forma, el desarro 
llo del APBT en América fue a partir de estae líneas Irlandesas, = 
pero también de algunas ramas Inglesas. 

Se debe tomar en cuenta para entender la falta de información 
sobre el desarrollo de esta raza, ~ue los hombres de aouella época 
oue poseían estos perros, eran trabajadores sin gran cultura oue -
generalmente no sabían leer ni escribir, y los origenes ce sus pe
rros los guardaron solamente en la memoria,y los transmitieron de 
generación en generación on la misma forma. El primero de estos pe 
rros fue vendido a los E.U.A. a mediados de 1800. -

Las importaciones se dirigieron primariamente al Noro~ste, es 
pocialmente al ~rea de Boston, donde hubo una gran concontreción = 
de inmigrantes Irlandeses, los cuales fueron la vía de entrada de 
estos perros en América. µor ejemplo, Jim Corcaran, ouien vino a -
América y so estableció como miembro de la policía de Bastan, y 
Jhon L. Sullivan, el campeón de boxeo ouien importó a White Side•s 
Trouble. Gradualmente fueron apareciendo en otras partea del pafs, 
especialmente en el Sur, incluyendo Mississippi y Lousiana. 

La "vieja familia•de perros Americanos, se produjo a partir -
de la •vieja familia" de perros traidos de Irlanda, pero también 
algunos perros Ingleses. 

Oe la m!sma forma se menciona esta línea como la "Vieja fami
lia roja", ya cue poseían el palo rojo, labios rojos, nariz roja, 
uñas rojas, y esta coloración aparentemente la diÓ un gon dominan
te existente en los genotipos de los ejemplares primitivos. \24) 

Diferentes criadores en América desarrollaron sus propias lí
neas de la "vieja familia" en forma independiente, cruzandolas de 
tiempo en tiempo con lÍnees de otros criadores. Estas combinacio -
nes fueron ofectuadaa ourante aproximadamente setenta aílos (5), y 
la tradición de los pedigrees secretos continuó hasta 1900, 
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Algunas de las primeras ramas de la "vieja familia" en Améri
ca, fueron las formadas por Lightner, Semmes, Corcoran, Gae House, 
8ob the fool, Jack Sutton, Colby y Noonan. Algunos importados de -
Irlanda fueron Jenin~s Bouler, Waterford 1 e Jack, Corcoran•s Biddy, 
y Corcoran's Green Horn. Jhon y Rafferty, fueron de un grupo de -
cinco ejemplares llevados a los E.U.A. de Liverpool, Inglaterra -
por William Hi~es. Al dale importó a"Jhon"y Jack Burke a"Rafferty~ 
Estos perros, fueron probablemente originados en la vieja familia. 

Los perros de Noonan fueron negros y canela, aunoue también -
los hubo de otros colores, incluyendo blanco y atigrado. Una ver -
sión, ea oue estos perros tuvieron origen Irlandés, aunoue no per
tenecían a la "vieja familia", pero provenían de una línea igual -
de famosa, y ellos tomaron parte en el desarrollo de la "vieja fa
milia" en E.U.A •• 

Otra versión, es oue los perros de Noonan fueron descendien -
tes de Lloyd's Pilot y Lloyd's Paddy (6,5), y otros Pit Bull Te -
rrier oue fueron importados por "Cockney" Churlle Lloyd, poco des
pués de la guerra civil (6). 

También existió un perro importantísimo en la formación del -
APBT en América, y este fue el com~nmente conocido como "Bab the -
Fool"; su nombre fue Me. Gough's Bob, y su padre fue ~ack 8urke's
Spring, también conocido como el perro de Nigger. Otro igualmente 
importante fue "lurk", importado en 1645 por Cockney Charlie Lioyd-

Otra familia igualmente importante fue la línea de "Gas ttouseu 
, su origen exacto no es conocioo, pero fueron el resultado de la 
cruza de Sweeney•s rly y r1iddlenton, y se sabe oue pertenecían a -
ln "Vieja familia". Un perro famoso de esta línea, fue Me. Donald
•s "Grip"; y fueran llamados así,,poroue el criador Jhon Me. Oo -
nald, fue el Gerente de la Compa~1e de gas de aoston, y sus perros 
los guardaba ahí (5). 

Los perros de Galvin, fueron otra buena linea de APBT, y fue 
una mezcla de los de "Bob the fool" y los de 0 Gas House". 

Los perros de Jim Corcaran de Chicago, fueron la misma combi
neci 6n anterior, y adem¿s líneas de lo"vieja familia" importadas -
de Irlanda, tales como Uaterford .Jack, Corcoran's Biddy, Grenhorn 
y otroii. 

Sob Emphil de Summerville, Carolina del Sur, cric también pe
rros de la nariz roja, y en 1920 tomó perros oe lightner y de w. -
Semmos, manteniendo le línea, pero al resultar estos perros suma 
mente consanguineos, "abría" la sangre con perros de Colby de la -
misma "vieja familia". \5) 
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Dan Me. Coy, fue el responsable de les líneas de Lightner en 
el Oeste de Texas, y uno ds sus perros Ch. Lylene Princsss Amber 
fue el fundado~ do la linee"Lylane 0 de Staffordshire Terrier. \SJ 

. Otros aue poseyeron esta línea, fueron Earl Tudor y Bill de -
CÓrdova, y en los años de 1930 a 1940, le línea más importante de 
APBT, fue la da Lightner. \5) 

Uilliam J. Lightner, de Mariland, fue el criador de otra l{ -
nea de "la vieja familia", consistente en lo& perros de Colby, des 
cendientes de Galvin's Prince, incluyendo su hijo Galvin's Turk, : 
Bob the Fool, Jack Sutton y Gas House, y fueron llamados también -
la "vieja familia de las narices rojas". Uno de estos ejemplares -
lo fue Lightner's Vick. Con el tiempo, en el Sur, estos fueron cru 
zados con los de u.s. Semmes, de Sardis Mississippi, y ~ueron los
mejores en el país alrrededor de 1959. (5) 

U.L •. Roper, crio algunos perros de Jim Uilliems y Bob Uallace. 

Harry Clerck, fue otro hombre importante en el desarrollo de 
~a "vieja familia", é introdujo 1/4 de sangre inglesa en sus pe--
rros. 

George c. Armitage, fund~ una línea de perros basada en las -
de Burke y de Colby. 

Jhon P. Colby fue un Irlanóes, y sus perros contienen sangre 
de Galvin's Turk, Racine 1 s Danger, Lloyd 1s Pilot, Irish Jhon, Mc.
Ooneld Gas House, Bob the fool, Yenkee Paddy y Rafferty, entre o -
tros, por lo oue se nota oue provienen directamente de ls "vieja -
familia" Irle~desa. Un importante criador en E.U.A. de esta línea, 
ea Pete Spark's, ya oue aunoue ha introducido ~angre de perros In
gleses, su principal interés es mantener una linea °Colby" lo más 
pura posible. 

Esta línea, fue una parte sumamente importante en las bases -
para la formación del APBT en E.U.A. y un México, Por consiguiente 
, en este Último pa!s,se continúa mencionando hasta le fecha los -
perros "Colby" como básicos en la formacidn de muchos actuales, -
aun0ue llevan trazas de ejemplares como Lloy•s Pilot y algunos de 
Dclihant. 
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LOS PERROS INGLESES 

Provienen igualmente de la cruza entre un Bull-dog y un terrier 
pero fueron criados también . en Londres y les inmediaciones, prin
cipalmente el Birmingham, estos perros también se J:Jtilizaron para ma
tar ratas por la clase trabajadora y pesaban entre quince y veinte -
Kgs. y existían pocos.que fueran completamente blancos pero eran -
comunmente atigrados o rojos y ocasionalmente azules. 

El Pit Bull Terrier fue desarrollado en Inglaterra sobre líneas 
distintas QUB en Irlanda. En 1800 este perro actuaba en l~glaterrn y 
muchos de ellos fueron llevados a América y entre ellos algunos fue• 
ron famosos, incluyendo el gran perro Richmond, importado de Wolver•· 
hamton, Inglaterra; algunos de sus anee.tras fueron: 

Birmingham Jack, Prisionar, Uhite Demon y Donnington•s Duks.--
Napoleon Jack fue importado da Inglaterra también, otro famoso perro 
importado de Inglaterra fue Rafferty (5). 

"Cockney" Charlie Lloyd import¿ el gran perro Turk, que fue muy 
importante en el desarrollo del APBT en la rama Inglesa en América. 

Lloyd fue un Inglés que realizó varios viajes e los EUA y en -
uno de ellos llevó a Paddy y a Pilot (5,6). Y éste Último fue el más 
importante de los dos para el desarrollo del APBT en América y fueron 
descendientes de muchas generaciones de perros peleadores en Inglat,!! 
rre. 

Otro importante criador de esta línea fue Con Feeley de Chicago 
y fue uno de los principales peleadores de perros, sin embargo aun-
QUO el mismo desarrolló sus ejemplares, su línea fue probablemente -
descendiente de Lloyd's Pilot, y aunque estos porros fueron de todos 
colores, muchos de· ellos fueron rojos y son descritos como de tamaílo
pequeflo y ojos saltones uno de sus perros famosos fue Fealey's Jim, 
llamado por algunos Looney 1 s Jim y fuo un sólido perro blanco hijo -
de Lloyd's Pilot, que fue la base de la línea de Feeley. 

Otro criador que continuó con esta,línoa fue W.T. Oelihant, de
Chicago, Jllinois y tuvo perros de le linea de Feeley sier.do uno de
sus más famosos ejemplares Delihant Paddy. 

18 



También los llamaaos perros da Swinford ee basaron en la lÍ 
f\B8 de Delinant, en especial en 11 Crazy Kate", pero también partic.! 
paran otras l.Íneas de perros Ingleses {5). 

Otra· línea eobreaaliente fue la de los psrros de Henrry; r.G. 
Henrry, tuvo un gran criadero en Marieta Ohio, y él importd un 
gran perro blanco de Inglaterra llamado"Richmond", el cual fue muy 
importante pare el desarrollo ~e la l!nea de Henrr~, y Jack Ui --
lliams de colorado, se encargó de preservar esta lÍnea a través de 
los a~os, sin embargo tamoién cric perros de"la vieja familia Ir -
landesa", y uno de ellos fue "Turk". Este perro también aparece en 
los pedigrees como Hruce•s Turk y Tudor•s Turk. lS) 

Los perros de la linee Foaley, da Bruce, con excepción de ---
11Turk11, a primera vista llevaban bastante de citra sangre, como fue 
ron 11 JacK of Heart 11 y 11 Battlar"; el primero importado de inglete = 
rra. {S) 

También hubo otros perros en Tannesee oue provenían de lineas 
Inglesas, como lo fue Jim Me. Kenzie's 11 Battler"¡ un perro de 25 -
Kge. de peso oue vivió en 1920, y contenía sangre de los perros de 
Delihant y Suinford, principalmente.(5) 

Otro notable criador de esta l!naa fue Joe Corvino, ouien tu
vo al perro llamado Corvino's 11 Shorty", Hermano menor de Corvino's 
"Gimp", y fue de importancia en el desarrollo de loa perros Tacoma 
de Charles Ooyle, y tambi~n en los antecedentes tje Tudor•s "Dibo". 

Aunque mucha gente no está enterada, Jos Corvino registró sus 
Pit Bull Terriers en la A.K.C. en 1936, como lo hizo Charles Ooyle 
, desde entonces, los perros Tacoma de Doy le, .. fueron influenciados 
por los perros de Corvino, muchos de elloe descendientes de los pe 
rros de feeley~ por consiguiente, los pe1ros de sorvino causaban = 
impacto. Tambien los perros Tacoma como el Campean Tacoma All-A- -
Blaze, tuvieron la pésima reputación de agresividad, y al comparar 
esta linea con la linea de •Dibo», es notorio que poseen las mis -
mas raíces, y gran número de ancestros comunes como Feeley, Black
Jack y algunos de Armitage y Harry Clarck.(SJ 

Cuando feeley se mudó de.Chicago a California, algunos de sus 
perros fueron adquiridos por Charles Doylo,de Uinamac Indiana, --
quien los cruzó con DUS perros Tacoma, los cuelen eran !.!na combin.!! 
ción de Tudor•o Olack Jack y Al Brawn•s Tacoma Jack, Y estos a su
vez, provenían de los perros de Henrry, oue fueron un~s de los fu~ 
dadores de la rama Inglesa de A.P.ti.T., incluyendo los de Feoley, 
Delihant y el importado Richmond. 
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Bob l'leneffe, también tuvo algunos perroe de la sangre de la -
línea fealey, y la mayoría de ellos provinieron de Bruce, en los -
Angeles \5). 

Broyn•s Tacoma 3ack fue obtenido por Al Broun en los alrrede
dores de Jacoma, Mashington. cerca de un campo da leftadores, donde 
el Pit aull Terrier y las peleas de perros eran la recreación favo 
rita. Oos hombres lla111ados Smith y Aorg2n~ :riaron una línea de pe 
rros en esta área. los cuales no fueron muy conocidos. -

Las raíces de estos perros fueron primariamente Henrry, oue a 
su voz derivaban de Delihant y Feoley. y más otras Lloyd•a Pilot·y 
Richmmond. V también guarda relación con Tudor•a Black Jack y Tu -
dor•s Black Jack jr •• ya Qua tienen antecesores comunes y fueron -
parte de los perros de Henrry. Esta similitud en el genotipo, se -
puede apreciar también en el fenotipo, ya oua por ejemplo la apa -
riencia de Tacoma Jack, es similar a la de Block Jack. \SJ 

Joe 8raddock transformó los perros Tacomo a ejemplares de ex
posici6n, registrandolos en el A.K.C. como 1errier ~e Staffordshire 
, y uno de sus campeones fue Tacoma Jack Susie, ouo o su vez produ 
jo CH. Tacoma Dispatcher.·1, el ouo fuera más parecido al antiguo : 
Tacorna Jackj ésto ocurrió alr·:edodor de 1944. Braddoc fue ~l mejor 
do los criadores de la el.ase ~bierta, y en 1946 el CH. Kane's Taco 
rna Blaze fue el mejor de la reza, y poet"riormente produjo al CH.
Ooyle • s Tacoma All-·A-Blaze, quien fue muy importante dentro de la 
l.Ínea Tecoma de perros de exposición reconocidos en le A.K.C. (5). 

En la misma exposición, el campeón Ruffian our -Teenie, fue el 
mejor del sexo opuesto, y fue de notable importancia en el desarro 
llo do la línea Ruffian de Staffordshire Terriar (5). -

En 1950 0 Felix de Soto y Steele de California, guardaron pura 
la sangre de feeley con muchos trabajos. Algunos de los perros de 
Steole como •aozon y 8 Rubyª, fueron la besa do las Staffordshire -
Terrier de California; asto fue en 1950, cuando los A.P.B.T., po -
dÍan ser exhibidos é inscritos como StafYordshire Terrior. 

un ejemplar i111portante fue llubbard'e .Gimp~ hijo de Corvino•s . 
Gimp, y apaTece en los padigrees d~ los mas famosos perros (5); -~ 
fuo de suma importancia en el desarrollo de las líneos "Dibo" y -
"Rascal". 

Hubbnrd's Bouncer, fue el.resultado de la cruza entre 
Huboard's Gimp y ttubbard's lena, también fue conocido corno Ander -
son Bouncer y después como Corvino•s Bouncor, y fue ol padre de 
tres porros: Arizona Pete, Rsscol y Oioo. 
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. QUiz,"el más importante de los perro3 de Feeley y proboblemen 
i te el más importante APBT de la éra moderna fue 11 0ibo 11

1 ya que su
l capacidad para producir excelentes hijos fue extraordinaria, y pro 

dÚjo perros tan famosos como lo fueron: Tudor•s Dina, Carver's Cra 
cker, Tudor•s Spike, Tudor'e Buck, Tudor's Jeff, Heinzl•s Clancy,
Herrell'a Topper, y uno de los más importantes: Blind Billy, QUB -
fue el oue formó las bases de la línea Boudroaux. 

Le línea de Boudreaux, está besada en cruzas consanguíneas de 
"0ibo 11 , y proviene directamente de perros Ingleses como Lloyd•a Pi 
lot; dentro de esta línea, se han producido muchos excelentes ejem 
plares, como son: Boudraaux' s Eli, el cual fue un perro negro, ou'e 
al cruzarse con Boudreaux•s Spook, también llamada Sieey, produjo 
Walling's Bulliaon y Clayton•s Eli jr. ,este Último, al cruzarse -
con Claiton•e Java, produjÓ a "Art", el perro contemporaneo más f.~ 
maso de E.U.A.. .... 

Como se puede apreciar, los perros Ingleses tuvieron ur1e im -
portante contribución en la historia del APBT en América, incluye~ 
do el Américan Staffordshire Terrier. 
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LOS PERHOS ESCOCESES. 

Aunouo no fueron tan importantes como los Ingleses é Irlande
ses, s! jugaron un papel menor en el desarrollo da APBT en América 
, siendo la línea en el Norte de Escocia, el "Blue Paul"; aunque • 
sus ori~enes son causa de controversia, os claro oue fueron numero 
sos en ciertas partes de Escocia. Una de las versiones de su ori : 
gen, es oue al pirata Paul Janes, los llevó de su nativa Kirkud 
origth, sobre 1770, cuando retornó de una de sus travesías. 

Los gitanos de esa área, guardaron al Blue Paul, y reclaman -
que ellos lo llevaron de las costas do Galloway. 

Los perros de Glascou, fueron prominentes, y en la publica -
ción •Bella Life" se escribía acerca de ellos. El Blue Paul, fue -
obviamente una cruza entre Bull-Oog y Terrier ocurrido en lscocia, 
sunoue también es probable que haya sido traido dA Inqlaterra y/o 
Irlanda. lSJ 

Jam~s G. Morrison, de Greonhorn, una notable autoridad sobre 
perro& ~~coceses, exhibió uno en tnglaterra en ese tiempo; ese pe
rro era ª~~, oscuro, llamado Paul, y aunoue no poseía un pedigree, 
fue sabido qP, nrovenía del distrito de Kirkudbrigth. 

Las medidas de los ~·~~ Paul, eran alrrededor de 20 pulgadas, 
y un peso de 20-22 Kgs. auncuD Algunos fueron más grandes; la cabe 
za era grande con un morro cortu, pero sin labios colgantes, la na 
riz negra y cuadrada y un ligare e&calÓn·entre los ojos, los cua·: 
les eran de color oscuro. Las orejas fueron siempre cortas, con u
na expresión cómica 6 inteligente(5); el cuerpo era circular con -
espalda corta y musculosa, tenía un pecho profundo y ancho, con -
cuartos traseros y oelanteros musculosos, el color era azul oscuro 
, pero también algunos eran atigrados y rojos; estos Últimos 'eran 
llamados "red smuts". 

Mucha gente piensa oue el Blue Paul está extinguido, y ouizá 
sí lo esté en su forma pura, pero es probable cue haya sido cruza
do con Pit Bulla de Inglaterra é Irlanda, y además, algunos fueron 
importados de Escocia a América. 

En 1657, Me. Caffrey importó a »Spring" de Glascow a Am,rica, 
ya oue en este tiempo, Glescou fue el centro de las actividades -
del Blue Paul, y ¿ste produjo posteriormente a 0 Joung Spring". 

"Pou~r·s Violet", fue importado tambi~n de Escocia a Am,rica. 
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Loa Bull y Terrier, fueron crÍados simultaneamente en lnglate 
rra, lrlanda y ·'.Escocia, y las líneas de sangre fueron inelependien:: 
temente establecidas en estos pafses, 

51n embargo, existen algunos indicios, de aue perros Irlande
ses fueron llevados a Inglaterra, 

A=sÍ mismo , la mayor parte de los perros desarrollados en Ir 
landa, Escocia é Inglaterra, fueron desarrollados sobre distintas
lÍneas, y de los tras grupJJs, los perros Escocecea tuvieron el me
nor papel. 
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HISTORIA EN MEXIco; 

Al establecerse el~APBT en Norteamérica. como conuecuencia, -
surg"n en AÓxico loa primeros ejemploroa importados de aquel país, 
y desafortunadamente. muchas personas se convier~en en criadores,
paro también en atormentadores de esta raza. Sin embargo. la hiato 
ria en ~éxico, como parte real de la trayectoria seguida por ella
en nuestro país. nos obliga a investigar y exponer oscuros hrichos 
y personajes , infortunadamente ligados a este noble grupo de pe -
rros. 

