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RESUMEN 

El presente estudio se realiz6 en el Rastro Municipal de Tlalne1nn-
tla, Estado de México y en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitl!in 
de la Universidad Nacional Aut6noma de México con la finalidad de evaluar 
la confiabilidad de las técnicas de frotis vaginal y biopsia vaginal en -
el diagn6stico de las diferentes etapas del ciclo estral y la gestaci6n -
en ovejas y cabras, para lo cual se examinaron 100 muestras de cada esr-e
cic (ovarios, vagina y frotis vaginal). 
Animales Gestantes: 

En los resultados obtenidos ¡:ara ovejas se observ6 un marcado predo
minio (79.4i) del frotis tipo 1 (células multiformes con núcleo mediano o 
picn6tico) sobre los tipos 3 (predominancia de acúmulos de células peque
ñas con núcleo grande en relación al citoplasma) y 2 (células redondeadas 
con núcleo mediano en mayor cantidad y pocas con núcleo picn6tico) siendo 
sus.porcentajes 12,8~ y 7.6~ respectivamente. La biopsia vaginal mostr6 
lo siguiente: el 92. oi de las muestras tuvieron de 4 a 6 ca ¡:as y el 7. 8% 
restante 3,7 y 8 capas. 

En cuanto a las cabras tuvimos que el ti)X> de frotis 3 tuvo el 43,3% 1 

el tipo 2 el 39.1% y el tipo 1 el 17.3%, En la biopsia vaginal se vi6 el 
72.2% para 4 capas vaginales, el 13.M 5 capas vaginales y el 9.2% restan 
te 3 capas, 
Animales no Gestantes con CL de Ciclo: 

Ovejas: 40,7% para el frotis tipo 1, 37.0% para el frotis 4 (células 
polihédricas grandes con núcleo mediano) y 22.0% para el tipo de frotis 2. 
Para la biopsia vaginal se tuvo 63.0% de 4 a 6 capas vaginales y el 37.0% 
restante de 7 a 10 capas. 

Cabras: 60.0% para el tipo de frotis 21 35.0% para el frotis 1 y 5.0% 
para el tipo 4. En la bioJ?sia vaginal se detectó 55, 0% .para animales con 
4 a 6 capas vaginales y 44.5% con 7 a 12 ca¡:as vaginales. 
Animales No Gestantes sin CL: 

Ovejas: 50.0% para el tipo de frotis 1, 29,4% para el frotis 2 y 20.6t 

para el tipo 4 y para las biopsias 90.0% entre 5 y 8 capas vaginales, 3,0% 
4 capas y 6,4% 9 capas, 

Cabras: 52.1% para el tipo de frotis 2, 32.6% para el frotis 1, 10.8%, 
para el tipo 3 y 4,3% para el frotis 4. En la biopsia 86.0% de 4 a 8 ca¡:as 
2.2% de 2 caJlls, 6.8% 3 capas, 2.2% 10 capas y 2.2% 12 cap~s vaginales. 



I NTRODUCCJON 
A nivei nnmdia1 se ha observado que la producción ovina y caprina no 

han tenido el mismo desarrollo que el resto de las esr.ecies domésticas. 

El ganado ovino ha sido en Mfucico una de las es:¡:ecies más descuida-
das, debido a razones políticas y sociaies. Ahora, la producción de es-
tas es:¡:ecies se presenta como una alternativa para aumentar la dispmibi
lidad de ¡:t'Oteína de origen anlinal ¡::ara la ¡nblación de las clases socia
les de ingresos reducidos. (2, 26) 

En la é¡nca actual, caracterizada por el atunento constante de robl~ 

ción humana, el consumo de µotetna de origen animal es una necesidad -

q..ie ha ~edado sin satisfacer debido a que la población animal no ha cr~ 
cido conjuntamente con la hwnana, no ha y la menor duda de que el ganado 
ovino y caprino, como transfonnadores de las materias vegetales en ¡:ro-

teínas animales, carne y leche, deberían ser uno de los princi¡xiles pil~ 

res de la rroducción pecuaria y fuente fundamental de alimentos proteíni_ 
cos para el consumo humano. La fertilidad óptima, es decir, el máximo -

aprovechamiento del rotencial reproductivo de cada individuo y de cada -
rebaño, tanto lechero como de carne, es un precedente indispensable en -
la producción, teniendo en cuenta que la reproducción es la base de la -
~1oducci6n y de la economía pecuaria. (1,15) 