Al parecer, las primeras noticias aue se tienen sobre la exis 
tencia de estos perros en México, es alrrededor de 1920, ligados : 
al nombre del Gral. Cruz, en ~ixcaac. 

El Dr. ~. Dallllll, y A. Perez R., obtienen un perro ªColby" puro 
llamado ªFig~hing Petarª en 1939. \5) 

Otras perros de esa época fueron Echave•s "~eFfu, Areiule•s -
ªGorditoª, Tagle's ªT~isterª• entre otros \S). ledos ellos de la -
1Ín1!la "Colbyª. 

3. Silvotti y el coronel la Riva, fueron también criadores de 
esa línea en 1940. 

3. Lara, de l!osamaloapan, Ver., importa en ,950 a el •CarcayÚ• 
y a1 •Goryª• perros descendientes del •Tacoma Jack• de Charles 
Ooy1e. ªEl Pinto•, fue otro ejemplar de esta 1Ínea, del cual se · -
conservan descendientes hasta la feche, como son la •Odessa•, la -
•haraw, el •Gory•, entre otros. 

E. Aorfín, del D.F., es otro criador aue efectuo importacío -
nea, le primera de ellas fue lngram•s •Garras•, de oklajoma, en --
1962. Otros perros importados por él, fueron: Claus~ .. Cara•. ---
Offer•s -Tufi•, Carver•s•Red Ladyª, Crenchaw•s "Stu-foulerª• entre 
otros en aauella época. Recientemente:ha importado a •Bugger•,•Bi 
gen•, el •Bron~·,principalmente. -

Otros ejemplares de la l{nea de Aorfín han sioo: el•Capa•, -
wOdÍn•, •Capricho•, •Lady-, etc •• Pooríamos agregar el margen. oue 
practicamente en todos .los pcdigrees de los :'.1.PBT modernos en Néxi
co, aparecen los parras do oate criador. 

R. Cnrcia, de monterrey, en 1970 cría perros de la línea de -
~orfin, aunaue también de otros criadores. Entre su~ más conocidos 
se cuentan: el •puma"• el ªLeopardoª, el•Filipo",. 1t111 Zekyª, entre 
otros. 
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J. Díaz, de thihuahua, cría perros de la línea "8oudreaux", -
(criador Norteamericano}, principelmente por medio de consanguini
dad y combinaciones con le línea de "Morf!n•, de H. Morales, y de
A. Sanches, entre otras. Uno de estos ejemplares fué "Higor"{1972) .• 

G. Rodriguez, de la Huasteca Potocina, también basó su recría 
en la línea de 11 6oudreaux"(1974), pero también incluyó en sus l! -
neas sangre de diversos criadores Me~icanos. Algunos de sus perros 
fueron: "Ulises", "Urtain", la •Tulipane", entre otros. 

En los siguientes años, aparecieron nuevos ejemplares, como -
lo fueron: El "Trapo", de Sanches¡ •Zeus", de Villar¡ el"Zuco•, de 
Juarez; el 11 Rex 11 , de Miranda¡ el"Gringo", de Gaona. 

Tamoién se deben tomar en cuenta otras líneas desarrolladas -
por diferentes criadores, pero oue por ser inaccesibles a estas lÍ 
neas, no fue posible su descripción; Entre ellas se encuentran; e= 
jemplares como son: 11 Ulises" y •Togrol•, de Legorreta¡ la •Kippi", 
de R. Sida; el "Hub{", de D. Solis c.; entre otros. 

Nota: Todos los datos expuestos aquí, fueron proporcionados verba! 
mente por criadores de APBT. 
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fecha 

A.C. 

1209 

1406-1413 

1500 

1570 

1700 

1800 

1835 

) 8!10 

1845 

1920 

Acontecimiento 

Mid~crito introduc; p~rros a BretaNa. 

Por medio del Conde de Warren, se establece el"buii;.... 
baiting" (seg~n la Revista de StamfordJ 

Aparece el libro "The master of game" eacrito por el 
OUQUe de York. 

w. uulcher realiza una descripción de los "Bondogge" 

El Dr. Johanes Caiue escribe su libro "De Canibus 
Bri tani cus". 

La clase media Británica tiende a imitar las costum
bres de las clases m~e altas; entre ellas el 0 bull -
baiting". 

Encontramos tipos de perros similares a las razos.aE 
tu alas. 

Ya ae criaban perros Bull-Dog en Irlanda é inglete -
rra. 

Lo lidia ce perros y el 0 8ull belting" son prohibi -
dos an Inglateria. 

En estos aNos en algún momento indeterminado por los 
historiadores se llevó a cabo una cruza entre un 
Bull-Dog y un terrier, praducienoose el 11 Bull y Te 
rri er~· 

Aparece una reae~a del Bull-Dog y el Bull-Terrier en 
el libro "Naturalist~s Library, dogs" escrito por 
Sir William Jardine • . 
En estos aílos el primer perro procedente de la"vieja 
familia" se exporta a EUA, siendo la v!a de entrada 
los inmigrantes lrlanoesas. También se importa a 
Richmond. 

Llaydls Pilot y Lloyd 1 s Paddy fueron importados a -
EUA por "Cockney" Charlie Lloyd. 

Se importa a »Turk• por modio de Charlie Lloid. 

Bob Hempill en Carolina del Sur crla perros "nariz -
roja. 

Es la ~poca de"Battler", perro de 25Kgs. con sangre 
de Delihant y S~inford. 
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1!1J0-1!14U 

1936 

194<1 

1946 

1950 

Eerl Tudor y Bill de Cordova poseen la lfnae de la 
11 vieja familia". 

Joe Corvino registra sus APBT en la AKC como Sta -
ffordehire Terrier. 

JoEt Braddock registre a los perros"T~coma 11 en el -
AKC como Staffordehire Terrier~ 

El CH. Tacoma Blaze gana el t!tulo de mejor de la r~ 
ze. 

Los perros "Bozo" y "Rubyh de Felix de Soto y Steele 
forman la base de los Staffordshire Terrier de Cali
fornia. 

En esta época aparece "Dibo" pilar de las actuales -
líneas de APBT en México y Norteamérica. 
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HISTORIA DEL APBT EN FORMA ESQUEMATICA 

Perros de Bretai'l.a 
(Posiblemente mastines 6 BUS precursores 

Terrier 

American Pit 
·· ·bUll Terrier 

(Temperamento) 

M4rloo 

D.ü.1-Terr:ier 

.Amárica EUA 

llul.l.-Terrior 

manco Color 

( Fenotipo ) 

Mastines 

Staffordahire 
Bu11-Terrier 

(Fenotipo) 

American. staffordshire 
Terrier 

(Fenotipo) 



MODELO DE PERFECCIDN RACIAL. 
·(Anteproyecto de descripc1on de laa caracteristicas étnicas del 
~Am~rican Pit Bull Terrier) 

El APBT es una raza oue en México ha eido seleccionada con be 
se a sus características os temperamento en relación a su.agresivI 
dad en el combate, ouscando fuerza en la mordida y gran resisten = 
cia, descuidando las características morfolÓ~icas relacionadas con 
el tipo, constitución y pelaje. Por este rezan, al obseruarlas, en 
centramos una gran uariedad oe formas y tamaños, por lo oue es di: 
fÍcil tratar de describir al "modelo tipo" de las características 
generales de la raza. 

A pesar de lo anterior, los perros da esta raza presentan ce
ractor~sticas comunes, y en base.a ellas se intent&rá hacer la des 
cripcion de sus"características etnicas~ 

Por otra parte su historia en el mundo permite considerarlo 
como un animal dotado de elementos físicos y do temperamento ade
cuados para un entrenamiento variado en el cue debe destacarse su 
docilidad con los niflos y su agresiui~ad hacia los animales noci~ 
vos. 

l.- Ubicación dentro de la clasificación científica. 

De acuerdo con la clasificación da Pierre Méguin, pertenece 
al grupo moloaoide ligero. 

Raza: Convexilineo de p&lo corto seg~n la clasificación de De 
chambra:--

!!.- Ubicación dentro de la clasificación utilitaria. 

Originalmente perro de trabajo. Su caracter dócil permite uti 
!izarlo como compa~ía, especialmente para los niñas, Dada su agra= 
sividad contra otros animales, puede dedicarse para el control de 
fauna nociua, como por ejemplo ratas. En EUA ha sido usado para el 
arreo y cuidada de ganado, para competencias de trineo, como caza
dor de Jabalí, y ha sido ganador de competencias do inteligencia -
así como do guardia y protección. (1, 24) 

111.-0rigen. 

Islas Británicas. 

IV.- Apariencia general y caractar. 

El APBT es un parro de trabajo, posiblemente on :al~ciÓn-u su 
peso, el perro más fuerte y ágil; sumamente-agresivo con otros ani 
rnales y de carácter dÓcil con las personas, sumamente inquieto y = 
alerta a todo lo oue lo rodea. Las características psiouicas son -
deter~inantes de le raza, por lo ouo hoy oue desconfiar de los ani 
males timidos y los agresivos con las µarponas. La agresividad coñ 
los animales y su valentía es indudable, y al m!smo tiempo, debe -
presentar un gran afecto por los amigos y los niftos. Lo anterior -
hac~ de él un perro digno de confianza para la familia. 
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Su conformai.:ión geneJ al .es meso11101 ro ligero, armónico en rela 
ciÓn al formato y rel~tivam~nte celoiue en relación al perfil (no
armónico). 

V.- Descripción de las re:gioncs corporales.!. 

Cabeza: l'lesomorfa sólida, cráneo ancho, siE·ndo éste más largo 
que el hocjco¡ el Índice cef¿lico es en promedio 86 , los planos 
longitudinales oel cráneo y del hocico deoen ser paralelos. Los -
m~sculos del maxilar cien desarrollados, depresión nasofrontal pre 
nunciada. 

lgor II, ejemplar con excelente ~onformación de la cabeza. 
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Nariz: Al m!sma nivel que el•puente de la nar!i, bien desarrolla -
da con narinas amplias, La pigmentación se encuentra en relación 
con el pelaje, Puente de la ·nartz rectilíneo más ancho en su ori -
gen. 

Ojos: Pigmentados de acyerdo al color del pelaje, redondos, no muy 
grandP.s, colocarlos hacia la parte anterior del cráneo para una vi
sión frontal. 

La~ios y hocico: Labios bien adheridos y ligeramente colgantes, el 
lar90 del hocico d~be ser de la misma longitud del perfil superior. 

Maxilares: Bien desarrollados con dientes blancos (grandes para la 
estatura del perro), mordida en pinza o con ligero proQnatismo (el 
i.;11"1 no debe considerarse defecto, si las característica~ psioui -
cas del animal y su conformación general corresponden a las de un 
animal fuerte y valeroso). Las r~mas de la mand!oula son fuertes y 
liJPramente curvas en la posición posterior, 

CranPo: Ancho,ccn m~eculos ~emµorales definidos y bien desarrolla
rlos, su largo es superior al largo del hocico v los arcos zigomát! 
cos ligeramente marcados. 

Orejas: Penueñas rle rosa, semierectas o pendientes (algunos ejem -
plares pueden presentar orejas eredtas), pueden ser ampufadas. 

Ch. To'llmy, ejrqnplar r1u l:oi ltnPa l'Joudrr>aux (Dilio). 

( T::i'l'nc;n Ge F.i. t tiul l G:izette. "lay lb; Vol, ? #4.) 
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.Cuello: Grueso, corto, musculado, cada vez más ancho hacia los hom 
orca, su borde superior ligeramente convexo, borde inferior sin p~ 
pada, recto, con piel bien adherente. 

Cuerpo: Debe ser sÓlioo con torax amplio, costillas abarriladas a
deloasandose hacia la región del lomo, Pecho ancho y músculos pec
torales bien desarrollados. 

Lomo y región renal: Ligeramente convexo, fuerte, musculoso, sobre 
todo hacia los lados, corto en relación a la longitud del cuerpo. 

vientre y flancos: Los flancos casi iguales a la longitud de la re 
gidn lumbar, ligeramente deprimidos, y la línea inferior va de aba 
jo hacia arrioa y de adelante a atras. -

Grupa: Debe continuar la línea convexa del lomo; ancha robusta y 
musculosa. 

tola; Ancha en su punto do inserción adelgazandose paulatinamente. 
"Süi"nserción es baja. 

Organos sexuales: Completos y bien desarrollados. 

Miembros anteriores: Musculosos, (pueden observarse los músculos 
superficiales) piel bien adherida, huesos anchos bien aplomados y 
venas superficiales visibles. 

Miembros posteriores: Largos, anchos y cubiertos con músculos grue 
sos bien seoaredos entre sl y salomados vistos~deade atras; visto; 
de lado se dirigen ligeramente hacia atras del cuerpo (inclinados), 
piel bien adherida. 

Pie: De gato, dedos unidos entre sí, cojinetes plantares gruesos, 
ukas fuertes,gruesas y bien pigmentadas. 

Altura a la cruz: De 40 a 55 cms. 

Color y manto: Rojiso, hígado, negro o azul; cualoulera de estos ~ 
colores en combinación con el blanco o todos blanco, atigrado. Pe
lo corto, piel bien adherida al cuerpo sobre todo en cabeza, cue -
llo y miembros. 

VI.- Defectos de tipo y constitución. 

Tomando en consideración oue en los or{genes de la raza se ha 
dado particular importancia al temperamento Y. no a la armonla de -
conformación, es importante se~alar oue la máxima penalización se 
efectúe con base en el temperamento del animal. 

Deberan también penalizarse aouellas características QenotÍpi 
ces oue puedan ser atribuibles a defectos hereditarios (faite de : 
piezas dentarias, criotorcuidea, monorruidea, despigmentación, co
jeras, entre otros.) 
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Es necesario aclarar ~ue el modelo de perfección racial ru~ -
se presenta, se ha diseñado con base en las características morfo~ 
lógicas de ejemplares nacidos en México, y oue de alguna manera al 
decir de los criadores, conservan la característica de agresividad 
(temoeramento). De ninquna manera se pretende establecer oue estas 
características morfologicas sirvan de guía para el mejoramiento -
de la raza, s! en cambio, es una descripción detallada r.ue permite 
diferenciar al Américan Pit Bull Terrier de las r~zas similares, -
como el Hull Terrier blanco y de color, el Staffordshire Terrier A 
mericano y el Staffordshire Bull Ter~ier, que son las reconocidas
oficinlmente por la F.C.M. (Federacion Canofila Mexicana) 

Las principales diferencias con estas razas son: 

Con el Bull Terrier blanco y de color: Cabeza menos ovalada y 
alargada; ojos no tan hundidos y oblicuos; orejas no siempre ergui 
das; depresión craneonasol casi siempre es evidente. En esta raza 
es penalizado ~l albiniemo. 

Con el Staffordshire Bull Terrier: Generalmente son animales 
más grandes oue éste; sus orejas no presentan penalización míen -
tras oue en esta raza s!; por lo oue se refiere al color de la ca
pa en el APBT no hay objeción, mientras oue en esta raza son pena
lizados el negro y fuego, el hígado y el albinismo. 

Con el Am,rican Staffordshire Terrier: Las diferencias son me 
nos marcadas, posiblemente sea de estas razas la más similar, sin
embargo en el AP6T las características étnicas no estan bien defi
nidas; en el AST se penalizan las orejas caídas Ó erectas, y res· -
pecto al color el blanco total, el hígado y el negro y canela son 
objetados, mientras que en el APBT no. Se debe aclarar ou~ con ba
se en· las características fisiológicas y de temperamento oue inten 
tamos fijar, sobre todo lo relativo a su docilidad con los ninos,
versatilidad y facilidad de entrenamiento (destrucción de fauna no 
civa entre otras tareas descritas anteriormente) , se hace necesa: 
rio un estudio más profundo con líneas conocidas para intentar es
tablecer ejemplares de características fenotípicas más estables, -
en un rango más estrecho. 
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REPHUDUCCION 

La reproducción debe entenderse como la capacidad oue tienen 
los individuos de producir organismos de la mísma especie; su área 
d~ ~onocimiento e~,muy amplia e incluye disciplin?s como son la~~ 
net1ca, la nutric1on, el comportamiento reproductivo, la seleccion 
, etc. Sin embargo la finalidad de este capítulo no es tan ambicio 
sa, y más bien está encaminada a discutir y señalar algunos concee 
tos de utilidad sobre el manejo de .la reproducción del perro, así 
como a formar conciencia y definir cierta terminología para aoue -
llas personas oue sin ser Médicos \1 eterinarios, piensan en la cr.!.a 
de esta especie como pasatiempo, sin substituir al profesionista. 

Consideraciones generales 

El aparato reproductivo del macho: 
Los Órganos genitales del perro astan formados de manera simi 

lar a la mayoría de los animales carnívoros, con excepción de la : 
ausencia de ciertas glándulas sexuales secundarias. Los dos testí
culos normales producen espermatozoides, además de una perueña can 

.tidad de fluido el cual forma parte del semen. El resto del eyacu~ 
lado es producido por la prós~ata, Los testículos tienen dos fun -
cienes: 1)La producción de espermatozoides, y 2)La secreción de la 
hormona masculina, la testosterona, la cual mantiene las funciones 
del aparato reproductor del macho. La testosterona es también ese~ 
cial para el estímulo del instinto sexual. 

El tejido de los testículos está compuesto de una substancia 
glandular y esta dividido en una gran cantidad de lóbulos, a su -~ 
vez subdivididos en tÚbulos seminiferos. t:n los tÚbulos seminÍfe-.-_: 
ros se forman los espermatozoides. Los tÚbulos seminíferos pueden 
ser redondos u ovalados y de un diámetro bastante peoueño. Depen -

diendo del tamaño de los testículos del perro, los tÚbulos pueden 
ser de 120 a 300 mt. de largo. ~stos túbulos seminíferos se encuen 
tran enrrollados, pero en la cabeza del testículo se tornan más de 
raches y se unen para formar un dÚcto común, el cual, eventualmen¡ 
te, se convierte en un solo túbulo llamado condÚcto del epidÍdimo. 
in el tejido testicular también se encuentran contenidas las célu
las de Leydig ,, como masas peC"uei'las entre los tÚb_ulos semir.Íferos. 

La espermatogénesis ocurre en los túbulos seminíferos de los 
testículos, y es un proceso de división de células oue da por re -
sultado espermatozoides. La Última división, la formación del es -
permatocito secundario, es diferente de las otras. Es, durante es
ta división, cuando el número de cromosomas se reduce a la mitad: 
es decir, el nÚmeio normal de cromosomas nue es de 78 en~el.perro, 
se divide a 39. Cuando esta forma de espermatozoides maduros ferti 
liza un óvulo (el cual durante su desarrollo ha reducido su número 
de cromosomas n la mitad), el embrión en desarrollo nuevamente ten 
drá 78 cromosomas. · -



La próstata del perro rodea el cuello de la veJiga al inicio 
de la uretra. El pene, en esencia, consiste de la uretra y de dos 
músculos rue tienen un dise~o específico, los cuales tienen un te
jido esponjoso oue se dilata con sangre durante el estímulo sexual. 
Esta dilatación e~ io oue permite la e~ección y la oue hace posi _ 
ble la introduccion a la vagina. Tambien·existe un hueso ·al cual_ 
se le ·conoce .:orno 'hueso ·peniano y ea encuentra ubicado ari la bese. 

En el perro, la eyaculación se inicia por el estímulo de exci 
taciÓn oue proviene del cerebro, el cual ocasiona un incremento eñ 
el flujo de la sangre hacia el pene, provocando, por lo tanto, la 
erección. El estímulo adicional, ya sea por medio de una vagina ar 
tificial, o la vagina de la hembra, ocasiona la eyaculación. 

El semen del perro se eyacula en tres fracciones: la Rrimara 
es una perueña cantidad de 1-3 ml; la segunda es la fracción rica 
en esperma cuyo volÚmen varía de 0.5 a 4.0 ml; y la fracción final 
es la secreción de la prÓsoata, la cual puede variar entre 5 y 40 
ml. dependiendo del tamaño del perro. 

Pubertad 

La puoertad en el perro macho generalmente ocurre entre los 
seis y los nueve meses de edad. No se puede considerar como un se
mental activo a un perro rue ne. tenga un año o más de edad. Un ma
cho activo nue se encuentre en su primer año de reproducción no de 
be ser utilizado. El descenso de los testículos, del abdomen hacia 
el escroto, acontece e una edad temprana; da hecho, la mayoría de
los cachorros machos nacen con los testículos en su lugar. Cuando 
se recibe una nueva camada, los macho~ deben revisarse en cuanto -
a ese aspecto. 

El aparato reproductivo de la hembra: 

Como el macho, el conducto reproductivo de la hemora es en -
eeencie . del mismo tipo del que puede encontrarse en la mayoría de 
los mamíferos. Consiste de dos ovarios, dos oviductos, dos cuernos 
uterinos, los cuales se unan para formar un cuerpo común; un cer.
vix oue separa el Útero de la vagina, la vagina, y la vulva. 

Los ovarios son los argenes de la reproducción esenciales en 
la hembra, y tienen dos funciones: 1)la producción, maduración y -
liberación de Óvulos, y 2)la producción de hormonas. Entre éstas ~ 
se encuentran lo$ estrÓgenos y la pxogesterona. Los ovarios se en~ 
cuentran ubicados en el abdomen, a cada lado de la espina dorsal, 
justo atras de los riñones. Su tamaño varía entre 2.5 y 3.7 cm. 

35 



El tubo uterino principia e~ la bolsa de los ovarios y es un 
canal tortuoso aue llega hasta los cuernos uterinos. 

El Úteru tiene dos cuernos elongados oue divergen del cuerpo 
corto (2/5o. del largo de los cuernos), al cual se le conoce como 
el cuerpo del Útero. · 

Obvi3mente, un Útero prHñado difiere de un Útero no preñado, 
tanto en 3parien~ia como en disposición. Poco tiempo despues de la 
~onsepción, la posición de cada feto puede identificarse debido a 
una inflamación rddondeada. Durante esta ipoca el flujo de sangre 
hacia el Útero se incrementa considerablemente. Durante las Últi·" 
mas etapas de la gestación, la inflamación es menos notoria y todo 
el cuerno uterino se llena de fluidos, aumentando su tamaño y peso. 

~agn!Yica reproductora del cri~dero E. Morfin. 
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CICLO ESTRAL 

(Adaptado de folia veterinaria Latina. Vol. IV, oct-dic 1974, No. 4) 

El ciclo astral en la perra presenta tres características t!
pi cas: 

1 ) • - Todas las faces del ciclo tienen una lenta evolución, y sus -
per!odos tienen una duración diez veces mayor ~ue la de otros 
animales domésticos. 

2).- Durante la faca astral del ciclo se incluye el per!odo compa
rativamente corto (2 mases) de la gestación Ó pseudogestación. 

3).- La perra no parece producir algún principio luteol!tico para 
inhibir la actividad del cuerpo lúteo en la ausencia de ferti 
lización. Por ésto los valores medios de la concentración 
plasmática de progesterona, estrógenos, y LH, son prácticamen 
te idénticos ~n la gestación y pseudogestación, teniendo una
gran diferencia en lo observado durante el ciclo sexual y pre 
i'lez en el hombre y otras especies domésticas. -

~odernos métodos para la oeterminaci~n de la concentración 
hormonal en el plasma como ensaye de proteínas conjugadas (PBA), ó 
el radio inmune ensayo lRID), permite seguir detalladamente el ci

~clo de la perra, resultando reelevante lo siguiente: 

1). -

2).-

La concentración de LH aumenta durante la Última faca del pro 
éstro alcanzando el máximo valor durante el erÍodo ovulato
r o, a primer d1a oe calor man1 iesto, primer ia de estro) 
e:l"cual en animales jovenes coincide con el d!a en el ~ue ocu 
rre l~ ovulación; en.animales viejos la ovulación ocurre un
d!a mes tarde; despues de una aguda pendiente no se observa-
ron variaciones significativas de le concentración de LH. 

Los es~rÉ..g~~ total~s y estradiol 17-B, Aumentan A sus valo
res maximos our~nte los nrimeros cuAtro oias d~ estro, y se -
recluceñ a-s-us-vaI'"'ores .. m1nimos a-1 final del periooo estr.,1. El 
aumento en los niveles plasmáticos totales durante la gesta -
ciÓn es -
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tá reflejado en la excreción urinaria de estrona, eetradiol 17, as 
tradiol 17 B y estriol, y su segundo nivel maximo ftn el momento ::: 
del parto, en e.l cual el. estradiol 17 juega un Pal"i>l de corta im -
portancia aún no explicado. 

La concantración oe progeeterona eo casi imperceptibln duran
te el proéstro, mientras cue durante el éstrc aumenta marcadamente 
, alcanzando súbitamente au valor máximo durante el fín del perío
oo de calor ~anifiesto. Por aproximadamente 10 dÍas hasta 30 dÍae, 
es observado un "plateau" de la concentracidn de progeeterona, pa
ro durante la pre~ea y caei hasta eu término, ae mantiene un nivel 
constante de 2-5 ng/ml. de progeaterona on el plaema. En la perra. 
el cuerpo lúteo es indiapeneabli para mantener la gestación duran
te 55 Ó 56 dÍae del total de 63- 2; de hecho solo deep~~e de este 
período, la ovariectom!a puede llevarse a cabo sin producir aborto 
, permitiendo el nagimionto de,fetos viables, lo cuc.l parece indi
car oue el cuerpo luteo ea la unica fuente de progesterona india -
pensable para mantener la gestación y llevarla a buen término. (2q) 

Todos estos eventos son virtualmente idénticos en todas las -
perras, oiendo a~areadaa Ó no, y siendo pre~adao Ó clínicamente -
pseudopre~adaa, Ó en metaeotro silencioso. 

·~~-diferencia entre animales pre~ados y no pre~ados, se ooser 
va solamente al t6rmino de la gravidez, 1 & 2 dÍaa•antaa del part~ 
; en los animales prlti'$adoa la cancentraciÓn plasmática ·de progeste 
rana 1111 reduce a nivelan 'no··aetectables, y los niveloa plasmáticos 
de corticoestaroideo muestran una··& dos cimas. En las no pre~adas, 
loe nivelas plasmáticos de progaatet?Hla son mantenidos a 2 Ó 5 ng, 
hasta 111 720. dÍa poet-partum, y na ;se ~agistra alguna cima de la 
concentración plasmática da corticaesteroidas. 

Las prostaglandinas lPGf2 Y. PGE2) está prubado oue no blo 
QUean la actividad del cuerpo lÚtao, sin embacgo fue observada una 
aguda y temporal pendiente en loa nivnlea plaa~áticoa de progeste
rona. 

Repetidas aplicaciones de PGf2 y PGE2 e concentraciones el 11 
mita de la tolerancia clínica, no fueron suficientes para terminar 
la geotación.l2 7) 

Loe reportes de Sokolouaky oue indican oua altas dÓsis de PGC< 
terminan la gestación provocando aborto. necesitan una explicación 
más precise, detallando si ésta fun reaultado ae lutaol!sis, de la 
estimulación del miométrio ó do ambos. 

~ este respecto co interesante hacer notar, oue miométrio to
maao de una perra en el 130. dÍa, \despuéo ael primer signo de pro 
éstro, justamente antes ó despuss del inicio da la ovulación) no : 
fue sensible •in vitro" a· la acción de lo PGE, de la PGE2 y de la 
PGF2~, mientras aue la lndomatazina, potente antiproataglandinico~ 
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no es inefectiva al bloouear lae contracciones espontáneas de los 
fragmentos de miomótrio. 

a) 

b) 

La pseudopreílez puede ser definida: 

Como u"a condición causada por el acoplamiento con un macho 
vasectomisodo (ó estéril), Ó por pérdida embrionaria. 

Como una situación clínica; la falaa pre~oz ouizá pueda ser 
descrita como lo hace Whitney, oue la considera como una in -
tensificación y una prolongación del metaóetro; la caracter!s 
tica esencial de esta situación está justificada con la per : 
sistencia de los cuerpos lÚtaos, desdo ol momento en que la -
manifcstaciÓ~ clínica apareció carca de dos meses después del 
éstro, y varía on intensidad desde una ligera dilatación del 
abdomen e hiperplácia mamaria, o una cási total simulación -
del parto y de la lactación con cambios en ol comportamiento. 
La prolongada producción de progesterona, como se dijd ante
riormente, puedu ser responsable da esta evidente condición -
clínica. t27) 

La h~mbra os monoóstrica, on el sentido de oue solo tiene un 
ciclo ~strel por cada temporada de apareamiento¡ tambi~n ea llama
do celo y consiste de cinco fases: 1)Proóstro 2)Estro 3)~etaós -
tro 4)Anéstro. 

Proéstro: Del inicio del edema vulvar y del sangrado, al pri
mer signo de aceptación hacia ol macho paro efectuar el coito. La 
primera señal de la faca del proóstro os la inflamación de la vul
va, la cual no solamente se incrementa en tamaño, sino ouo también 
on turgidez. Generalmente ésto sucede algunos días ántes de oue la 
ooscarga sanguínea se inicie. Se observará qus la h~mbra orina con 
frecuencia, y oue la orina tiene una consistencia mQS e~pesa. Du -
rente esta época atraerá a los machos, pero ne permitirá oue la -
montan. Este período dura de cinco a doce d.Ías. (2.íi) · 

Estro: Del primer signo de aceptación hacia el macho para e -
fectuar el coito, hasta el momento en auo lo rechaza.Este es el pe 
rÍodo del ciclo astral, durante el cual la hembra permit~rá a~ ma: 
cho aue la monte, y se le conoce como »calor", "brama", o periodo 
do calo. La vulva estará monos inflamada aue en el proéstro, y la 
perra sxhibirá signos de aceptación hacia el macho, lo cual consis 
te en levantar y mantener la punta de su cola hacia un lado, ar -= 
ouaada la espalda, y manteniendo una expresión bastante curiosa en 
lo cara. Durante oste perlado, solicitará en forma activa la aten
ción del sexo opuesto. Esta etapa dura de ocho a catorce días, y 
está sujeta a variaciones considerables ce acuerdo con la raza y -
al animal en e! lpor ejemplo en primerieae). 

Mctaéstro: El breve período clínicamente no observable, va so 
guido do le ovulación, y durante el cual aumenta la secreción de = 
progcstorona. Este es el período QUe sigue en forma inmediata al -
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sstro, y tienY una duración apro~imaoa de doa ó ~res meses. Se ca
racteriza por una actividad considerable en el útero. Si la perra 
ouada gestante, los signos de esta actividad aparecerán durante el 
d!a 30 aproximadamente. 

Anéstro: El per{odo de reposo de la actividad reproductiva. -
Este ea la etapa de una relativa inactividad del sistema reproduc
tivo do la hombre. Puede durar entre tres y· nueve meses lejemplo, 
raza Basenji), dopendienoo de la edad, raza y condicionen f{sicas 
de la hembra. Las influencias externas oue pueden alterar le dura
ción ·del anéstro son: El clima, el cámbio de medio ambiente, la -
presencia de Ótras hembras en celo ó de un macho semental. El anée 
tro terminará en el momento en oue se inicie otro proéstro y un -= 
nuevo ciclo cornienco.(26) 

Otras observaciones importantes del ciclo estral de la perra 
son: 

a) Una peculiar sensibilidad de su endometrio a algunos asteroi
des con actividad andrógeno, estrógeno Ó progestÓgena,lo cual pue
de causar hiporplásio glandular Quistica, y puede iniciar otros -
disturbios uterinos. 

b) La glándula mamaria de la perra ea sensible exclusivamente e 
la administración prolongado de progeaterons Ó de uus derivados; -
ésto puede causar desarrollo precoz de tumores de la glándula mem~ 
ria. 

c} La lactación puede ser mantenida prácticaaente por un período 
de tiempo ilimitado, suministrando 2 Ul/Kg. de prolactina doo ve -
ces al día. 

d) La sensibilidad de la medula osea de la perra a loe estrÓge -
nea naturales ó sintéticos, lo cual puede causar hemorragia incon
trolable seguida de trombopénia, siendo ésto un efecto colateral. 

Desde un punto de vista epidemiológico, es importante hacer 
notar oue los parásitos gastrointestinales (como el Ancylostoma Ca 
ninum) tienen migración larvaria en el tercer eatad{o do lo gesta: 
ción a la glándula mamaria, y la máxima eliminación en la leche al 
segundo d!a después del partQ; e~to situación fue reducida median
te la administración de estradiol ó estrediol-progeaterona, ya aue 
éstos responden a los cambios de lo concentración hormonal plasmá
tica del huespod; en perras en las cuales la lactación fue manten! 
da con prolactina, STH, ACTH, y corticoeeteroides. no fu~ poeible
provocar eliminación larval- (27) 

Cuando debe ~ruzaraa una hembra. 

La interrogativa de cuando y Qué tan aegu.ido debe cruzarse u
na hembra, surge con frecuencia entre loe propietarios de perros. 
Esta interrogante no tiene una solución sencilla. Se recomiend• -
ampliamente QUe el cruce se haga por lo menos doe veces, y se su -
sugiere cue haya una tercera si es posible, permitiendo oue exista 
un período de 24 ho~aa entro cada monta.A continuación se presen•-
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tan algunos criterios oue ae utilizan para decidir cuando hacer la 
cruza: 1) El primer y tercer día oe celo, aienda el,p1imero en el 
oue la hembra permitirá oué el macho la monte. 2) En el noveno y -
el décimo tercer día después de oue se deacuorioron los primeros -
signos de descarga sanguínea. 3) Después de oue la vulva ha alcan
zado su inflamaci6n máxima, y ha empezado a ·disminuir su tama~o •. 
4) Justo después de oue la descarga vaginal de la hembra he empeza 
do a cambiar por un color máa pálido. 5) Les células recogidas me: 
diente un exudado vaginal, pueden resultar una guía muy Útil. ~a -
mayoría de los Veterinarios pueden realizar esta prueba, la cual, 
generalmente, reouiere de más de un exudado a intervalos de uno 6 
doa días. 6) Confiando en el macho, si es un semental experimenta
do puede utilizaraele como "marcador", el 90% de las veces él se -
brá con mayor seguridad cuando es el momento apropiado.l26) 



METODUS DE REPAODUCCION. 

El buen criador estudia las características de los perros -
que va a aparear y las do las familias que los produjeron, de modo 
oue llenen, complementandose, los reouisitos de su mete por medio 
de los cruzamientos selectivos ( 6 ) • 

Consanguinidad: es el apareamiento de animales más estrecha -
mente emparentados ~ue el promedio de la poolación de la cual pro
vienen ( 15). 

Consanguinidad estrecha: Es el apareamiento de animales oe pa 
rentesco cercano. Ej. padre con hija, madre con hijo, entre herma: 
nos l 15). 

Consanguinidad lateral: Es el apareamiento de animales de pa
rentesco más lejano cue en la consanguinidad estrecha. Ej. primos 
entre sí, abuelo y nieta, abuela y nieto, medios hermanos, etc., y 
generalmente tiene por objeto mantener a la descendencia emparenta 
da estrechamente con algún antecesor muy admirado l15), -

Ya cue cada perro es el producto de su información genética, 
es muy importante aui clase dr genes tiene, ya oue cuando se cru -
zen en consanguinidad hay mucho mayor oportunidad de nue se fijen 
las características indeseables, pero la mismo puede ocurrir con -
las deseables (6 ). 

El cruzamiento consanguíneo dobla las características da la -
estírpe, tanto las buenao como las malas, pero estos cruzamientos 
si se continúan tienden a disminuir la fertilidad, el número de -
crías por camada, el tama~o, y producen animales uniformes, poroue 
los productos de cruzamientos consanguíneos sostenidos, tienden ca 
da vez más a llevar los mismos genes (6 ) • -

Apareamiento racial: Es el apareamiento da animales de la mis 
ma raza, pero aue no presentan un parentesco cercano en su genealo 
gÍ a l al menos duran te las primeras cuatro Ó sai s generaciones J ( 6-). 

En general, el ,apareamiento r~cial continuado no ofrece ni la 
esperanza de mejoramiento ni el peligro de retroceso de los progre 
mas de consanguinidad lateral Ó estrecha ~ 6 ) • -

El apareamiento racial prudente, puede integrarse con progre-
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ma~ de consanguinidad estrecha Ó lateral. Así como los animales -
n~e se reproducen por consanguinidad estrecha se hacen cada vez -
mas homocigotos para los caracteres Útiles, así también pueden vol 
verse homocigotos para ciertas características indeseables, aunoue 
on conformación y aptitud, permanezcan superiores al promedio. de -
la raza 

La mejor manera de remediar estos defectos, es mediante la in 
traducción de animalus oue se destaauen especialmente en el caree: 
ter Ó los caracteres ~ue necesitan fortalecerse. Habiendo logrado 
ésto, el criador prudente retornará al programa original de censan 
guinidad estrecha Ó lateral, con la comprensión de las limitaciO:: 
nes de un programe de apareamiento racial l15), 

Selección: Es la reproducción entre animales adultos de la -
mísma raza, eligiendo a los más perfectos en cuanto a las caracte
rísticas deseables t15). 

~onta: frecuentemente en el apareamiento del APBT, se presen -
tan problemas debido a su temperamento. Es común oue la perra no ~ 
permita oue el macho la monte eÚn estando en sus días precisos. -
también existen casos de rnacnos que aún despues de percibir el o -
lor característico oe la hembra en celo, le rechazan ~22 ), 

En el caso de las hembras, es aconsejable recurrir a un bozal 
y una fuerte sujeci6n, y en caso necesario, a le edministraci6n de 
un tranauilizante \22). 

En el caso del macho, es conveniente pasearlo junto con la 
hembra, ó bién sujetarlos mediante una correa a los dos, de modo -
oue no pueden alcanzarse pero sí mirarse durante algunas horas, -
con el fín de oue al olfatear el arome de celo de le hembra, cana-
lice su agr esi vid ad a celo ( 22). 

Los animales 0ue por ningún medio permitan la monte, deberán 
excluirse de la reproducción, ya r.ue se piensa oue su excesiva a -
gresividad se debe e la acción de herencia poligámica l14). 

Inseminación artificial. 

Le inseminación artificial, se ha convertido en una práctica 
común para la procreación de perros de raza pura,y en especial de 
a~uellas razas oue son muy grandes Ó muy amplias de pecho (como lo 
es el Bull Dog Ingles); en el caso del Américan Pit Bull Terrier ·
en ocaeiones se recurre a esta técnica, ya cue tienen proolemas pa 
fa montar a la hemora y lo~rar la introducción a la vagina debido
~ su temperamento. Estas tecnicos definitivamente no son nuevas; -
en 1785 el fisiólogo ltalíano Abbo L. Spallanzani, un investigador 
prematuro d~ es ----
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ta rama, inseminó en forma artificial una hembra con semen fresco 
• el cual permitió el necimiento de trea cachorros después de una 
gestación que duró 62 dÍas.(26) 

fertilizaci&n é implantación 

Cuenda el Óvulo os liberado del fol!culo en la terminación 
del ovario, éste entra en 1os trompas de falÓpio, las cuales son -
un túbo bastante corto oue se encuentra al final de ceda uno de -
los cuernos del Útero. El Óvulo pasa lentamente por el tÚbo y la -
fertilización se lleva a cabo cuando se encuentre con un espermato 
zoide ascendido. Los espermatozoides suben rápidamente al púnto de 
la fe•tilizoción. (26) 

ll período de gestación normal de una hembra eo de 63! 2 dÍae 
a partir de la fertilización. Esto, por supuesto, est& sujeto a am 
pliee variaciones. El Óvulo fertilizado, inicialmente descansa li: 
bre en el cuerno uterino, después, el embrión empieza a crecer, y 
no es sino hasta oue han pasado 14 Ó más días después de la ferti
lización oue el embrión se implanta dentro oe~ revestimiento del -
útero.(26) 

Diagnóstico de embarazo. 

El incremento do peso y la distenciÓn del abdomen son do~ si9 
nos notables de embarazo. El incremento de peso y la distencion ao 
dominal. pueden observarse en la parte inferior de los ~láncos a : 
partir de la cuarta semana. Sin embargo, si la hembra es grande y 
tiene una cavidad profunda, y solo lleva uno Ó dos cachorros, el -
diagnóstico puedo darse ocuivocado. No hay oue olvidar que la dis
tención abdominal y el incremento do peso, puede ser el resultado 
de otras causas ajenas a ia pre~ez. 