Por todo lo anterior, se hace necesario estudiar los distintos méto 

dos utilizados en el diagnóstico de las diferentes etapas del ciclo re-" 

rroductivo, ya que se ha observado que la apariencia de los genitales e~ 

ternos de estas especies no parece ser una buena guta para la detennina
ción del estro y la gestación como en otras. (23,26,27) 

ANATOMIA, HISTOLOGIA Y FISIOLOGIA DEL APARATO REP~ODUCTOR DE 
LA HEMBRA 

A continuación se describirá la anatomía, histología y fisiología -

del a¡:arato reproductor conforme al siguiente orden: 
a) Ovarios.- (Gónadas) 
b) Utero. 

c) Vagina. 
a) Las gónadas femeninas producen hoilJ1onas sexuales (estr6genos y proge~ 

terona) además de producir las células germinales femeninas y otra -
honnona llamada relaxina, q.ie _;1parece a finales de la gestación. Gene- -
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ralmente están situados detrás de los riñones, sublumbanncnte, sus¡endi-
das en la JXlred abdominal por un ligamento, el mesovario, y mantenidas en 
su lugar por la presi6n de los tejidos adyacentes. Miden aproximadamente 

1.25 por 2.5 cm y tienen un peso de 3 a 4 g (fonna de almendra), con 2 e~ 
ras (medial y lateral), 2 bordes (de inserción o mesovárico y libre) y 2 

extrenos (anterior y posterior o uterb10). Están jrrigados por la arte-

ria utero-ovárica que proviene de la aorta abdominal e inervados por el 
plexo ovárico que viene del gangljo mesentérico posterior y los nervios -

lumbares. (8,11, 15,19,20,27,30,31) 

Histológicamente se le distinguen dos JUrciones: 
Corteza.- F..ncargada de las funciones endócrinas (producción de hormonas), 

y ex6crinas (producción de gametos femeninos). Aquí predominan los f9_ 

liculos ováricos, el estroma de ésta zona está constituído por células 

fusiformes de naturaleza conjuntiva. Es la región donde se lleva a c~ 
bo la ovogénesis. Confonne cada óvulo se desarrolla, se va llenando -

de un saco lleno de fluido que se agranda gradualmente, el folículo -
de Graaf (5 a 10 mm) una vez maduro se rompe durante el estro, expul,.

sando un óvulo maduro hacia adentro de la porción tenninal dilatada -
del oviducto. El folículo roto pasa luego por tres estadios: el cor~ 

Jl.IS hcmorragicum, el corJlls luteum (ya sea de estro o de gestación) y 

finalmente el corJl.IS albicans, que es una cicatriz de tejido no funci~ 
nal. 

Médula.- Está formada por tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo fi-

bro-elástico y gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios, los cuales 
llegan por la uni6n del ovario y el mesovario (hilio). cs;15,17,19,20, 

30,31) 
La superficie del ovario está revestida por la serpsa, deba~o de és

ta, el estroma forma una capa mal delimitada de tejido conjuntivo denso -
que constituye la albugínea del ovario, responsable del color del órgano. 

(17,19) 

Cuerpo lúteo.• Después de la ovul.ación las células foliculares y de la t~ 
ca interna que pennanecen en el ovario dan origen a una glándula end6cri

na transitoria denominada Cuerpo lúteo (CL); éste·secreta progesterona -
que actúa sobre la 111!)cosa uterina estimulando la secresión de las glándu
las endometriales, adenás esta honnona impide el desarrollo de folículos 
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ovliricos y su ovulación, cuando esta llega a ocurrir w1 poco de sangre se 
extravasa a la cavidad folicular, donde coagula y es invadida por tcj ido -
conjuntivo proveniente del estroma ovárico. Las cfüulas foliculares no se 
dividen después de la ovulaci6n, pero aumentan considerablemente de volu-
men y asumen las características de células secretoras de honnonas estero.!_ 
des, transformandosc en las células granulosoluteínicas, Las células de -
la teca interna también contribuyen a la formaci6n del CL, dando origen a 
líls células tccoluteínicas o paralutefoicas. Los capilares sanguíneos de 
la teca interna crecen hacia el interior del CL y originan una rica red -
vascular. Cuando no ocurre la nidación, el CL tiene una existencia de 12 
a 14 días, después degenera y desaparece debido a la falta de honnona lu- -
teotrópica. Cuando la nidación ocurre, el CL es mayor y su diámetro ale~ 
za 9 mm, manteniendo esta dimensi6n hasta el fin de la gestación. Las cé
lulas del CL gravídico experimentan degeneración y desaparecen por autolí
sis, el lugar es ocupado por una cicatriz de tejido conjuntivo una vez que 
cesa su función. (8,16,19,20,33) 
b) Utero.- La porción tubular del aparato reproductor fanenino está cons

tituida por los oviductos, útero (cuernos, cuerpo y cervix), vagina, -
vestíbulo y genitales externos (vulva).(17,27) 

Estas dos especies poseen un útero bifurcado (bicornado). Es un 6rg~ 
no hueco muscular que comunica oviductos con vagina (aunque en ovejas -

no hay separación del útero, JlleS la unión se hace insensiblemente.(17, 
32). Histológicamente está constituido por tres túnicas: 

Serosa o adventicia .. - Consta de tejido conjuntivo y mesotelio. 
Miometrio o muscular.- Es la capa más gruesa fonnada por haces de fibras -

musculares lisas separadas por tejido conjuntivo que fonna tres capas de 
lfmites imprecisos (stratum submucostun, stratum vasculare .. y stratum sub
serosum). El primero y el último están paralelos al eje longitudinal -
del órgano; el stratum vasculare es el mas grueso y sus haces están per
pendiculares entre sí. 

Endometrio o mucosa.- Está formado por epitelio de células cilíndricas, s~ 
creta glucoprote:inas (moco) y algunas presentan cilios. Su lámin~ propia 
tiene glándulas tubulosas simples que a veces llegan cerca del miometrio; 
presenta abundante material amorfo. Este tejido bajo acci6n de honnonas 
ováricas experimenta modificaciones estructurales cíclicas. En general 
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el útero está inervado por el plexo .p:?lviano proveniente del ganglio m~ 

sentérico posterior. (17, 19 132) 

El ~tero consta de tres ¡:orciones: 

Cuernos.- Miden de 10 a 12,5 cm de longitud y tienen forma de espiral, e~ 

tán irrigados por la arteria uterina anterior, ·rama de la aorta abdom.!_ 

nal. En rumiantes es aqui donde se lleva a cabo la gestaci6n. 

Cuer¡n.- Tiene una longitud de 2.5 on. Su irrigación proviene de la art~ 

ria uterina media, rama de la iliaca externa. 

Cuello.- Su longitud va desde 1.25 a 2.5 cm aunque se ha reportado hasta 

de 4 cm; es de consistencia dura, la forma de su luz es curva (espiral), 

está mtjy cerrado y es muy difícil de dilatar. Lo irriga la arteria u

terina posterior, rama de la hemorroidal media genital que a su vez es 

rama de la p.1denda interna que sale de la iliaca externa. Histol6gic!!_ 

mente jJresenta pocas fibras musculares lisas y gran cantjdad de tejido 

conjuntivo, el endocervix está revestido por células cilíndricas muco• 

sas y su lámina propia contiene glándulas cervicales mucosas (durante 

la gravidez proliferan y secretan moco más viscoso y abundante), el -

exocervix, que hace prominencia en la vagina ·está revestido por epite

l~o estratificado plano. (8,11,12,15,17,19,20,27,30,32) 

c) Vagina. - Es un tubo muscular dilatable, largo y esµicioso de _µ¡redes -

un )X)CO g;ruesas que forma un canal jnra el nacimiento del feto y .rsra 

1a entrada del p:?ne mascul.ino, tiene una longitud de 7,5 a 10 cm. Está. 

i;rr;i.gada por la. arteria genital que proviene de la ¡:udenda interna, 're, 
ma de la iliaca exte~a. Su inervación proviene del plexo .pelviano. En 
la pared ventral de la vagina se encuentran los conductos de Gartner, 

H;i.stológ;i.camente está formado par tres ca.lxis: 

Mucosa,- Su epitelio es estratificado plano (escamoso) con cierta canti~r 

dad de queratina. Sus células sintetizan gluc6geno en jJresencia de e~ 

tr6genos. La lámina propia está fol'lllada P:>r tejido conjuntiv~ la.xo r_!, 

co en fibras elásticas; entre las células se encuentran linfocitos y -
neutr6fi:J.os. 