Gestación. 

El período de gestación de la perra dura de 56 a 65 días, y -
su promedio es de 62 ó 63 dÍas; aproximadamente 9 semanas (6J 

Durante este período, es muy importante su olimentación, y de 
be ser en cantidad y calidad suficiwnte para mantenerla y para prª 
ducir el desarrollo de las crías en embrión. 

El número de cachorroo por camada es de 6-6 como promédio, pe 
ro en algunos partos pueden llegar a ser 12 cacnorros, Ó bién en § 
tro extremo 2 Ó 3 solamente. 
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Durante este período la hombre está dispuesta igualmente s re 
tozar, pero no se debe permitir tal cosa, ye oue corre el riesgo= 
de abortar. (22) 

Sus pezones se ensancharán y crecerán a partir de la tercera 
aomana de preRoz. Después de esta etapa, toda la glándula crecerá, 
y un fluÍdo de color sanguíneo claro aparecerá a partir del SSo. -
dÍa. Las hembras que ya han parido con anterioridad, pueden tener 
leche, la cual escurrirá de los pezones entre los tres y cuatro -
días previos al parto. Durante un embarazo falso, los pezones y 
las glándulas mamarias empozarán a disminuir de tama~o a partir ·-
del 400. ó 450. dÍas.\26) 

Parto. 

Llegado el momento del parto, la vulva tumefacta deja salir -
un líouido inoloro é incoloro de naturaleza viscosa. La hembra de
ja de comer y buaca 11 hacer nido 11 , rascando en el piso de su peri-era 
, en el cual permanecerá por lo regular en dec~bito costo-abdomi ·
nal, verificando esfuerzos expulsivos. Es muy importante oue perma 
nezca en la mayor tranouilidad posible, ya ~ue algunas son sumame~ 
te nerviosas y pueden matar a sus crías, en especial si escuchan= 
alguna clase de detonaciones Ó ru.i.ctos violentos. (22) 

Algunos animales pueden pasares el d!a pariendo, y ee normal 
siempre y cuando los cachorros llegen a intervalos regulares l6). 
Es muy importante cue el cachorro tome la primdra leche ó calostro 
, ya que además de su importante valor alimenticio, le proporciona 
rá las defensas orgánicas para las primeras 6 Ó 7 semanas de vida: 
( 1 7) 

Durante la lactancia so tendrá buen cuidado de alimentarla 
bién pera oue se repónga y pueda producir suficiente leche para a
limentar a la cría. 

Destete. 

Debe tratarse de destetar a los cachorros cuando tengan cinco 
semanas de edad, auncue ya a las tres semanas se les inducirá a ~ 
consum!r alimento sólido por ellos mísmos. Durante esta época, la 
madre se separe de su camada y solo regresa a ella durante períodns 
cortos para su lactancia. 
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A L I M E N T A C I O N 

l.- Introducción. 

Por mucho tiempo, la alimentación se resolvió en forma empÍri 
ca, su racionalización, que permite rendimientos Óptimos es un he: 
cho reciento, aún en desarrollo, posible gracias a la intervención 
de investigadores de 1as más variadas ramas de la biología. 

Se debe recordar oue el problema do la nutrición que conlleva 
la alimentación y el racionamiento es fundamentalmente teer!as, -
porque debe tomarse en cuenta variaciones nobre las necesidades a
limenticias del organismo en relación con el sexo, edad, momento -
fisiológico, estación del affo, el trabajo a desarrollar, y los fac 
tores individuales, por lo tanto, la alimentación racional tiene : 
la finalidad de proveer a cada in di vi duo en parti1::ular, de determi 
nadas alimentos dotados de la capacidad do conservar la vida, de ~ 
segurar condiciones Óptimas de rendimiento en la realizacion del -
trabajo en beneficio del hombre, y además permitirle su reproduc -
ciÓn. Una alimentación inadecuada ó irracional, disminuya en mu -
cho la productividad de los animales y pU1!!de intervenir desfavora
blemente en su salud. 

El objetivo de la nutrición, es poner en contácto al indivi·_ ... 
duo con las fuentes energéticas y de otros nutrientes esenciales -
da una menara balanceada, par~ cubrir las necesidades específicas 
dal individuo. Para cubrir este objetivo, (alimentar al perro co -
rractamento) son necesarios una gran cantidad de conocimientos so
bre las necesidades oe energía y de otros n·utrientes, pero, como -
a los animales so les proporciona alimento y no nutrientes, es ne~ 
cesario tomar en cuenta las posibilidades de su aparato digestivo, 
para seleccionar adecuadamente su alimento y por otra parte, cono
cer también el contenido de nutrientes que contienen los alimentos 
así como· su digestibilidad y absorbi.1.idad. 

11.- Consideraciones generales. 

Alimento: Son substancias oue el organismo adquiere del exte
rior y oue son capaces(solos o combinados} do satisfacer las nece
sidades moterialeslpi&sttcas) y enarg~ticas de un individuo7 de su 
producción y su reproducción. Para construir y reparar una máaui -
na se necesitan ~ateriales, para hacerla funcionnr es necesaria la 
ener~!a. Los materiales provienen do la gran madre tierra y lo e -
nergia del gran padre sol. 

Los alimentos ricos en materiales do construcción se denomi -
nan alimentos pl¡sticos, porque sirven para "plasmarn los organis
mos animales, como cbn~el ~armol o el bronce un plasma una estatua 
• LOS alimentos ricos en energía almacen~Ja se ctr~nminan energ•ti
cos. La mayor porte de los alimentos son µlni!nicc·-~:,::roéticos. 
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Los ali~entos después de haber sido ingeridos por al animal 
deben ser digeridos, absorbidoe, asimilados y utilizados en mayor 
o menor proporción. En un eentido más general se usa el término a
limento pare deeignar a productos comestibles, a pesar de 0 ue no -
todos sus componentes sean digestiblea. A los ·componentes capaces· 
de s~r utilizados por ol animal se denominan nutrientes. 

Todos los animales necesitan energía para ol mantenimiento do 
los procesos biológicas de sus células, te~idos y Órganos. La mo -
yor parte de las plantas utilizan la energ1a solar para elaborar -
sus azúcares( fenómeno de fotosíntesis), e indirectamente en la~"
construcción de los complejos sistemas que integran las plantall;J 

Por otra parte, los animales obtienen eu energía de las plan
tas, sea por consumo directo de ellas Ó bien alimentándose de o ~ 
trae animales que a su vez consumieron plantas, o de ambos. De 
cualouier manera, los diferentes tejidos(muscular, nervioso, con·~ 
juntivo y epitelial) efectúan sus funcioneR Únicamente si la ener~ 
gÍa disponible es suficiente. La energía as necanntiá .para la con
tinua neoformación y transformación do los tejidos, para el traba-· 
jo muscular, nervioso y glandular, y para el mantenimiento de la -
temperatura corporal. 

Ahora bien, el perro necesita además· d11 energ!a muchos elemen 
toe y compuestos que se pierden constantemente en la orina, con la 
materia fecal, calda del pelo, descamación de la piel y otros epi
telios etc., elementos y compuestos que el enimai es incepas de~
sintetizar y de loe que depende da.su aporto externo para cubrir -
sus necesidades. Todos los elementos y compuestos oue no puede sin 
tatizar, con excapción del Oxígeno, deben ser proporcionados con= 
el alimento. 

Por di ferentos razones es di f.Ícil exponer en valores numéri·
cos las necesidades nutritivas del porro, incluyendo diferencias -
en el peso(Chihuahue~o vs. San Bernardo), loe variadas condiciones 
de vida, desde la tranquila y reposada da un parro de compañía. a 
la gran actividad de un perro du trabajo, además do otros paráma.~ 
tros ya mencionado~. 

III.- Nocssidades nutritivas. 

a) Energía. 

El gasto energético de un individuo puede ser calculado por -
métodos calori~étricos directos o indirectost y pueden ser expresa 
dos en celorías(Cal), o en megacalorias(McalJ; algunos autores. pr~ 
fiaren expresar loe datos en joules(J) o en Kilojoules(KJ). La con 
verciÓn entre los dos sistemas tiene la eouivalencia de: 
1 rical= 4.186 KJ. 

Una caloría es la cantidad necesaria de energía para elevar 
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on 1°c la temperatura de 1g. de agua(de 14.5 a 15.5 e). La canti -
dad de energ{a que deriva de los compuestos básicos ee variable: 

La oxidación de 1g. de glÚsidos provee 4.2~Mcal. 

-:.la de 19. de proteinas 4.3 Mcal. 

- y por Último 1g. de lÍpidos proporciona 9.5 ~cal. 

Las necesidades energ6ticas no son directamente proporciona -
les al peso de los individuos, por lo que ce necesario que no ae -
expresen éstas en relación con el peso corporal, ~ino en base al -
consumo real, por lo cual, en los animales homeotermos se ha esta
blecido expresar las necesidades energéticas on términos metaoÓli
cos, relacionando el metabolismo basal con la masa corporal por me 
dio de la formula siguiente: -

E = K. BMo. 75 
u MN 

E= gasto energético. K ea una constante. BM= masa corporal en Kg. 

MM= masa metabólica o peso metabólico. 

Esta formula es válida para otro tipo de conversiones metabó
licas, como por ejemplo las necesidades de otros nutrientes, para 
la administración oe medicamentos, para la valoración de tóxicos, 
etc. 

La constante K ha sido determinada por diversos investigado -
res en 70Mcal por Kg. de mesa metabólica corporal. Para efectos -
prácticos ae presenta la siguiente tabla en la que se expresen las 
necesidades energéticas diarias de mantenimiento, para perros cuyo 
peso fluctúe entre 2.5 y 50 Kg. (modi~icade de Leibetseder). En el 
merco se muestran las necesidades uel APBT, en reposo, da acuerdo 
e su peso. 

BM Ml'I Met, Basal Met, Basal Gesto de 
l'lcal/d!a Mcal/dí' a por mantenimiento 

Kg. r<g. Kg. 81'1 l'lcal/dÍa. 

2.s 1.99 139.2 55. 6 274.7 
5,0 3.34 233.B 46.8 465.8 

10.0 • 2 3 3.4 .3 
15.0 7.6:l 533.4 35.4 1063.0 
o.o 9.46 659.8 33.2 1313.9 

25.0 11.20 784.0 31.2 1564. 7 
JO.O 12.ao 895.8 29.a 1791. 6 

1 .ll 21l. 
1112.9 27.7 
1217.8 26.9 
1315.6 26.:l 
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La presente tabla debe considerarse como una guíe, on vieta de 
oue las necesidades energéticas varían con otros factores como la·
edad, condiciones corporales, actividad, caroctarísticoe del pelo,
medio amoiante 1 raza, temperamento, etc., factores que deben consi
oerarse para el calculo de las necesidades de mantenimiento. 

Necesidades energ6tices para el crecimiento. 

Los cachorros necesitan aproximadamente dos veces la energ!a ·
por unidad de peso corporal en comparación con los adultos. Cactio ·
rroa alimentados con 1.5 veces las necesidades de los adultos, no·
crecen satisfactoriomente, por al contrario, si se acministran 2.5 
veces, tienden a engordar y a presentar deficiencias de otros nu -
trientes. 

Necesidades energéticas para la reproducción y lactación. 

Las perras necesitan un oignificativo aumento de aporte en~rge 
tico durante la gestación, particularmente en el Último tercio de : 
éota, siendo necesario administrar tres ve.cea o .. más respecto de .las 
necesidades de mantenimiento. 

Nece~idades energéticaa para ol trabajo. 

Estas deberan calcularse en relación con el tipo de trabajo a 
desarrollar, de manera general, puede mencionarse que un animal de 
guardia y protección en campo o jardines grandes, puede doblar sus 
necesidades de energía, y un perro de cacería o pastor, triplicar 
las. 

En lll caao del APBT las necasidade.s de energía durante eu en ·
trenemiento son muy altas, y deoaran calcularse para proporcionar·
las en su dieta. 

b) GlÚsidos. 

No se ha ~stablecido la cantidad do azúcares necesarios para -
la dieta del perro. Posiblemente los perros alimentados con dietas 
libres de glúsidos, poro con lÍpidos{glicerol) y proteinos(quo con
tengan aminoacidos glucogénicoe), pueden obtener su glucoa a a pa·r:: 
tir de ellos. Par otra parte, alimentos rica~ en azucares son tam
bién metabolizedos, moncionandose que pueden tolerar cantidades ·
hasta del 50% da la dieta. 

El perro utiliza efectivamente los gl~oidos de le dieta. La -
leche de perra proporciona al cachorro el 6.2% da la lactosa, mie~
tras oua la leche de vaca el 27%; éste factor debo consldererse en 
la elimontaciÓn artificial del cachorro. En los adultos, a pesar do 
cue so ha encontrado lactase en el yeyuno y en el hÍgaco, el coneu-·· 
mo de lactosa puede provocar diarreas y eliminación de lactosa y g~ 
lactosa por la orina. 
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Los animales adultos pueden utilizar maltosa-dextrina, gluco
sa, suerosa nn dietas hasta del 50%. En los cachorros existe poca 
actividad de la sucraaa y convierte en forma limitada la fructosa 
a glucosa. Se han encontrado también cantidades significativas de 
a1:1ilasa en las secreciones de las glándulas .aub.,raaxil-are~.(otroa au 
toree lo niegan, poro da cualquier manara 6sta es poco aignificatI 
va} y en el pancreas, por ésta Última, P.l almidón cocido as total: 
mente digerido si ea consume en cantidades moderadas. Cantidades -
excesivas de almidón pueden provocar flatulencia y diarrea. 

c) L.í'pidos, 

Los l{pidos contribullen como fuente de energía, como portado 
res de vitaminas lipooolubles y como factor de aceptabilidad en ~ 
las dietas. su importancia os grande coma factores de formación de 
las membranas biológicas, como precursores de prDstaglandinas y co 
me reserva hÍdrica. -

Por lo oue se refiere. a la cantidad de loa lÍpidos, es impor
tante suministrar ác. linoleico(debe ser considerado como esencial) 
ya aue a partir de él puede sintetizarse el ac. araquidÓnico; defi 
ciencias de cualquiera da ellos pueden traducirse en lesiones da = 
la piel y dal pelo. Puede encontrarse normalmente en las grasas de 
origen animal. 

En general loa lÍpid~s deben,conciderarse,como fuente energé
tica(producen 2.5 veces mas enargia que los glusidos o las protei
nasJ, son elementos qua se acumulan fácilmente en el organismo y a 
demás pueden ser una fuente de raaerva h!drica. A pesar de Ósto aü 
administración en las dietas no debe superar el 10%. 

Exco~os de ¿cidos grasos insaturados pueden provocar deficien-3 
cías do vitamina E, y disminuir al consumo da alimento, ocasionan-
do deficiencias da otros nutrientes. '' 

Por el contrario, dietas bajas de l!pidos pueden provocar cai 
da del pelo y resoquedad del mísmo, queratinización de la piel, aü 
mento en la suceptibilidad a infecciones. -

d) Proteinas. 

Lao proteínas representan el principal material plástico de -
los alimentos. Los caninos -también necesitan oue su .. alimento con -
tanga proteinos suficientes en calidad y cantidad, para de ellas -
obtener los aminoácidos esenciales Que son incapaces de sintetizar 
y oue sin embargo son ~ndispensables paro el mantenimiento de la -
vida y para la ejecucion de numerosas funciones como son el creci
miento, la reproducción, la producción de anticuerpos, de enzimas 
y muchas atrae más. 

En los dietas solo se encuentran muy· pequiinas: .. cantidlldea de 
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aminoácidos librea, generalmente se presentan en cadenas polipepti 
dices, y más comunmente como proteínas. 

Los animales utilizan ~n total ds 23 aminoác~dos que forman -
parte de las prote-inaa, de estos, como se menciono, algunos no· pua· 
den ser sintetizados por los procesos metabólicos, por lo que las
diotas deben contenerlos en cantidades suficientes. En el perro ~
los aminoácidos esenciales son: Histidina, isolaucina, leucina, li 

·aína, metionina, fenil-alanina, treonina, triptofano, valina y ar: 
ginina. Si se administran libres en 100 dictas en forma artificial 
, éstes aumentarían considerablemente su valor económico, par ésto 
, debe tomarse en cuenta en oue alimentos se encuentran las protei 
nas oue los contienen y administrarlos de tal manera qua puedan ~= 
~ar liberados en el curso de la digesti6n. 

La falta de uno solo de estos compuestos tiene como consecuen 
cia oue no se sintetice alguna do las protoinas de que forma parte. 

Debe considerarse también,. oue algunas prateinas pueden conte 
ner algún aminoácido esencial poro oue no pueda ser digerido por ; 
el animal, es decir, se hace necesario administrar las proteínas -
que las contengan y además oue la digestibilidad da éstas son muy 
alta(lo más cercano al 100%). Un exceso de proteinaa(difÍcilmente 
ae encuen~ra en la práctica) se traduce an un excesivo dispendio e 
conÓmico, poroue los exedentes son desaminados y oxidados, para -= 
producir energía, por ejemplo. 

Solo algunas proteinas tienen un valor biol6gico cercano al -
100~ (leche y huevoa por ejemplo), y un solo alimento generalmente 
no proporciona todos los aminoácidos en cantidades suficientes, -
siendo necesario tomar este hecho al balancear las raciones. En al 
gunas ocasiones{hiponutriciÓn) es pos.ible utilizar una proteina do 
alto valor biologico y adicionarla del aminoácido Ó aminoácidos -
faltentea, por ejemplo, el valor biológico de la caseina es cerca~~ 
no al 100:;L si se le añado 3% de motionin.a: 

Dado 0ué Únicamente 10 aminoácidos no JJUeden ser·'sintetizadoa 
por los procesos mr.;tebÓlicos, os común y p'ráctico al formular las 
raciones conciderar Únicamente a dstos para el balance, y poste ~~ 
riormento comprobar oue el total de Rroteinss necesario est~ pre -
son te, en relación can el peso metabólico, 'las nec'esidedes .. de man.:. 
tenimiento(ver tabla) y por Último las necesidades para el '~rabajo. 

Pc:so Proteina Peso Prot.eina Paao Proteina 
Kg. g./d!a Kg. g./d!a Kg. g./d!a 

2.5 10 30 65 60 110 
5.0 17.5 40 80 70 125 

10.0 :m 50 95 BD 135 
20.0 so 

Lee necesidades proteicas se ven aumentadas en las siguient.es 

:52 



condiciones: crecimiento, trabajo, embarazo, lactación y en anima
les de edad avanzada. 

Las deficiencias pueden eer debidas o une administración insu 
ficiente en calidad y/o cantidad de las proteinas Buministradas. : 
Generalmente las manifestaciones de deficiencia no son específicas 
, y muchos de loa signos pueden confundirse con una restricción ~· 
parcial de energía. En adición a la disminución en el crecimiento 
y perdida de peso, se presenta anorexia, disminución en la produc
ción oe hemoglobina, de heritrocitos y de proteinas plasmáticas; -
puede p1esentarse edema, disminución en la producción de leche y -
el pelo se torna rugoso y duro; la producción de anticuerpon se ve 
disminuida y aumenta la eensibilidad a los substancias cancerÍge.
nas. 

o) Minatales. 

En conjunto con el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, -
el perro necesite de otros muchos elementos oue deben encontrarse 
en la dieta. Dependiendo de las neceeidadoe so han subdividido en 
Mecraelementoa y Elementos traza, distinción un tanto arbitraria, 
besado en oue si las necesidades sobrepasan 100 ppm. son macroele
montoo, y en cantidades menores microelementoslen relación con la 
materia seca). 

Los macroolementos incluyen: calcio, fosforo, magnecio, sodio 
, potocio, cloro, y azufre. 

Microelementos: hierro, zi~c, cobre, yodo, eelonio, molibdeno 
, cadmio, cromo, fluor,.niauel, silicon, vanadio, cobalto, y esta
fto. Posiblemente también el bario, plomo, bromo, arsenico, litio, 
tungsteno, y eetroncio, cuya necesidad no ha sido suficientemente 
valorada, 

Sus funciones,carencias y excesos son muy divereos, variables 
en cada uno, por lo que para loe fines de este trabajo no pueden -
ser discutidas en detalle. 