Muscular.~ Constitu~da por ha,ce:; :J,ongitudina,les de f~bxas musc11lares lh

sa,s y en la. rsrte más. ,int;ern.a, (p,i;ox~ ¡i 1.a mu<::osa.) existen h¡i_ces c~r~ 

cu1al'es. 

Adventicia.- Es una túnica de tejido conjuntivo denso rico en fibras elás 
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ticas gruesas que unen a la vagina con órganos adyacentes. 
A la porción terminal de la vagina se le conoce como vestíbulo; en -

su pared ventral se encuentra wm masa pequeña de tejido eréctil llamado 
clitoris. La vulva o labios de la vagina están divididos en dos porcio-
nes: labios inte111os o labia minora, y labios exte111os o labia majora. La· 
vulva tiene una longitud de 2.5 a 3 on, (8,11,12,15,17,19,20,27,30,32) 

RELACIONES HORMONALES DE LA HIPOFISIS CON LOS ORGANOS REPRO-
DUCTORES FEMENINOS Y SU RELACION CON EL CICLO ESTRAL Y LA GES 
TAC ION 

El ciclo estral es un fenómeno cíclico con periodos regulares y lím_!. 
tados de receptibilidad sexual, asociados con la liberación de ovocitos -
fecundables (8). Está regulado por mecanismos de retroalimentación horm.Q_ 
nal en los que intervienen la hipófisis, las gónadas femeninas (ovarios) 
y el tracto reproductor. Esta compleja interrelación hormonal también es 
responsable de la adaptación de las estructuras reproductivas que contie
nen y mantienen al embrión y al feto durante el periodo de gestación y el 
desarrollo y füncionamiento de la glándula mamaria. (17) 

En las ove)as y cabras no gestantes se presentan varios ciclos estt_!! 
les y ya sea que haya fecundación o no se presenta un anestro; por esto -
se les llama poliestricas estacionales. (20,27) 

La duración del ciclo cstral en las ovejas es de 16 a 18 días prome~ 
dio y en las cabras de 18 a 20 días promedio, E;tá dividido en dos peri~ 
dos: el primero es el del folículo o fase estrógena y el segundo es el de 
CL o fase progestacional (20,23) 

.Algunos investigadores mencionan que el ovario responde a un "nivel 
creciente" de hormona estimulante de los folículos (FSH), mientras otros 
opinan que la respuesta corresponde a un cambio en la proiiorci6n de FSH 
y hol'IJ1ona luteinizante (LH), (20) El hipotalamo contribuye produciendo 
unas sustancias específicas llamadas Factores Liberadores (FR)~ estos pr.Q_ 
pician ia liberación de las hormonas de la hipofisis anterior hacia el t~ 
rrente circulatorio. Cabe mencionar que estos PR son específicos de cada, 

horrn.ona, De isual manera se producen algunos Factores Inhibidores. (3, 20) 

En cua1quier caso las hormonas gonadotrópicas de la hiPof~sis indu-
cen la respuesta ovárica y así comienza el desarrollo de los folículos. 
(20) 
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El ciclo estral está constituido por.las siguientes fases: proestro, 

estro, metaestro, diestro y ancstro. Figura 1 

Proestro. - Es el periodo que sigue a la desa}Xlrici6n del CL,. duran té el -

cual disminuyen los niveles de progesterona; Se caracteriza µ:)r el -~. 

crecimiento del folículo. Conforme el folículo madura produce las ha!_ 

monas sexuales femeninas o cstr6genos secretados por la caµi granulosa 

del folkulo. Tiene una duraci6n de dos días promedio en ambas espe-

cies. (8,20,27,29,30) 