En resumen, los minerales son estructura.lee y funcionales, in 
tervienen en el metaoolismo particularmente oo~ agua Y- electroli .: 
tos, formen parte importan~e en la estructuro y función de la ma -
yor parte do los Órganos, actúan como tampones, como activadores 
de en~imas, entre otras actividades. 

sus necesidades no solo deben tomarse en cuenta en forma ais
lada, poroue sus interacciones son importantes an relación con la 
absorción, distribución, viabilidad en el organismo. De lo ente -
rior se desprende le necesidad de balancearlos correctamente en 
forma aislada y en las comoinacionee de mayor aprovechamiento. 
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f) Vi taminao. 

Lea vitaminas son compuestos org~nicos ~ndia~ensablea en la 
dieta, puesto oue el organismo no puede .. aintotizarlas, except.o al
gunas de ella& en oue·oe capas de· obtenerlas e partir de compues -
toe conocidcs como provitaminae; de esta manera lee necesidades 
diarias pueden expresarse en t~rminos; de provitaminas o de vitam~
nas. 

La clasificación de estos compuestos ~e ofect~a de acuerd~ 
con su solubilidad; si es en l!pidos se conocen como liposolubloe, 
y si es en aqua hidrosoluolea. Otra clasificación es en relación -
con su funcion, de cohormona o de coenzima. 

~as vitaminas lipoeolublea•llega~ al -0~ganismo ocompafiadea de 
los lipidoe de la dieta, y su abaorcion esta {ntimamente ligada a 
la de éstas, por lo oue una mala digestión de loe lÍpidos o un mal 
aprovechamiento de ellos puede provocar deficiencias, Estas vitami. 
nas pueden almacenarse en el organismo, particularmente en al hÍga 
do, por lo Que no ea necesario cubrir las necesidades dÍa con d!a: 
Por otra parte, cantidades excesivae(100 veces el mínimo) pueden -
provocar transtornoa de intoxicación. 

La~ vitaminas liposolublee son: 

Vitamina A: Xeroftol o retinol, su provitamine son los carate 
nos. Roouerimiento: 2000 ·u.;I./dla, que aumentan a.2500 si hay at.r! 
ss. 

Vitamina O: Calciferol(D • D ), su provitemina es ?·dehidro~ 
colesterol, orgesterol. Reque~imi~nto: 100 ·u.1./100 g. da alimento 

Vitamina E: Tocoferoles. R~querimionto: 13,6 U.I. con 20~ de 
grasa en la dieta, y solamente 3,4 U.l. si el porcentaje do l!pi -
dos es de 15%. 

Vitamina K: (K1 , K2 , K3 ) Su provitemina son derivado& de la 
menadiona. 

Las vitaminas hidroeolublos no pueden sor almacenadas en el 
organismo y so eliminan rápidamente por la orina, por lo ~ue su -
consumo debe aer cont!nuo; cantidades excesivea no provocan intole 
rancia o intoxicación. Le absorción de cada una de ellas no está~ 
ligada al aprovechamiento de otros n~+.rientes, ea decir, coda una 
de ellas presenta mecanismos particulares. 

Las vitaminas hidrosolubles son: 

Vitamina s1 Aneurina o tiamina, pueda haber deficiencia con 
dietas a base de pee codo crudo, ya oue en este estado contiene· t'.i:! 
minasaa. 

Vitamina B2 : Lectoflavina o riboflavine. 
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Vitamina B6 :: Adermine o piridoxina, lao necesidades son de 
0.2g. por cada 100 9. de dieta. 

Vitamina B12 

Ni co tinamida 

Acido fÓlico 

tobalamina. 

Niacino o factor pµ, 

Acido pteroilglutámico. 

Biotina ~ Vit. H, una causa com~n de deficiencia es la inges
tión de huevo crudo. El requerimiento es de .02 mg./100 g. de ali
mento. 

Acido pantoténico. 

Vitamina C :(El perro puede sintetizarla) 

Vitamina e15 : Acido pengámico. 

Los valores aue ee tienen sobre lao necesidades de vitaminas 
pera la dieta del perro no derivan de"estudios específicos, han si 
do determinadas por conclusiones de otros experimentos, sin embar: 
go, la mayoría de 1os autores coinciden en los m!nimos, aue deben 
considerarse como muy cercanos a la realidad. 

Si fuera preciso efectuar recomendaciones sobre la manera de 
cubrir las necesidades diarias de vitaminas, me atrevería a auge -
rir que so intento administrar nivelea superiores, preferentemente 
a partir de los alimentos de origen animal; con esta práctica se a 
segurar!a la obtención.de otros nutrientes, particularmente prote: 
ina de alto valor biologico, 

· g) Ague. 

El perro adulto ~ontiene aproximadamente un 60~.de su poso en 
egua, y esta proporcion os cada vez mayor mientras mas joven sea -
el animal; (hasta un 90% en .el recien nacido); este simple hecho, 
demuestra la gran importancia de este compuesto para la vida ani -
mal. Pérdidas de un 12% (deshidratación severa) provocan graves -
tranatornos en nl organismo, y las de un 20% son fatales. 

Lea necesidades on ol consumo de agua depende do numerosos -
factores como son el tipo de alimento, tempexatura ambiente, ejer
cicio, estado fisiológico, etc. 

Es necesario GUe los animalee dispongan de agu9 et libitum, o 
bien proporcionarselas por lo menos tres vacas al die. En los ani~ 
males sanos, la Única precaución es no proporcionarsoles inmediata 
mente degpué~ de ejercicios prolongados, sino después de un peQue: 
~o reposo, lo mismo, cuando después de un abandono prolongado (pen 
ción) en oue al momento de encontrarse con su amo se axcitan deme: 
~iado y tienden e beber en exceso, es necesario racionarla. 
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Se debe controlar el consumo de agua, puest~ que un aumento 
en su ingestión o una disminución de ésta puede deberse a altera-
clones en la salud. 

h) Otros componentes de la dieta. 

~oemás de los compuestos mencionados. los animales reciben o
tros constituyentes de los alimentos, los cu el ea pueden ser benéfi 
cos ó perjudiciales para el metabolismo Ó les funciones digestivas. 

El almidón y el glucógeno pueden utilizarse como fuente de e~ 
nerg!a; las grasas y los aminoácidos no esenci alas pueden servir -
de le misma forma, o bien par e la síntesis de pro te! nas; compueo -
tos oroánicos como la fibra,cruda (principal.mente 9elulosa) son u
tilizados como elementos plasticas para la formacion del bolo fe 
cal. 

Otros compuestos pueden ser tóxicos en ciertas cantidades, co 
mo por ejemplo los metales pesados Ó las toxinas de las bacterias; 
y otras substancias como antibiÓticos.,Posticides, hormonas, oue -
pueden ser cause de alteraciones meta.bolicas. 

IV. Digestión y ateorción. 

El término di~estión incluye todas les actividades del trácto 
digestivo Y. sus glandulas, en la preparación de 1os alimentos para 
la absorción y la expulsión del material no digarioo. La mayor!a 
de los alimentos deben sufrir cambios más o:m~nos laboriosos, y -
los factores oue los provocan pueden ser mecánicos, ou!micos o mi
crobiológicos. 

Los mecanismos de prensión, masticación,deglución, movimien -
tos peristálticos y la defecación son de tipo mecánico. 

La diyestión química se realiza con la ayuda de enzimas y 
suostanciea no enzimáticaslcomo el ácido cloridrico) para reducir 
el tamaño de moléculas complejas liberando otras más sencillas e -
iones oue puedan ser absorbidos. 

La digestión microbiológica se lleva a cebo en el colon y el 
ciego, y es realizada por bacterias y protozoarios. 

El aparato digestivo de los caninos es muy corto, comparado 
con la longitud del animal y con otras especiee(principalmente her 
bÍvoros); su.estómago es proporcionalmente grande y el intestino: 
corto, Por ésto el alimento dura poco tiempo en el organismol1 e -
2 días) y debe. ser da gran valor nutritivo. La relativa amplitud 
del estómago justifica aue se alimente aalG ~na o dos veces(en el 
adulto), 
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Para contrarestar su poca amplitud presenta una copiosa aecre 
~ión de jugos gástricos e intestinales, muy concentrados de enzi : 
mes digesti~as. La digestión en el perro ea basicamenta entérica, 
ya 0uo la mas significativa por su volumen se lleva a cebo en in ., 
testino delgado. En otras especies existe cierta absorción de áci
dos grasos volá~iles en el estómago, pero de lo oue ocurre en el -
pe~ro no se encontraron referencias al respecto. 

A continuación se presenta de una manera resumida, algunos de 
los procesos que se suceden en diferentes partes del aparato dige! 
tivo: 

a) Boca y cavidad bucal. 

El perro generalmente ingiere muy rápido.su .. alimento, solamen 
te trozos muy grandes o duros son reducidos por masticación. La : 
cantidad de salive es poque~a(100, 150 ml. en animales de mediana 
talla) y contiene cantidades no significativas de amilasa, por lo 
ouc su principal papel es la lubricación, control de PH del estóme 
go, .coadyuvante en la formación del bolo, y como medio para la ex: 
creción de ciertas substancias orgánicas, inorgánicas y tóxica~. -
Se han encontrado también peque~as cantidades de anticuerpos y 
substancias bactericidas. 

b) Digestión gástrica. 

El jugo gástrico contiene pepsinÓgeno, el cual se activa por 
le presencia de ácido clorÍdrico a una concentración de O.S- 0.6~ 
aue da un PH de 0.9. La pepsina divide a las proteínas en un gran 
número de polipéptidos, los cuales e su uez son degradados en par
te on el estómago y la mayor parte en el intestino, por la acción 
de las enzimas proteol!ticao. Conforme se mezcla el jugo digestivo 
con el contenido enzimático del estómago, se vuelve más fluido y -
recibe el nombre de quimo. Además de la pepesina, el jugo gástrico 
contiene otras enzimas proteolÍticas. 

El estómago no es •olo un Órgano en al oue operen Únicamente 
fenómenos de degradación de las protGinae, constituye también un -
reaervorio de alimento, produce el factor intrínseco relacionado 
con la absorción de la vitamina a12 , y es productor de gastrina. 

La ae~reción gástrica está controlada por mecanismos humara -
les y nerviosos; puede subdividirse en tres fases: 1.- Cefálica, -
en la aue interviene la vista, el oido y el pensamiento, por acti
vación dal nervio vago. 2.- fase gástrica, se produce por la acti
vidad vagal, refleja y la li~eración de gastrina. 3.- fase intes~! 
nal, a trevez de la liberacion de gastrina a nivel del antr~ pilo
rico al pasar el ouimo el intestino, 

c) Digestión intestinal. 

El intestino delgado es el pr~ncipel eitio de digestíon enzi-
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mática, por medio do enzimas liberadas de la pared intestinal y 
del pancreas, además por la acción de la bilis, que interviene en 
la digestión y en la absorción de las grasas. Es importante mencio 
nar que la digestión a este nivel no se efec~Úa Únicamente en el : 
lÚmen intestinal, parte importante se realiza en las membranas 
plaamáticas de las células intestinales de absorción \enterocitos) 
, aou! se termina la digestión y principia la absorcion. La super
ficie interna del intestino se ve considerablemente aumentada por 
las vellocidades y microvellocidades intestinales. Entre las enzi
mas unidas a la membrana se encuentran la gama amilasa, maltasa-sa 
caresa, meltasa-isomaltasa, trahalasa, lactaea I, beta glucosidasa 
, foafatesa alcalina, aminopeptidasa, enteroQuinesa, enterasa car
box!lica, 

La secreción pancreática contiene enzimas proteol!ticas, lipo 
líticas y con actividad de amilasa, de tal manara que las protei : 
nas aon degradadas a amino~cidos, las grasa~ ao degradan en glice
rol y ácidos grasos, y los polisacáridos se separan en sus consti
tuyentes monosacáridos. 

La eficiencia en la actividad digestiva es muy alta, las pro
teínas se digieren en un 80 a 90%, siendo las de origen animal las 
mejor aprovechadas; la digestión de las grasas se acerca al 95% ; 
la de los glÚsidos es muy variable, por ejemplo, el almi~Ón crudo 
es dificilmente aprovechado, la lactosa puede ser digerida \poco 
en los cachorros}, ~a celulosa no es digerida, pero cantidades has 
ta de un 5% son deseables. pues favorece la peristalais y la defe: 

.caciÓn. 

d} Intestino grueso. 

En el perro, la digestión se completa casi en su totalidad en 
el intestinÓ"delgado, por lo oue la importancia del intestino grue 
so-es menor, casi no contiene enzimas, por lo ~ue su importancia : 
es mayor pare le absorción de algunos nutrientes, particularmente 
importante entre ellos es el agua, por lo oue contribuye significa 
tivamente en el balance hÍdrico y electrolítico. -

La absorción es el peao de nutrientes del lÚmen intestinal ha 
cia la sangre y/o linfa. Puede llevarse e cabo en el estómago, en
el intestino delgado y en el grueso, siondo el de mayor relevancia 
el intestino delgado. Los nutrientes ae absorben por uno ó varios 
de los mecanismos siguientes: Difusión pasiva, difusión facilitada 
por transportadores. transporte activo y pinocitosis. 

Le absorci~n de moléculas Íntegras de proteínas es solo posi
ble on los primeras horas de vida (tal vez por pinocitosis), aspee 
to importante en los cachorros recien nacidos, poroue hace posible 
la eosorciÓn de inmunoglooulinas; poco tiempo después solo se ab -
sorben amino~cidos y una psoue~a proporción de pÓptidos. Se han su 
gerido cinco m~todos de absorción: 1.- Sistema paro aminoácidos_: 
neutros é hiotidina, 2.- para aminoácidos básicos y L-lisina, 3.-
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para L-prolina - L-hidroxiprolina - sarcosina y hetaina, 4.- siate 
~a para glisina,(se ha descrito solo en las ratas) 5.- para amino: 
acidoe con carbonos en rama. La mayor parte da los aminoácidos pa-
san oin alterarse a la circulaci6n porta. · 

Las moléculas de l!pidos, completas o degr~dadaa en. ~on.o .y .di. 
glicéridoa, se absorben en cantidades psqueílas por pinocitosis. La 
mayor pario de los l!pidoa se degradan hasta ác. grasos libres y -
glicerol, forman miscelas con la participacidn de la bilis y el co 
lesterol formando los llamados ácidos colicos. Inmediatamente des: ; 
pués de la absorción son resintetizados por la actividad de los en 
torocitos, formando triglicaridos y fosfol!pidos y por fendmenos = 
de contrapinocitosis liberados hacia los linfáticos en forma de -
nuilomicronea. Parte del glicerol no interviene en este proceso y 
por vía porta llego al hígado y es utilizado en la gluconeogénesis-

Los monosacáridoa se absorben por medio de transporte activo-· 
y en relacidn con la concentracidn de sodio y también relacionado 
con minerales como el calcio y con vitaminas. 

El ag~a se absorbe por difusión pasiva dependiendo del gra~
diente osmótico. 

Los minerales se absorben en su forma ionizada de una manera 
muy selectiva en relación con gradientes de concentración, y en al 
gunos casos por medio de control metabÓli ca, algunos elementos ao·ñ 
transportados en forma activa(sodio, cloro y fosforo), otros for. 
mando compuestos con minerales y otros más por la acción de vitam! 
nas. 

Es importanto recalcar aue algunos elementos de la dieta pue
den facilitar o dificultar la absorcidn de minerales, y de ouo no 
basta oue estos elementos asten en los alimentos, sino cue deben ~ 
encontrarse en la forma adecuada. Generalmente los alimentos pasan 
a la circulación porta. 

Las vitaminas liposolubles se absorben rápidamente si hay áci 
aos bili'arcs y lÍpidos en el contenido intestinal, mientras que ;..:: 
las hidrosolubles se eb~orben por difusión o por transporte activo 
previa fosforilación. Mecanismos especiales pueden presentarse, co 
mo por ejemplo, la vit. s1 , unicamenta os utilizada por absorción
si ae une n una proteina transportadoralfactor intrínseco), 

v. formulación do dietas. 

El perro he vivido durante muchos a~os domesticado y se tien• 
do a alimentarlo ~amo omnívoro, sin embargo, a p~aar de la capaci
dad do ou aparato digestivo para aprovechar muchos alimentos, debe 
recordarse oue sigue siendo un carnívoro y oue como tal deoe ali -
mentarse; de ser posible su alimentación debe semejar a la de los 
perros salvajes, evitando los riesgos impl!citos de este tipo de -
dieta. 
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El perro salvaje o primitivo tiene un régimen equi~ibrado, -
lo cual es claro si se piensa que antes de la domesticación una -
~ez que capturaba a la presa, se alimentaba preferentemente de los 
organoa internos de la preea(el hígado, el estómago aún con su con 
tenido oue generalmente es de origen vegetal), en un segundo tiem: 
po utilizaba la grasa, le carne, loa huesos y ocasionalmente la -
piel. Eo casi imposible oue los perros de nuestros días puedan so
brevivir en condiciones de vida primitiva, por lo que no puede ob
tener los minerales del hígado de su presa, debemos suminiatrarae
los con su alimento. 

A pesar de oua la convivencia ha modificado substancialmente 
su5 instintos naturales, conserva aún la dentadura de un carnívoro 
, su gran capacidad gástrica y el intestino relativamente corto. 

Los alimentos indispenaebles. 

Carne.- Por sor un carnívoro, la ración ideal debe contener -
del 40 al 50% 1 además, debe administrarse en trozo a loa animales 
adultos, de tal manera que su estancia por el estómago sea mayor; 
la carne molida abandona rapidamente el intestino y no se digiere 
completamente. A los cachorros de la tercera a la quinte semana se 
lea da molida, y posteriormente picada. 

La carne de res es axcelentep particularmente rica en h1erro 
y minerales. 

La de eouino,.teoricamente es muy buena, sin embargo, contie
ne poca grasa, su contenido de glucógeno es alto y puede ocasional 
mente provocar flatulencia, por lo oue no debe administrarse en ex 
ceso. Se debe recordar tembi~n aue en nuestro medio los caballos :
se sacrifican cuando astan viejos o enfermos. 

La carne de cerdo es poco digestible, no debe administrarse 
en cantidades mayores del 5~. Peaue~as cantidades de grasa de cer
do en le dista es recomendable. 

El conejo y el pollo son bien tolerados y de alto valor bioló 
gico. 

El inconveniente de la alimentación a bese de cerne es el pr! 
cio, sobre todo por la cantidad que debe contener la racidn. 

Le harina de carne puede ser una buena fuente de protoinos, a 
pesar de oue está libre do grasa, do oue se calienta a temperatu -
ras altas y que es reducida a polvo, por ésto disminuye su valor. 
En est~ alimento también se reducen las-~antidades de vitam~nas 
del complejo B, especialmente a1• 

vísceras.- Presentan un alto valor alimenticio, soore todo el 
hígado. pero de éste, deaen evitarse cantidades medianas y grandes 
, poroue pueden provo~ar vómito y diarrea por fermentación; ea pr! 
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ferible administrarlo cocido o sancochado, de 1 a 3 voces por sema 
na. Proporciona vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales; es
un magn!fico complemento de la nutrici6n. 

El cerebro· y el rinon pueden eauipararse al hígado, 

Los pulmones son muy voluminosos, por lo oue su valor nutriti 
va es pobre on relación al volumen. Cantidades penun~as pueden coñ 
siderarse el balancear rociones. -

El estómago, los preestómagos de los rumiantes y loe intesti
nos son elementos de escaso valor comercial y bien tolerados por -
los carnívoros, sin embargo ol contenido de colágena es alto, por 
lo aue su digestivilidad no es muy alta. 

Paacado.- Se altera y descompone rapidamente. Si ea fresco se 
puede administrar, perfectamente limpio, libre de espinas y asee -
mae. Contiene buena cantidad de proteinas, mineral~s\principalmen~ 
te yodo) y ea de alto valor nitritivo. Pescado conservado(atún) -
puede considerarse como una buena variante para aumentar la acepta 
bilidad del alimento, además do ouo proporciona proteinas, lÍpidos 
, minerales y vitaminas. En los animales jovenes no es conveniente 
la administración de pescada, debido a oue interfiere con la fija
ción de minerales, principalmente calcio. La harina do pescado tie 
ne las mismas ventajas y doaventajae oue la de carne, y as acepta: 
da con gusto por los perros. ~l paseado y su harina en cantidades 
fuertes, provocan olores en el animal, por lo que los propietarios 
los rechazan. 