Como en otrns especies tan sólo unos pocos foliculos se desarrollan 

pl cnamente durante cada ciclo estral. Durante este estadía el folículo 

se llena de liquido, a¡.nrece tenso y por último se adelgazan sus pare

des pre¡x1raJose para la ovulaci6n. (17 ,20) 

Estro.- Se define como el período de la receptibilidad sexual (la hembra 

acepta al macho) durante el cual ocurre la ovulación en la mayoría de 

las especies. Los estr6genos producen las m:i.nifestaciones físicas del 

estro, además ejercen 2 efectos sobre la hip6fisis, uno de los cuales 

inhibe la producción de FSH, el otro estimula la producci6n de LH. Es

timula la ovulaci6n y la formaci6n del CL en el ovario, éste produce -

progesterona que inhibe la producci6n posterior de I1l y también inhibe 

a la FSH. Cuando el folículo de Graaf se rom~ y sus células cambian · 

para fonnar el CL, la producción de progesterona inhibe la liberaci6n 

de estr6genos, La duración de este período en estas especies es de 30 

a 40 horas (1 a 2 días promedio). Aparece la ovulación durante la !i1 t!. 

ma mitad del estro. Al final de este período disminuye la I1l y los es

tr6genos circulantes. (8, 20 ,27 ,29 ,30 ,33) Figura 2. 

Al ocurrir la ovulaci6n sale el líquido del folículo y arrastra con 

el al huevo. En la oveja la cavidad folicular no se llena de sangre como 

en la ye¡?;Ua. (20) Comienzan a proliferar las células de la granulosa y el 

desarrollo lutefnico es similar al de otras esp~ies. (17, 20) 

Duran~e el estro la oveja y la cabra tienen con frecuencia dos o tres 

ovulaciones. (20) 

En el p;roestro y el estro se produce hiperemia (?l.Ullento de la yascul~ 

rizac~6n) y edema de las áreas interc¡irún~lares del en0.0J11etdo, todo eUo 

como resp.1esta a las elevadas concentraciones de estrllgeno?. El tono y la 

excitabilidad del endometrio sufre aumento gradual marcado que alcanza su 



FIGURA 1 

, .. ~ 

Ciclo Ovárico de la Oveja y la Cabra. 

Adaptado del Me. Donald L. E. (1980) 
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PIGlfüi\ 2 

PRIMERA FASE: 
.----------HIPCJI'AI..Af.D.-----------. 

F. R. FSH Inhibici6n de la 
¡ secreci61 de FSH 

Adenohi ¡:6f is is 

F~ 
0va!· {Crecimiento y desarrollo -----secreci6n de estr6genos 10 del folículo 

SEGUNDA ETAPA: 

F.R. lli 

Adenohf ~fisis 
! 

LH 

ProliferJci6n del teji
do reproductor 

Estimula la secreción 
de LTII 

! r-Maduraci6n del folículo 
Ovario -Ovulaci6n 

-Luteinizaci6n folicular-----• Secreci6n de progesterona 

Cambios tecretores en los 
órganos reproductores 

TERCERA ETAPA: 
r---~------HIPOTALAMO+•------~, 

F.R. Llli Estimula la secreción ! de FSH 
Adenohi}t)fisis t 

1 Disminuci6n de la secre-
LIB . ci6n de progesterona 

CuerJ Lúteo {Maduración y man- _Auscencia de_ Involución del C.L. 
· tenimiento del CL gestación pJr acción de PGFZ 

Gesttción {~Aumento de la sacreci6n de progesterona 
-Inhibición de la secreci6n de FSH 

CONIROL HIPOTALAMICO-HIPOFISIARIO DEL CICLO ESTRAL. 

* M.V.Z. Marco Antonio Fajardo (1985) 
Infonnación personal en la Cátedra de Fisiología Veterinaria 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
Universidad Nacional Aut6noma de México. 
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p.ico en el momento en que la hembra nn1estra receptibil .idad sexual, Los - -

cuernos uterinos estlín turgentes, enrollados y más engrosados, (20 ,33 ,36) 

Inmediatamente desJlléS de la ovulaci6n, la contractibilidad del Cite
ro disminuye )' desaparece completamente 48 horas eles p.iés ele la ovulaci6n. 