Huevo.- Es el alimento más completo desde el punto de vista 
de la~teinas, cocido puede servirse completo, mientras que cru 
do unicamente la yema, porous la clara es irritante del intestino
y posee le avidina, oue interfiere con el aprovechamiento de la -
biotina. El cascaron es una buena fuente de calcio y minerales. 

Leche.- Es considerada un alimento completo(a pesar de la fal 
ta de hierro), satisface completamente las necesidades del cacho...": 
rro. Si es de vaca, debe adicionarse de lÍpidos y proteínas. 

Una vez cumplidos lo~ tres meses de vida, puedo reducirse la 
cantidad o suprimirse completamente. 

Loe derivados de la leche, como la leche doucremada y el sue~ 
ro son apreciados por el perro, sin embargo, su valor biológico es 
limitado. 

Por el contrario, el queso es excelente durante el crecimien 
to y como coadyuvante en el destete. Si se incluye en las dietas 
debo ser en proporciones modestas. 

Hueso.- Contiene elomantos mineraleu, col,gena y c~lules. si 
ee administra completolpara roer).fecilita la muda de los dientes 
y a mantener la dentadura limpia; deban evitarse los huesos oue ea 
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astillan. Puede incluirse en las dietas en forma molida o picada. 
De cualouier manera contribuyen .a dar dures a al bolo fecal, do '··-
gran importancia para mantener limpias las glándulas anales(excluai 
vas de los carnívoros). -

Grasas.- Principalmente las de origen animal deben formar par
te de la dieta, cuidando de eauilibrarlas con los demás nutrientes 
y no sobrepasar los límites recomendados. La mantequilla, la marga
rina y los aceites vege~ales, son necesarios y tolerados en cantida 
des peoue~aa; aumenten la aceptabilidad del alimento en el perro. -

Glúcidos.- Todos los alimentos de erigen ve~etal contienen 
grandes cantidades de azucares, celulosa y almidon; sobre ellos se 
habló al tratar el tema de digestión. 

El panlnegro) puede administrarse en peque~as cantidades, so -
bre todo en animales de gran actividad. Es preferible proporcionar
lo seco. 

Los cereales contienen 70 a 80~ de hidratos de carbono, muy p~ 
ca grasa y proteinas; por otra parte, son ricos en minerales. 

El arroz es muy apreciado, debe administrarse bien cocido y -
frio. 

Los dulces unicamente deben suministrarse como una fuente rápi 
da de calorias, como reconstituyente de un gran esfuerzo. Es intere 
santa mencionar que el instinto animal no es infalible, en su larga 
convivencia con el hombre, el perro ha aprendido a ser goloso, y -
puede rechazar otro tipo de alimentos si acostumbre recibir dulces 
y galletas. 

Las verduras deben considerarse como una variante de valor mo
derado, contienen grandes cantidades de vitaminas hidrosolubles, pe 
ro no aprovechables al 100% ; -0lgunos animales las rer.hasan. Debe e 
vitarse la coliflor, los ·frijoles y las legumbres secas. Su canten! 
no en celulosa deoe considerarse. -

frutas.- En general son apetecidas por el perro, crudas o coci 
das, pero deben administrarse solo ocasionalmente(por su alto valor 
energético pueden rechazar otros alimentos). Contienen gran canti --
dad de vitaminas hidrosolubles que puede aprovechar el individuo. 

Dietes comerciales.- Hace algunos años ere muy raro encontrar 
en el comercio ssta tipo do preparados aue ahora tienen tanto éxito 
, poroue son iguales en cualquier época del a~o y muy fáciles de a~ 
ministrar. Es necesario oue el. animal se acostumbre paulatinamente 
a estos alimentos cuando so desee utilizarlos. 

Son una buena alternativa por la facilidad oue ofrecen, porcua 
su concervaciÓn os fácil, aún en condiciones de campo, en donde su 
utilización es prácticamente irreemplazable. 



En su preparación so utilizan todo tipo de alimentos, inclu-
yendo aquellos de origen animal, sin embargo, ae debe tener presen 
to que a pesar de ser una alternativa viable, no son la bese cona: 
tanta de una buena alimentación por la estandarización que presen
tan, es necesario complementarlos con alimentos frescos de origen 
animal(de preferencia) de tal manera de adecuarlos a las condicio
nes individueles(recordemos la introducción de este escrito). 

La frecuencia de alimentación. 

Animales menores de 2 meses(lactancia artificial) t:flda'-4 e 6 
hrs. 

De 2 a 3 meses 4 v~ces al d!a. 

De 3 a 6 meoea tres alimentoa diarios. 

De 6 meses a 1~ años dos alimentos al día. 

Mayores do 18 meses pueden alimentarse una vo;i: al d·fa, pero es 
aconsejable presentarles una com~da fuerte y otra ligera. La ración 
más abundante puede darse por la ma~ana cuando se desea que el pe
rro esté alerta por la noche y viceversa. 

Se debe considerar el hecho de oue el perro en condiciones do
mésticas, no puede balancear so dieta por sí mismo, por lo oue se 
debe procurar edministrarsele calenceada. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA CINOftADUIA. 

La agresión no ee justifica, perot podemos negarla como un he 
cho biológico?. La agresión es condicion humane y animal, sin em : 
burgo éste debe canalizarse en hechos prácticos QUe permitan le su 
peración personal y social, y no el desarrollo de le crueldad y la 
violencia. 

Es un hecho que nuestra sociedad es una esfera de tensión 
constante, en la cual, o toda hora, los medios informativos nos 
transmiten notieias llenas de violencia desencadenada, oue se dese 
rrolla en les calles, en loa salones de ~iesta, en los lugeree de
recreo, é inclusiva en los hogares. Es ésta una saciedad en la que 
cada d!a oue pesa, une atmósfera lleno de agresividad se respira -
coda vez con mayor insistencia, y en la cual ee han creado depor
tes y actividades por aedio de,los cuales parte de esta agresivi -
dad se puede canalizar. Gran numero de individuos asistan asidua -
monte a funcionas de box, lucha libre, karete, judo,etc.; también 
a eventos QUB son protagonizados pQr.animalos irracionales, tales 
como las corridas de toros, les peleas de gallos, la pelea de pe -
rros,ontre otros. 

Sin embargo, nosotros, como civilización, no podemos dejarnos 
llevar por estas oleadas de héchoo negativos y mol canalizados, -
poroue sencillamente NIJ ES JUSTIFICABLE LA AGRESION HACIA NINGON 
SER VIVIENTE, y de algún modo, debe meditarse aobre las causas que 
originan que un grupo da personas se regocije.con el dudoso "depor 
te"dol box, y pegue respetables sumas de dinero (amén de les apuui 
tas), por presenciar un juego brutal, en donde la.bestia humen~ se 
anicuila o golpes a s! misma. Oel mismo modo, podría calificarse 
el hecho de ouo dos sores irracionales que responden a su instinto 
, se despedacen guiadoi·' por voluntades humanas, potque la -
cinomaouia, puede ser considerada como uno actividad de siniestro 
pasatiempo, pero en ocasioneo también so une a otros motivos, como 
pueden sor: comercio, 1ucro, ambiciones, exhibicionismo, vanidad, 
ansia de poseción, Ó seaioUe el hombre vive entre su inmensidad y 
su paou~ñes. Sin óudar oue esta actividad pueda ser entusiesmante 
para algunos, ó ind!gna y bárbara para otros, no debemos olvidar -
que el protagonista es siempre el perro, en ocasiones traicionado 
por nuestros intereses personales. Buscamos la afirmación de nues
tra vanidad exponiendo su vida, y duspués de oue lo hacemos sufrir 
, no nos guarda rencor. 

En base e una ra~ia bíblica categórica, se prohibe comer le -
sangre. El precepto besico es :"No matarás"¡ ~ en ninguna parte ne 
añade •no matarás al ser humano". Simplemente •no matarás•, a se -
cas, menos aún ~atarás por diversión Ó por frívola vanidad mujer!l 
, ó por ganar dinero; no matarás a tu hermano, poro tampoco mata -
rás 8 un inocente ser, máxime cuando es irracional. y solamente se 
besa en lo oue el maestro humano le ensaíla; y este ~aestro inteli
gente, no debe ignorar oue inteligencia, puede ser sinónimo de bon 
dad y generoaidod. 
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Qui2á an 5U luyer da origen, !as Isiáa Británicas, casi se 
justifioua, por lae condiciones de vida qua tenían cuando a~ origi 
neron las peleas de perros, pero en México, ésta no acepte justifI 
caciÓn alguna, solament~r c:iui2á, por la gran influencia dO'minante·
cue E.U.A. siempre ha ejercido sobre noaotroe, y quo este país fue 
la puurta de entrada · de 11ste 11 deporte 11 , cm el. cua.l se atormenta a 
un ser desamparado y prácticamente sin defensas, ca~eandole pro~un 
do daMo, hasta oue ~oda ~ez m~s debili~odo, muera, ente la mirada
inrli ferente de unos cuanto21, oue ganan dinero ,Y desahogan ciegos -
instintos utilizando al torl!)énto dé un aér .. vivierlte. un ser vi vi en 
te é inocente, para .cuyo mOÍlattuoóci doldr, · 'n6 ss tiene suficiente'
im~ginaci6n para concebirlo. es réolme~té doloras~ que eota socie 
dad sea tan ciega Ó naturalmente cruel, como párlt no liberarse da-
tan denigrante influencia. · 

Hay grupos, a~ociaciones. critica social, en contra de las pe 
leas de perros, y una gran iron!a, es el hecho de 0 ue el país de = 
origen de estas prácticas, deede hace má~ da un Siglo las prohibió 
terminantemente; creo oue as una utopía lejana, pero al m!smo -
tiempo un deseo de muchos seres humanos, ol que dedicaremos más 
tiempo a ennoblecer a lo especie humana y no a degradarla, como lo 
hacen los atormentadores y especuladores de animales, 

TIENE DERECHOS El PERRO? 

(Adaptado de revista de ~eograf!a UnivereaM, ano.V, vol. 10~
No. 3, aep 1980,) 

Por otra parte podríamos decir, oue considerando el importan 
te papel ~ue el perro tiene en la sociedad, no es justo que sea -= 
vioto como un animal oue puede ser utilizado para usos meZQuinos, 
ya oue el perro, a diferencia de una bestia salvaje oue es autoeu
ficiente y se desenvuelve en su habitat natural, se ha domesticado 
y se ha vuelto dependiente del hombro. -

A pesar de esta realidad oue se debería tenor presente, las -
cifras de perros abandonados anualmente por sus amos, son impresio 
nantes, y de le suerte que cientos de miles corren al sor víctimas 
de los automóvilos Ó sacrificados cruelmente en perreras, pocas -
personas se percatan. Sería loable que la sociedad entendiera, oue 
al adouirir un perro, está adouiriendo también una responsabilidad 
a la oue no puede renunciar. Debiera tomarse en cuento oue un pe~ 
rro brinda sogÚn el caso, compa~!a, seguridad y divareión, entre -
otras cosas. Por lo mísmo, ee le debiera respetar y cuidar. Tam -
bién él tiene derecho a vivir como cualquier.otro ser. 

Otro aspécto importante de la cinomaQuia, ea el de estar al -
margr.n de la ley, yo oue el 7 pe enero do 1981, se publicó un de -
creto en contra de astas acCividados aue textualmente dice: "Art.-
11: Nadie puede cometer óctos susceptibles da ocasionar la muerte 
ó mutilación de animal.es Ó modificar neigativomente sus instintos 
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naturales. Excepción hecha de ouienea estén iegal ó reglamentaria
mente autorizados para realizar dichas actividades. Queda prohibi
do el azuzar animales para que sa acometan antro ellos. Hacer de 
las pel&ae así provocadas un espectáculo público ó privado. Que -
dan exceptuadas de éata disposicion las corridas de toros, novi -
llos y becerros, así como las peleas de gallos, las oue habran de 
sujetarse a los reglamentos y disposiciones aplicables." "Art. 34: 
Es responsable de las faltas previstas en esta ley cualouier pareo 
na oue participe en la ejecución do las mismas ó indusca directa ; 
indirectamente a alguien a cometerlas. Los padres ó encargados de 
los menores de edad, serán responsables de las faltas que éstos co 
matan, si se comprobare su autorización para llevar a cabo los ác: 
tos Ó apareciere alguna negligencia grave." 

»Art. 35: Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, oue en 
el cuerpo de la misma no tuviere señalada una sanción especidl, se 
rá sancionado al juicio de los tribunales con multa de CIEN A DIEZ 
MIL PESOS ó arresto inconmutable hasta por 24 hrs., según la grave 
dad de la falta, la intensión con la cual asta fue cometida y las
consocu~ncios a que haya dado lugar. En el caso de QUe las infrac
ciones hayan sido cometidas por personas qua ejerzan cargos de di
rección en Instituciones Científicas Ó directamente vinculadas con 
la explotación y cuidado de loa· animales víctimas de malos tratos 
ó sean propietarios de vehiculos exclusivamente destinados al ---
transporte de éstos, la multa será da QUINIENTOS A VEINTICINCOMIL 
PESOS, sin perjuicio de las demás sanciones oue proceden conforme 
a:.otras leyes. 11 

"Art. 36: Los tribunales podran imponer arrestos hasta por 36 
hrs. inconmutables, cuando el infractor sea reincidente Ó cuando -
el ácto de crueldad haya sido excesivo. Se consideran reincidentes 

ouienes cometan una falta dentro del año siguiente a la fecha en 
oue hubieren sido sancionados por violación a lo previsto en esta 
ley. 11 

Sin embargo, la cinomaquia al igua~ oue otras de Índole simi
lar, tienen un trasfondo social mucho mas profundo oue lo plantea
do superficialmente en estas líneas, en donde solamente se trata -
de dar a conocer algunos aspectos de una actividad, oue aunoue ilÍ 
cita, se lleva a caoo, y desafortunadamente es una raalidad en Mé= 
xico. 
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Desde otro punto de vista, podríamos comentar aue el APBT, da 
da ou nobleza y cariño por la familia, es un compañero ideal, en ea 
pecial pera los niños, y dada su agresividad hacia otros animales ':" 
puede ser utilizado tal como lo fue en sus principios lalrededor de 
1800), para el exterminio de fauna nociva l24) 1 por ejemplo rotas;
Cabe mencionar la capacidad que ha demostrado en concursos de inte
ligencia y su docilidad y fácil manejo en pistas de exposición est!! 

dounidenses (1). Este hecho pone do manifiesto su versatilidad al
desempeñar tareas diversas (como podrían aer el pastoreo, la cace-
ría, la guardia y defensa, etc., adem~s da las ya mencionadas). 

Sin embargo, so lo obliga a desarrollar entrenamientos oue -
llevan como objetivo su autodestrucci6n en lugar de fines ~tiles a
la sociedad. Desde luego, él no puede escoger su destino, pero naso 
tros como seres aparentemente racionales, sí podemos encaminarlo á= 
mejores fines, 

A continuación se exponen parte de las crueles prácticas a -
oue es sometido durante un entrenamiento que lo conducirá a la mue.!. 
te: 

Cada criador recomienda un sistema de entrenamiento diatinto 
con "tecnicas secretas"; al igual que los pedigrees son aprendidas
.:. ~Rmnr~a y con la práctica, y transmitidas verbalmente de genera
ción an ~e~~rnción. 

El bárbaro entrenamiento sistemático llevado a cabo en un --
ejemplar adulto como preparación previa a un combate, es solamente
una parte y la culminaci6n del global o qua un APBT es sometido des 
da les cuatro semanas de edad. -

Algunos piensan que un perro debe ser preparado para el comba 
te desde peouaño; ésto se logra si una camada crece junte desde el':' 
destete hasta una edad en la que el criador considere pertinente -
separar a los cachorros, pero en las constantes dispútas entre e--
llos, en nó pÓcaa ocasiones, él ó los más débiles, resultan grave-
mente mutilados por los demás miembros de la camada. 

También durante su etapa de crecimiento, se considera parte -
del entr9nsmianto las peleas de prueba Ó topas, pero ocurre que en
éntas 1 algún deeafortunado cachorro se niega a pelear, y ésto es -
firmár ou sentencia de muerte, ya qua se le deja que el perro ya ex 
perimentado con el oue lo enfrentaron, materialmente lo despedace,:= 
para ouo aprenda a no "rajársa", si es que sobrevive, Ó bien. se le 
sacrific~, 
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A los 18 meses de edad, se seleccionan los mejores ejemplare~ 
y se continúan entrenando, buscando desarrollar su habilidad é ins
tinto asesino, esperando oue a loa 24 Ó 30 meses de edad, esten lis 
tos para su primera pelea formal. -

Durante este período, se les somete a diferantes tipos de a-
condicionamiento físico, encaminado a conseguir un pequaRo y sólido 
tanque de curtida piel dirigido a la guerra. Durante este tiempo, -
so tranaforma artificialmente al animal e~ un ente ciego en su afán 
da destruir, aunque esta terouedad signifique su posible muerte. (-
9). El entrenamiento es a tal grado excesivo que es de por sí cruel 
independientemente do que se llegue a una pelea o no, como se verá
en la parte correspondí ente. Algunas prác·ti cae son las siguientes: 

Llanta: Se lleva a cabo con un neumático de automóvil, el --
cual se cuelga a una altura apropiada a las mandíbulas del perro,-
obligándolo a brincar para alcanzarlo, y una vez que lo logra, lo -
muerde quedando suspendido, pormaneciendo así por horas. 

Manguera: Se lleva a cabo con una banda de hule ó un trozo de 
manguera; se obliga al perro a cu0 io muerda y lo sacuda, a la vez
que el entrenador la tuerce y la jala, estableciendose así una lu-
cha del perro contra la manguera o banda de hule y ya no lo suelta 
no puede soltarlo, toda su fuerza está concentrada en destrozar lo: 
oue aprieta en el hocico, cada vez más fuerte. Cuando el perrero da 
cido que ha transcurrido el tiempo suficiente, tardará varios minu": 
tos en conseguir que el animal afloje las mandíbulas. Ya no obedece, 
no escucha a su amo, poroue está cegado por el impulso destructor.-
{9) 

Caminatas con lastre: En este ejercicio, se hace caminar al -
perro on terreno de corro ó montaña, con un poso de cualouier Índo
le durante varias horas, de modo que en ocasionea los cojinetes --
plantares se erosionan completamente y sangran, con el consiguiente 
sufrimiento del canidoo, y en osas condiciones, el cruel ontrena--
rniento continúa por mucho tiempo más. 

Malacate: Es el medio más utilizado por la mayoría de los --
criadotes de APBT para ejertitar sus animales. Esto mitodo de "en-
trenamiento" es una forma abusiva de forzar al perro a correr duran 
te horas poniendo en peligro su vida, ya oue en sesiones muy proloñ 
gadas como éstos, el eistema cardiovascular puede sufrir daños irre 
parables cuando llague a su vida adulta. -

Malacate de banda (22): Está dise~edo a base de una banda sin 
f!n oue puede ser de hule o lona nue gire alrededor do poleas y ro
dillos, sostenid~ en un armazón de metal. lfig. 1) 

Malacate de tipo jaula de ardilla l22J: es abase de una jaula
circulnr giratoria con un piso antiderrepante, y con ~os costados -
cubie~tos de malle de alambre, oostenida por un armazon de hierro 
con chumaceras embaladas. \fig. 2J 
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~ la~ate de plato girat~rio \2?J: Est~ construido con une pie 
~e circ l;.u· gi:-utoria con pu;o antldHrrapante, sostenida en poai-...::: 
ci6n ar zc~tal ?0r una b•Be firme, con un eje cantral y chumaceras
embaladas. (fig. 3) 

Malacate de volantín l22): Es poco usual, y ee ciertamente 4n 
volantín con un eje central fijado al riso y chumaceras con un bra
zo giratorio; el perro correrá directamente en el piso, fijado con-
un collar y cadena a este brazo giratorio. (fig, 4) · 

Azuzado por el entrenador, el perro corre tras un eeíluelo en
un desesperado esfuerzo por alcanzarlo. Así estos aparatos comien-
zan a girar como un grotesco carrousel de la muerte o ideado para -
ello, Cuando el perro ha desarrollado su máxima velocidad, supera -
con mucho los treinta Kil6metros por hora en su vertiginosa carrera 
por matar. (9) 

En silencio, sin ladrar, el can trota sin descanso durante m~ 
de una hora. Luego es obliqado a detenerse para un breve reposo y -
nuevamente lanzado a la inutil persecución. V así prosigue por lo -
menos ocho horas diarias a lo largo de semanas. (9) 

Ganar una oelea no está basado exclusivamente en la buena con 
dición del snimai ni en su ferocidad. Como en todo juego clandesti': 
no e ilegal, en la cinomaquia impera el truco, la trampa sucia oue
ayudará al perro y su dueno a vencer. Métodos QUe desde luego no -
tienen que ver con la fuerza física y el poder de las mand{bulas. -
Entre esos secretos destaca el suministro de una tableta de anfeta
mina algunas horas antes del encuentro. Estimulado, sobreexcitado y 
ansioso, el perro tendrá entonces una resistencia superior a lo nor 
mal. Como el control de esta práctica no es posible, ya oue las pe:° 
leas se realizan en lugares distintos cada vez, la "vigilancia" me
dica es nula. (9) 

Conocido por todos los criadores y promotores oue los perros 
ingresan al campo de batalla·con una dosis de droga, el recurso es
tá, por decirlo así, institucionalizado y es parte integrante del -
espectáculo. En cambio, los apostadores han logrado disminuir el a
j erci cio de otros recursos 11 ilegaJ.es 11 peligrosos. Por ej amplo: alS!! 
nos criadores frotaban ~a piel de ou porro con sulfuro de nicotina, 
producto que provoca la intoxicación y parálisis del otro animal -
cuando muerde. 

Se establ~ciÓ entonces una regla de juego oua impuso el baño
de los perros minutos antes de la pelea. Los baños se hacen algunas 
ocasiones con leche, ó con agua corriente; cualquier cosa es buena
Además, cada dueílo debe lamer lo piel del otro perro para comprobar 
oue no existe droga, 

Como puede notarse, el hecho de que este grupo de perros so-
porte estoicamente tantos abusos, y aún sobreviva, nos indice su --
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Predisposición noble, su rusticidad, su fortaleza, su apego-
al ser humano y la disposic1Ón y capacidad para desarrollar cual---· 
quier tarea. 

Cabe mencionar las prácticss alimenta~ias a las oue es someti 
do, ya que generalmente as aumenta la ingestión da proteínas, vita:: 
minas y minerales, pero se limita el suministro de lÍquidbs y gra-
sas, en ocasiones a tal punto que causa deshidratación y daños re-
nales irreversibles. 

La dieta también se ajusta a lo determinado por el entrenador: 
algunos prefieren,administrar unicamente carne de res frasca y sus
pender el consumo de agua, con el consiguiente daño orgánico. 

Se podría pensar oue la utilidad de APBT está limitada a las 
obscuras actividades ya mencionadas, pero debemos tomar·An cuenta -
que el hombre es el que lo dirige de acuerdo a sus necesidades (aun . 
que éstas puedan ser funestas), y el entrenamiento que les es dado= 
cambia su actitud física y mental. Debido a ésto, podríamos decir -
que canalizando sus actividades hacia fines más nobles, es posible
esperar del APBT un Óptimo rendimiento en cualouier medio. 

F·i g. ·1 Malacat·e da banda. 
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Fig,-2, Malacate tipo jaula de ardilla. 

Fig. 3. ~alacate de plato giratorio. 



e O· N e L u s 1 o N E s • 

De acuerdo con los cap{tulos anteriores se hace notar oue el 
Américan Pit Bull Terrier posee una serie de características en -
cuanto a selección, morfología y temperamento diferentes a las de 
las razas ya establecidas, mediante las cuales pcdemos distinguir
lo del Américan Staffordshire Terrier: 

El APBT muestra una gran docilioad con las personas y marcada 
agresividad con los animales ; su selección reproductiva se basa -
en el temperamento sin importar la morfología. 

El AST*muestra una menor docilidad con las personas y una me
nor agresividad con los animales; su selección reproductiva se ba
sa en características morfológicas oadas por un modelo de perfec -
ción racial. 

Sin embargo, no es posible establecer oue el APBT sea una ra
za definida fácilmente diferenciable, ya oue al transmitir sus ca
racterísticas a la progenie, éstas solamente son homogeneas en 
cuanto a temperamento paro no en el fenotipo. 

Se puede decir: 

I.- Que el AmÓrican Staffordshire Terrier se derivó del AP~T pro
veniente de las Islas Británicas y asentado posteriormente en 
Norteamérica, y QUe en este país fue seleccionado y estandari 
zado con el tiempo en base a normas de perfección racial da = 
das por su aspecto exterior. 

11.- Que el APBT proviene de perros combatientes del más remoto pa 
sedo, y oue do esos perros ae conserva hasta hoy la estirpe = 
de ejemplares que son seleccionados como lo fueron entonces -
en base a su temperamento sin tomar en cuenta su aspecto exte 
rior. -

III.-De acuerdo a los datos históricos analizados en el capítulo -
correspondiente, se observa oue el Américan Staffordshire Te
rrier se derivó del APaT, conocido en esa época como Pit-Dog 
ó Bull-Terrier, y esa derivación ~e debio al ingreso del APBT 
al ring de exposición en EUA, basandose on perametros diferen 
tes para su selección reproductiva, y establecienoose de a--: 
cuerdo a ellos como una raza al formarse el cluo de Terriers 
de Staffordshire por modio de Joe Ounn, siendo su primer Pre
sidente Jack 6arnard en 1935, aflo en el cual la raza fue rec~ 
nocida por el AKC. bajo su actual nombre (6). 

IV.- Con base en su historia natural, se pretende estableser el o
rigen filogenético de la raza en México. Por medio de éste, -
se busca o intenta adaptar a esta raza a otros usos y activi
dades, ya oue el hombre condiciona en gran medida estas adap
taciones a través de la selección, explicandose estos orige -
nas de le siguiente forma: · 

*AST~ Américan Staffordshire Terrier. 



Los perros existentes en Breta~a antes de Cristo dieron 
origen a través de la selección durante muchos aftos al Bull-
Dog (de menor tolla), éste al sar cruzado en un momento dado 
con un Tarriar, originó al Bull-Terrier \también de menor ta
lla). Este ae oesarrollÓ igualmente en Escocia, Irlanda e In
glaterra, en donde aurgier~n variao estirpes; al aer prohibi
dos en Inglaterra (1835) los "deportes" en los oue tenía par
ticipac~ón, se croo el Staffordehire Bull Tarrier. destinado 
el ring de exposición, paro también se exportan varios a EUA 
en dond• después de cierto tiempo toma su óctual nombre. Ya -
establecido en es~a pa!s, algunos criadores deciden incorpo -
rarlo a las pistas de oxposiciÓn 9 surgiendo el Américan Sta -
ffordahire Terrier. Por otro lado, por medio do una recría in 
cluyendo razas como el Dalmata. so produce el Bull Terrier -= 
blanco y de colar. dirigido a las expo~iciones. Posteriormen
te son importados a MÓxico los primeros perros. llamandolos i 
gualmente Américan Pit 8ull Terrier. -

u.- El APBT no puede ser definido estrictamente como una raza per
fectamente establecida en cuanto a sus características morfoló 
gicas, ya oue en sus medidas o Índices corporales no existe ha 
mogeneidad, como lo demuestran los obtenidos en cuarenta ejem: 
plares que aparecen en el apéndice. Pero en cuanto a sus caree 
terlsticas de temperamento, éstas sí son transmitidas con regü 
laridad a la descendencia. Eute Último hecho y l.a gran cantidad 
de registran existentes en asociaciones do EUA como son la Amé 
ricen Dog Braeders Asociatión y la Unitad Kennel Club oue ava: 
len la procedencia de pecros APBT a través de varias generacio 
nes hasta la fecha, nos permite concluir oue el AmÓrican Pit : 
Bull Terrier puede ser considerado como una roza. 

VI.- Se elaboró un estandard tomando en cuenta ios datos obtenidos 
de varios criadores y las caractarlsticas morfológicas y de -
temperamento más comunes Que se pressntaron en cada uno de los 
perroa oue fueron medidos, pretendiendo aue sirva 'de guía y -
orientación para· futuras "investigaciones encaminados a estable 
cer el fenotipo del APBT. -

VIl.-Los perros APBT existentes en néxico provienen de ostirpes Es
tadounidenses oue tienen relación con el. Américan Staffordshi
re Terrier solamente en sus origenes y contienen un alto grado 
de consanguinidad, como se puede observar en cuarenta certifi
cados qeneolÓgicos de perros ~exicanos y algunos Norteamerica
nos; éstos guardan estrecha relación entre sí, por lo cual pue 
de decirse oue el APBT es uno raza con características propias 
y distintas a las del Américan Staffordshire Terrior. 

VIII-El AST y el APBT tienen ori!jenes similares, pero fueron selec
cionados en baso a caractoristicas diferentes. 
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IX.- El Staffordshir~ ~ull Turrier, y el Hull TGrr1er olanco y de 
color, tienen ori~enes similaEos que el AP~T, p~ro sus carac
tetÍBticas morfologicas seftaladas al final dol modolo oe por
fecciÓn racial son tan diferent~s oue uu oescripción se hace 
obvia. 

X.- Sobre la función zootvcnica diremos oue al APBT le es conferi 
da su agresividad e-agerada por mediQ del entrenamiento a oue 
se le somete desde pooueno, por ~o que es posible condicionar 
su instinto p~ra fines más noblea, como son el cuidado y com
paRÍ a oe niftos; exterminio de fauna nociva; arreo de ganado; 
defensa, guardia y protección¡ trineo; o ~omo fiel compeftero. 

., 
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En rolnciÓn con los apéndi~es oc debe mencionar: 

Los certificados genealógicos expuestos son producto de infor
mación verbal proporcionada por criadores de APBT en México, y no -
son reconocidos por ninguna asociación canÓfila del país; algunos -
aparecen incompletos. debido a la imponioilidad oe llegar a muchos 
criadores oue prefieren permanecer en completo anonimato y mantener 
la procedencia de sus líneas de perros en secreto, Tambiin se deoe 
tener en cuenta oue en fechas recientes se han importado algunos A
PBT, pero por las razones anteriormente expuestas·no fue posible ob 
tener mayor información. -

Estos datos pueden no ser muy elocuentes y representan solo u
na parte de las estirpes existantes en M~xico, pero se incluyen pa
ra mostrar la información oue se tiene, y aunoue carecen de un aval 
oue respalde su legitimidad, creemos aue pueden servir de guía y o
rientación para futuras investigaciones. 

Los Índices zootecnicos obtenidos de 40 ejemplares no demostra 
ron tener alguna relación entre sí, por lo cual nos enfrentamos a : 
una problemática para llevar a cabo una selección encaminada a la 
recría en base a conformación fenotipica, sin embargo, se elaboró -
un estanda~d tomando en cuenta los datos obtenidos de varios criRdD 
res y las características morfológicas y de temperamento más cornu : 
nes oue se presentaron en cada uno de ellos, exponiondose estos da
tos a título informativo. 
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Anclw de la. Cabeza 
LaJtgo .total. de; c.abeza 
LaJtgo de .ta. cabeza 

La11.go del hoCÁ.Co 
V.lame.tM de ta c.abeza 
V.lame.tM del houco 

LaJi.go To.tal 

AUwta. a la. Cttuz 

AUulta a .ea Gtwpa 

PeM.me:t/l.O ToJufldc.o 

Ancho de .ta. Cabeza 
LaJtgo To.tal ca.bézo: 

LaJtgo de la. Cabeza 

La1r.go del Hoc.lc.o 

V.lame.Jit:M de Cabeza. 

V.lamen:t.M del hoc.lcw 

LaJtgo Total · 
AUwta. de .la Cttuz 

A.f.,tJ.JJr.a, a .ta. g~upa. 
Pe/Wne:tlto To!U!x.lco 

Roj.Uo 

19.0 cm& 
20.0 
13.5 
6. 5. 

48.5 
30.0 
39.0 
si.o 
48.0 
60.6 

" 
Neg1r.o 

15.0 
17. o 
11. o 
6.0 

40.0 
H.O 
44;0 
43,5 
44.0 
53.5 

MACHOS 
4

~ 

2 3 

ArnaltJ.11.o Neg!W 

1s.5 cm 190. cm 

20.5 21.0 
12.5 14.0 
8.0 7.0 

51.0 $0.0 
31.0 26. 5 
46.5 52. o 
54.0 52. o 
so.o 51.0 
65.0 7i0 

12 13 

Ne.gM Rof .lao 

16. o 18. o 
11. o 21.0 
12. o 13. o 
4.5 B. O 

42 44.5 
24 27.0 
43.S so.s 
43.S 49.0 
42. 5 47.0 

'54.0 (,1, o 

4 5 

Neglr.o P.lnto 

18.5 Cll TB,S cm 
19.0 20.0 
13,0 14.0 
6.0 6.0 

46.0 48.0 
29.0 28.5 
38.S 43.0. 
49.0 48.0 
48.0 48.0 
59.0 6S.O 

14 1s 

W.g Cho e 

. 19. o 16.5 
23.0 22.0 
16.0 14.o 
7.0 B.O 

46. o 45'.0 
30.5 27.5 
44.0 41. o 
SI.O ,52. 5 
49.0 51. o 
68.0 . 6.3. o 
.· 

HIHIÍJR AS 

6 1 B 9 'º 
Leona.da Leonada. Leonada. P.uita Cito cota.te 

17, o cm 18, O cm 16.0 cm 14. o en 18, O cm 

22.0 21.0 19. o 19. o 21. 5 

15,0 14.5 11. 5 13,0 14,5 

1.0 6. s \ 7.5 6.0 1. o 
43.0 45.0 43.0 39. o 45.0 

29.0 so.o 26.0 . 21. o 51.0 

43.0 .41.0 42.0 39. o 40.0 

49.0 48.0 42.0 43.0 46.0 

51 .5 46.5' 41. o 43.0 48.0 

62.0 65.0 61. $ 52.0 65.0 

16 17 18 19 20 

MB· Leon Leon. Le.on: A.t.4J. 

is.o 16'.0 15.0 17.0 15.0 

19.0 20.0 17.5 19.0 16:5 

11.0 1 s.o n.o ti. 5 . 11.0 

8.0 5.0 . 6.0. 7.S s.s. 
42.5 42.5 36.S .,,,o 36.0 

26.0 28.0 22.5 32.0 22;.s 
'. 

41. 5 40.5· 43.0 46.0 43.0 

42.0 so.o 40.0 48.0 42.5 

42.0 48.0 41.0 5~.o 42;0 

60.0 65.0 so;o · 62;0 $4.•0 • 1 



Ancho de la. Cabeza. 
La11.go .to.tal de.'. Cabeza 

LM!JO ck .ea Ca.be.za 

la1<go del lwcúco 

O.lame.tlw de .ea Ca.be.za. 

{J.f.ame,t!r..o dél Hoc1c.o 

~a/C.SD To.ta.e. 

AUwia a la. Clu.tz 

AUww. a. la. GJZUpa 

'PeM.me,t!r..o To!Ufx.lco 

Anc.ho de. la Cabeza 

La11.90 To.tal de. Cabe.za. 

LaJt.go de. .ea Ca.be.za. 

LaJtgo del Hoa..ic.o 

V.lame.tito de Cabe.za 

Ve.ma.tlw del lloc.l.c.o 

LMgo To:ta.l 

AUwta. a la. CllUz 

AUwta. de. la G1tupa 

Pl'.JÚlni!.t'W ToJtá.x..i.c.o 

MACHOS HE/.fi3RAS 

?J 22 23 24 25 26 27 28 29 
Grunuza. ¡ Gamuza 

20.0. Cm 18.0 Cm 
22. o 21. o 
15.0 13.0 

·7. o 8. o 
53.0 so.s 

c;a.muza 11.UOttaaa Gamu.:z:a AUg!Utda Ne.g/Ut 

18.0.Cm 15.0 Cm 15.0 Cm 16.0 Cm 14.S. Cm 120 Cm 

Z0.5 16.5 16.5 16.0 15.0 19.0 

12.5 9.5 9.s 11.0 10.0 13.o 

1.5 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 

50.5 35,0 35.0 \ 35.0 35.0 39.0 

21.5, 26.0 26.0 21.5 21.s 24.o 22.0 2s.o 

52.0 53.0 49.0 43.0 43.0 45.0 43.0 47.0 

52.0 53,0 48.0 43.0 45.0 45.0 42.0 47.0 

145, Cm 

16.5 

10.5 

6.0 

35.0 

z~.o 

4». a 

43.0 

30 
Gamuza.-· -, 

16. O Cm 1 

;:.: : I¡ 

6.0 

:n.u 

44.0 

42.5 
' 

1~7~';~:_:~...:...;:~:~:~:~;......;;~:~::;._--¡_:~:~::;._~-:~:~::;._--11-.:;~:·~·:"--.....¡.~:_::~:~-i.....-::~:_:~ ......... ~::~:_: ____ :::.:___1 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Gamuza A:Ufjltado leanM.do Choco.f.a.t Alba.ILlcoq Gamuza. Gamuza Roj.lza NegM 

19.0 Cm 14.0 Cm 17.0 Cm 17.0 Cm 15.5 Cm 16.0 Cm 17.0 Cm 16.0 Cm 15.0 Cm 14.0 Cm 

22.5 19.0 22.S 20.0 20.S 20.0 19.0 21.5 16.5 18.5 

15.S .12.5 14.5 12.S 12.5 12.0 11.0 19.5 10.0 11.0 

7.0 6.5 B.O 7.5 8.0 B.O 8.0 1.s 6.5 7.5 

46.0 39 49.0 50.0 43.0 44.0 47.5 42.S 45.S 42.5 

31.0 21.s 29.o 21.0 24.o 'l.1.0 32.5 28.5 31.0 25.0 

43.5 39.0 47.0 43.5 41.0 43.0 46.0 42.S 43.0 40.0 

50.5 45.5 52.0 52.S 49.0 43.0 47.S 49.0 43.5 41.0 

48.5 49.S SI.O 53;5 42.0 44. 5 51. o 51.5 42~5 40.0 

69.0 57.5 65.0 63,0 61.0 62.S 162.5 62.0 58.0 57.0 



' 
P~o6undldad del To4az 
Anchu4a del To~ax 

P4o6undldad d~t To4ax 
Anchu4a del To4ax 

P4o6undldad clet TOlr.ax 

P~o6und.ldad tle..t TOll.ax 

2 4C/l 

20 

11 

16. 5 

21 

' 

27 

31 

25 

'l 8Ctt: 26CYJ 

12 1 3 

1 7. s 23 

22 23 

26 2., 

32 33 

21. 5 26 

.MACHOS 

5 

'lHtt; 26C~ 

14 1 s 

21 2 7. s 

24 25 

16 16 

34 35 

26. 5 23 

6 7 8 9 10 

22C~ 26CH 'l6Cn l 5C »: 23cm 

14 15 17. 5 15 16 

16 17 18 19 20 

25 20 20 26 17.5 

18 1 R. ( 

26 27 28 29 30 

16 20 23 15 16' 

36 37 38 '39 40 

17 27·1 22. 5 17. 5 21 

HEMBRAS 



... 
a:l 

INVlCE CEFALICO 

lNVICE CEFALICOEANCttURA VE LA FRENTE x 100 

LONGITUV VE LA CABEZA 

1. - 95 11 • - 88.2 21.- 90 31.- 84.4 

2. - 15. 6 12. - 94. 1 22. - 85. 1 32.-. 73.6 

3. - 90.4 1 3. - 85.1 2 3. - 87. 8 33.- 75.5 

4.~ 97. 3· 14. _. 82.6 24.- 90.9 34.- 85 

s.- 92. 5 15. - 15 25.- 90.9 35.- 77.S 

6.- 7 7. 2 7 16. - 18.9 26. - 1 00 36.- 80 

1.- 8 s. 1 17. - 80 2 7. - 96. 6 37.- 89.4 

8.- 84. 2 1 8. - 85.1 28.- 63. 1 38.- 74. 4 

9,- 13.6 19. - 89.4 2.9. - 84. 8 39. - 90 

10.- 83.7 20.- 90 30.- 86.4 40.- 15.6 



';! 

'lNVlCE CORPORAL VE PERFIL 

ZNVZCE CORPORAL DE PERF1 L=LONGITUV X: ·7 00 

PERZMETRO TORAXZCO 

1. - 65 11.- 82.24 21. - 73.2 31. - 62.3 

2.- 11.5 1 2. - 80.0S 22.- 11. 9 32. - 6 8. 4 

3.- 11 1 3. - 81. 9 23.- 72 - 33. - 72.3 

4.- 62. z-s 14. - 64.1 24.- 84.3 54. - 81. 1 

s. - 68. 2 5 15. - 14.6 25.- 84.3 35.- 77 

6.- 69.35 16. - 69.16 26.- 8 3. 3 36.- 68.8 

7.- 63 17. - 62. 3 27. - 82.6 37. - 14.1 

8.- 68.29 18 .- 8°6 28.- 81. o 38.- 67. 7 

9,- 15 19. - 7 4. 1 29.- 82.6 39.- i4. 1 

10.- 61.5 20.- 79.6 30.- 80 40.- 10. 1 



M 
CD 

INVICE TORAXlCO TRANSVERSAL 

1. -

2.-

3.-

4.-

s.-

6.-

1.-

8.-

9. '." 

1 o. -

INVICE TORAXICO TRANSVERSAL=ANCHURA VEL TORAX x 100 

PROFUNVZVAV VEL TORAX 

65.185 11. - 70.4 21. -

61.7 12. - B 1. B 22.-

73.3 13. - 61.6 2 3, -

11 o. o 14. - 66.4 24.-

11 o 15. - 76.S 25.-

11 o 16. - 1o3. s 26.-

88 11. - 65.2 21. -

76.5 1 8. - 7 8. 2 2 8. -

111. 3 19. - 100.5 29. -

11 o 2 o. - 83. 8 30. -

73.3 J1 .- 106,6 

"62 .1 u.- 100,S 

61.6 33. - 16.5 

83.8 34.- U, 8 

61.6 35. - 64.o 

80 36.- 10.4 

61.6 37.- U•.O 

61. 6 38.- u. o 
111. 3 39.- 61.6 

76.5 40.- 100.5 



1/) 

co 

RENATO 

STU - FOWLER 
121.!UI 1 

TOGROL 
REt> LAt>Y 

CA'PRZCHO 
KALZ 

BUIBA 

SHE1~~ 
IJ1CKY 

CLEO 
GRINGA 71 

STU -·FOWLER 

GR HIGA 
REV LAVY 

PERRO MEXICANO CRIADO POR M, LOPEZ,-ES BASICAMEl'.l'l'E PRODUCTO 
DE LA SANGRE DE PERROS DE E. MORFIN. 

MA1t2R 
SUOKEY 

STU - FOWLER 
REV LAt>Y 

RUMBA 
t>ANY BOY 
RUMBA 
VANY BOY 
VANY BOY 
RUMBA 
MAJOR 
SMOKEY 



GRECA 

SHElK 
COClNERO 

POLKA 
ATILA 

CAPA 

ELAl:!lA Il 
ElAVlt\ 

NYCCKY 
SHION 

MARHIBA 

CHATA 

til1CKY 

MARl/.lliA 

PERRA MEXICANA CRIADA POR EL DR •. P. SANCHEZ, TIE?iE UNA PRO
CEDENCIA BASICA DE LAS ESTIRPES DE E, MORFIN. 

RUAIBA 
VANY BOY 
JUEZ 

STU - FOWLER 
REV LAVY 
CAPA 

SAl!A!ffA 
SHElCK 
CLEO 
NlCKY 

SlfElCK 
C/.EO 



SLICK 

GORRAS 

AIARCELO 

RUMBA 
VI ANA 

IIGgE JACK 
TREY 

PECOS 

TRAPO 

MARCEIO 

VI ANA 
TREY 

PERRO MEXICANO CRIADO POR EL DR. P. SANCHEZ, CON'UENE 
BASICAMENTE SANGRE DE LAS ESTIRPES DE E. MORFIN. 

GORRAS 
RUllBA 

TIGRE JACK 



PERRA MEXICANA CRIADA POR J, DIAZ: ESTE EJEMPLAR' REUNE LAS 
¡¡;s'I' IRPES PROCEPEN'l'ES DE E. MORF IN, .r. DIAZ, BLAKE (CRIADOR 
AMERICANO), . . 



PERRA MEXICANA CRIADA POR .t. DIAZ, ES UN EJEMPLAR QUE REUNE 
SANGRE DE LOS PERROS DE R. GARCIA, E. MORFIN Y BLAKE (CRIA
DOR AMERICANO) • 



O\ 
Q) 

PINZAS 

MAJQg 
sru - FOWLER 

SMcJY.E Y 

CAPA 

REV L¡\VY 

CAP'R1CHO 
STU - FOWLER 
REQ • LAVY 

KALI RUl.HJA 
81/.IBA 

VANY BOY 
PINTA 

LAZZER 

PERRA MEXICANA CRIADA POR E. ARQ. SANCHEZ, REUNE LAS ESTIRPES 
DE E. MORFIN Y A. LEGORRETA. 



TOGROL 

/.IAJOR 
STU - FOl~LER 

SUOKEY 
OVIN 

REP LAPY 

sru - FOWLER 

CAPRH;f;lQ 
REV LAVY 

CAL7 
VANY BOY 

BIMBA 
RUMBA 

PERRO MEXICANO LEGENDARIO: DE LA ANTIGUA ESTIRPE DEL 
SR. A. LEGORRETA. ES PRODUCTO DE LAS ESTIRPES DE E, MOB 
FIN Y CRENCHAW (CRIADOR AMERICANO). 

MAJOR 
SMOKEV 

TUFFY 
CORA 



... 
O\ 

VAL1LA 

llZGOR 

VEIAON 
CUICA 

MáSAQ 
OV1N 

CHA~tlliá 
CHACHA 

CAPA 

PINZAS 
PINTA 

VITOLA 
ULZSES 

VRAGON 
CA POR IN A 

PERRA MEXICANA CRIADA POR EL SR. QUIJANO. ES UNA PERRA 
MUESTRA DE LA UNION DE LA SANGRE DE PERROS DE, E. MOR

. FIN 1 J. DIAZ Y A.~ LEGO~REl'A ~ 

oorn 
CU1CA 

REVBRUCK 
TOFJA 

STU - l'OWl.ER 

REV LAOY 

SHE1CK 
CLEO 

STU-FOl\ILER 

BEP LAPY 
LAZZER 

KAL1 

VANGER 

FAVIOLA 

PINTA 
TITAN 



CUINO 

ZEK1 
ZEKI 

P1R1 
PlPO 

MERlCUQ 
CARINA 

qfMBA 

ZEK1 

ZEK1 

PIRl 

CHTG!/..[.S. 
CAPRICHO 

CARINA 
BIMBA 

PERRO MEXICANO CRIADO POR EL DR. R. SIDA, EJEMPLAR QUE 
CONSERVA LA SANGRE D~ LOS ANTIGUOS PERROS DE R. OARCIA 
Y E. MORFI.N. 

VMJGER 
' FAflZOLA 

STU-FOWLER 

REV LAVY 

PANY BOY 
RUMBA 

VANGER 

FAVIOLA 

STU - FOWLER 
REV LAVY 

VANY BOY 

RUMBA 



· ULlSES 

... sru ~ E'2flllfE 
OVZN 

REO LAOV 

AIA LAC 
REV BUCK 

CUICA 
TORA 

IRON HEAO 

REO BUCK 

CUICA 
BUL.LV SON 

TORA 

PERRO MEXICANO CRIADO POR O. RODRIOUEZ, ES PRODUCTO DE 
LAS ESTIRPES DE A. SANCHEZ, F, BOUDREAUX, (CRIADOR AME 
RICANO), .M. CARVER (CRIADOR AMERICANO). -

/,jAJ ""' 
S/.IOKEY 

tRON HEAtJ 

BULLY SON 

BLONOI E 
BLACK GIRL 

ELJ 
SJSSY 



TACOMA JACK · . 

TIGRE 
JACK 1 

VORA 
GUTC/IER 

ZEKE 

MOCCASJ~ 

PEGGY 

MUTT 
JACK 

JUNE 1 

QUEEN VZCK 
SCCOTTY 1l 

QUE EN 
L1GHTNING 

CAMPEON AMERICANO DEL CUAL PROCEDE EL STAFFORD8HIRE 
TERRIER DE EXPOSICION: FUE CRIADO POR CHARLES DOYLE, 

PAVVY 
RHOVY 
KING PAVpY 

__lfM:,L_ ___ 

SAMSON 

__.w.1~r 

SANVy 
OA1SV 

JACK 
PI X JE 

JóE GAIJS J~ 

V1X1E 
WOPE 
TR1X1E 
JO~ER 

Ufa5lfi 



111 
CI 

GR1NGO 

GORRAS 

MARCE LO 

TUFFY 

Rutf8Á 
CORA 

llUYYI SON 
STOMPANATO 

. CHINA 

"PERRO MEXICANO CRIADO POR EL LIC. C, HERNANDEZ, PROCEDE 
DE LA ESTIRPE DE F. BOUDREAUX, (CRIADOR AMERICANO),.J,
Cl\RVER, (CRIADOR AMERICANO), Y E. MOR.FIN. 

ELI 
·SISSI 



MORO 

HERCULES 
12RAG1f R 

CAPRICHO 

F.ANTOMAS 
CAR1NA 

BH!BA 

GEISHA 

i.AOY 

PERRO MEXICANO CRIADO POR E. NOREílA, CONSERVA 'LA SANGRE DE LOS PE
RROS DE R. GARCIA. 



....... 
• O\ 

SCANVZA 

BRONX 

MAJOR 
STU - FOWLER 

S/.fOKEY 

MORAGAS 

REG1NA 

PERRA MEXICANA CRIADA P.OR J, A. OAONA, PROCEDE DE Ll\.S 
ESTIRPES DE PERROS DE DLl\l<E (CRIADOR /\M.ERICANO), Y -
E. MORFIN. 



PERRA MEXICANA CRIADA POR TI. OARCIA. REUNE LA SANGRE DE PERROS DE 
E. MOR!-' IN. 



O\ 
O\ 

CHOCOLATE 

001N 

PAPR1NO 
CHACHA 

C11AMU!lll1N 
· OVZN 

LA NO A 

CALZ 

CHMIUCQ 

JAROCHA· 
CAPlTAN 

CHOCO LATA 
8Hl8A 

PERRO MEXICANO CRIADO POR M. LOP~Z, REUNE LAS ESTIRPES DE 
PERROS DE A. LEGORRETA.Y E, MORFIN, 

. STLI - FOl!ll ER 
'REf) LAPY 

TUFEI 
CORA 

STU - EOWLER 
REV LAVY 

CAp!UCHO 

EZA!BA 

EL! Jtr. 

CMIVY 

VANV BOY 
RUMBA 



FAVZAN 

CHMIUCO 
JOE 

CllOCOLATA 
GLOTJAH 

CAPA 

QQIU!t\ ) 

BHIBA 

STU ~ FOWLER 
CAPA 

REO LAVY 

G01WA 

VAfl't. !.H1 
BUIBA 

RUMBA 

PERRO MEXICANO CRIADO POR M. LOPEZ, ES PRODUGTO BASICO 
.DE IA ESTIRPE ·nE PERROS DE E, MORFIN. 

CA PITAN 
BIMBA 

STU • EOWI f1? 
REV LAVV 

fWJY BOY 

RUMBA 

AIA.10R 
.SUOKEY 

TUFFl 

CORA 



.-
º .-

GARROTE 

PECOS 

TRAPO 

~IARCELO 

VTANA. 
TREY 

OVZN 

PAflR1NO 

CHACHA 

COCA 
MAR CELO 

VIANA 
TREY 

PERRO MEXICANO CRIADO POR j!:L DR. P. SANCHEZ, PROCEDE 
DE LAS ES'l' IRPES ~E PERROS DE J, LAR!\ Y E. MORF IN. 

GORRAS 
RUMBA 
TIGRE JACK 

STU - FO['JLER 

REP 1 AVY 

TUFFY 

CORA 

GORRAS 

RUMBA 

IUGRE IACI>: 



CA PUL IN 

CHAMUCO 

)JE 

CA PITAN 

CHOCO LATA 

BIMBA 

CHM!UCO 

· SASSY 

CAPA 

GORVA 
B 1/.IBA 

PERRO MEXICANO CRIADO POR G. RODRIGUEZ, REUNE LAS 
ESTIRPES DE PERROS DE F. BOUpREAUX, M. CARVER, 
CRENCHAW, (CRIADORES AMERICANOS) Y H. RABAGO. 

El l lit 

CANVI 
VANY BOY 

. RUMBA 

STl/ - FOWLER 
REV LAVY 

VANY HOY 

RUMBA 



M 
o ... 

ART 

SCIWB 

ELr 

CA.NVY 
.ELl J1t 

BOZO 

SISSY {.SPOK) 

PEN~Y 

PlSTOL 
PlSTOL J11. ' 

VEE 

JAVA 
RENO 

BLACK LADY 
REV LAVY 

CAMPEON AMERICANO CRIADO POR BENET CLAYTON, EN SU EPOCA 
FUE EL PERRO MAS VALIOSO DE E .U .A. , ACTUALMENTE EN MEXI 
CO,, EXISTEN DESCENÓI:ENTES DE ESTE EJEMPLAR. -



TR1BILlN 

J. 

ART 
REP, ~fAI:/. 

BLACK GEORG1A 
HUSLlER 

Cf!ESTlíER 
TlSHA 

REA 

ULlSES 
VRAGON 

CAEORl ~é 
· ZUK~ 

CAPA 

PINZAS 
PINTA 

PERRO MEXICANO, CUYO PADRE FUE IMPORTADO DE LOUSIANA DEL 
CRIADOR NORTEAMERICANO DREW FAVRE: PRODUCIDO EN MEXICO 
AL CRUZARSE CON UNA PERRA DE LA ANTIOUA ESTIRPE DE A. 
LEGORRETA POR A. MEDINA Y A.L. MARCOIDA. 

ELl 111. 

JAVA 
SUNSH1NE 
GEORGl A 
JEFF 
COFFE 

CllESTH 
MARIA 
VANGER 
FAVlOLA 
TITAN 

PlNTA 

sru - EO(IJLEB 

REV LAVY 

LAZZER 
KAIZ 



in 
o .... 

POL 

PlCK 

BULLY SON 
EL/ 

CAN oy 
@O.tO 

• NAFJARAS 

PERRO MEXICANO CRIADO POR E. MORFIN, PROCEDENTE DEL 
11 BULLYSON11 ~ .DEL ,CRI1t.DOR E. .. ,BQUDREAUX, 



PERIA 

JrJE 

G0Ll6Itl 
GORVA 

EAl!IAU 
CAPA 

GORVA· 
BIAIBA 

CH~~IUCQ 
JOE 

CHOCO LATA 

V1f.IA 

NJCKY 

LOCA 

VOVKA 

PERRA MEXICANA PRODUCIDA POR· M, LO PEZ, REUNE LA SANGRE 
DE LOS PERROS DE H. RABAGO Y E. MOR.FIN, 

• CHAML/CO 

CHOCO LATA 

__c.uL. 
.,--lUM.6L 

STtl - FO(\ILER 
REV LAVY 

DANV aoy 
RUMBA 

CA PITAN 

BIMBA 

S/IE1K 

CLEO 

VEl.QN 
VlNGA 



l'-
0 .... 

PAVRJNO 

sru - FOWLER 

OVIN 

REV LAVY 

CHACHA 

1 
MAJOR 

SMOKEY 

.. 
' 

.f' _____ _ 

PEílRO MEXICANO CHIADO POR J. LARA Y E. MORFIN • PRODUCTO 
DE Ll\S ESTIRPES DE PERROS DE CRENCHAW Y M. CARVER (CRia 
DORES l\MERICANOS} • 



m 
Q .... 

V ZANCA 

YANKEE 

REX 

GITANA 

GORRAS 

MARCHO 

RUMBA 

VIONVA 
VANY BOY 

BIMBA 
RUMBA 

PERRA MEXICANA CRIADA POR F. PEREZ, FUE PRODUCTO DE LA 
CRUZA DE UNA PERRA DE ESTIRPE AN'l'IOUA CON UN \lERRO ·, 

MODERNO. 

-· 



D\ 
o .... 

PERRO. AMERICANO CRIADO POR J. ·cLEMONS , , MUY IMPORTANTE 
EN MEXICO YA QUE DE EL DEPENDE UNA LINEA CONOCIDA EN 
NUESTR'J PAIS COMO "BULLYSON" • 

..... 11111.LllltBll_.._....----



llIGOR 11 

STU -EQIHER 
OV'IN 

REV LAVY 
HZGOR 

TOfJA 

CU1CA 

REV BUCK 

PINTO 
GORI 

UUBf 
HARA 

OVIN 

WALK1R1A 
CHACllA 

PERRO MEXICANO CRIADO POR J. DIAZ. ES UNA CONJUNCION DE 
LAS ESTIRPES DE J. LARA Y A. SANCHEZ. 

MAJOR 

SMOKEY 
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PERRO MEXICANO CRIADO POR J. DIAZ,: .FUE EL RESULTADO DE 
CRUZAS CONSAGU.tNEAS DEL "SULLY'SON" • . 
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PERRA MEXICANA CRIADA POR J.A. GAONA: FUE LA UNION D~ 
LA SANGRE DE PERROS DE J. LARA y• EL LIC. e. HERNANnmi: 



MARA 

~fUCO 

Nl!RO 

CAPA 

FLAV1A . 
SAllANT.A 

CACHUCHAS 
P1NTO 

VAL1LA 
OPESSA 

PINTO 
LAVY 

GRINGA 

PERRA MEXICANA CRIADA ron o. HEHRERA U'rILIZANDO PRINCI 

PALMENTE LA SANGRE DE LOS PERROS DE J. LllRA 
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PERRO AMERICANO CRIADO POR EARL TUDOR 'l DEL CUAr, l'HOCEDIW 

UNA ORAN CANTIDAD DE EJEMPLARES MEXICANOS, ES QUI ZA: AI, 

DECIR DE BROWN WINE O, - EL PERRO MAS IMPOR'rANTE DE LOS 

TIEMPOS MODEHNJS. 
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CAMPEON MEXICANO CRIADO POR EL LIC. H. RABAOO HACE YA 
ALGUNOS AflOS. 
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PERRA MEXICANA CRIADA POR R. MORALES EN MONTERREY: ES 
DE LOS POCOS EJEMPLAHES QUE DESCIENDEN DIRECTAMENTE 
DEL "BULLYSON" 
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PERRO AMERICANO, MUESTRA DE LA ANTIGUA LINEA DE "COLBY" 
CRIADO POR JHON P. COLBY. 
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PERRO MEXICANO CRIADO POR M. LOPEZ UTILIZANDO LA CONSAN 
OUINIDAD ESTRECHI\ EN B/1SE A LA SANGRE DE PERROS DE 

E. MORFIN. 
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PERRO MEXICANO CRIADO POR M. LOPEZ UTILIZANDO SANORE 
DE EJEMPLARES PROPIOS Y DE A. LEOORRETA Y DE EL DR. 
P. SANCHEZ 
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PERRA MEXICANA CRIADO POR M. LO PEZ EJEM PI.AR PRODUC'l'O DE 

CRUZAS CONSANGUINEAS BASADAS EN LA SANGRE DE LOS PERROS 
DE E. MORFIN. 
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PERRO MEXICANO CRikDO POR A. LOMELI. ES DE LOS POCOS EJEM 
PLARES QUE CONSERVAN LA SANGRE EMPLEADA YA HACE ALGUNOS 
A~OS POR A. LEOORRETA. 
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PERRA EMERICANA IMPORTADA EN EL PRESENTE ANO (1983) CRIADO 
POR A. NORIEOA EN ·TRACY Ca, FUE PRODUCTO DE CRUZAS CONBAN" 
GUINEAS BASADA EN "BULI.YSON". 
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PERRA MEXICANA EN DOND~ SE UNIO LA SANGRE DE PERROS DE 
J, DIAZ Y PE R. OARCIA, 
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