Los cuernos uterinos sin embargo permanecen edenatosos 48 a 72 horas des
p..iés de la ovulación, (17,20,36) Cuadro 1 

En la oveja, al comienzo o al final de la estación reproductiva se -
produce con frecuencia ovulaci6n sin rstro (celo silencioso). El estro -

mlís corto se presenta en las corderas, el más largo en las ovejas adultas 

y, el intermedio en las viejas. De iigual manera, al principio y al final 
<le la estaci6n reproductiva suele ser más breve la eluraci6n del estro. (20, 

27).Existen ciertas é¡ncas del año en que la actividad ovárica se detiene: 

es la etara de anestro. Estas especies presentan estro unicamente en ··
ciertas épocas del año, por esto se les denomina como animales ¡:oliestri

cos estacionales. A medida que se avanza hacia el Ecuador, esta estaci6n 

de inactividad se hace menos marcada. (2) 

Algunos animales presentan estro aún durante la gestación. (27) El -

estro posparto es variable en las ovejas; se ha detenninado que pueden t~n 
ner una o más ovulaciones silenciosas antes del primer estro ¡:.ostparto, -

pero en general estos animales no presentan estro hasta dos semanas des--

p.lés del destete de las crías. (8,20,27,29,30,33) 

Metaestro,- Es la fase ¡:ostovulatoria. Durante este tiemro se organiza e 
inicia su funci6n el CL, comenzando su secreci6n de progesterona, Su -

duración media es de dos días promedio en ambas es¡;iecies. (20,27,29) 
Durante esta fase disminuye hasta cierto grado ¿l edema y el niimero de 

vasos sanguíneos, si bien continúa el desarrollo glandular del endóme-

trio como pre¡:araci6n para la secreci6n de leche uterina y rece¡:ci6n -
del cigoto. (17,20) 

Diestro. - Conocida también como fase luteínica o progestágena el el perío

do durante el cual predomina la influencia de la progesterona luteínica 

sobre las estructuras sexuales accesorias. Tiene una duraci6n de 11 a • 
12 días promedio en las ovejas y 13 a 14 días promedio en las cabras, ~ 

Durante esta etapa el útero carece de tono y disminuye su excitabilidad 

(17,20) Si llega un cigoto a1 Citero el CL perdurará toda la gestaci6n, 
pero si el huevo no es fecundado, dicho CL permanece .funcional tan s2_ 



CUADRO 1 Ciclo estral en Ovejas y Cabras. 

OVF..JA CABRA SITIJACION ENIXJCRINA PROBABLE OVARIOS lITERO SIGNOS 

15-16 16-18 Luteotropina de P.A. disminuí- C.L. en regre Discreto Ausencia úe signos 
da provoca reducci6n del total si6n. Folícu:- aumento. de estro. 
de progesterona. lo en crecim. 

17-18 19-21 Aumenta secresi6n de FSH de la Regresi6n de Presencia Proestro: vulva ¡x>-
P.A. que qumenta la tasa de- es C.L. Folículo de tono; co turgente, vestí-
trogénos secretados por las c! en crecimien- marcada i bulo ligera conges-
lulas de la teca interna. to. rritabil-:- ti6n, moco vaginal. 

1-2 1-4 Continúa la secresi6n de FSH y Total regre-- Marcada to Turgencia vulvar, -
estr6genos. Los progestágenos sión de C.L. nicidad y- vestíbulo hipere-~-
alcanzan un nivel que incita - Folículo en - edema del mico, descarga co--
la secresi6n de LH. La rela--- máximo creciJn. endometrio piosa de moco. ... 

e 
ci6n de FSH y LH provoca la -- Suaves y lisos ·I 

ovulación. Esto en gran parte desp. de ovula 
detiene la secresi6n de estr6- ción. (OOV) -
genos. 

3-4 5-6 Continúa la secresi6n de LH y C.L. nuevo al- Edema du- Un día desúés del -
la luteotropina es también se canza tamaño rante 2-3 estro: discreta des 
cretada p:>r la P.A. Fonnaci6n máximo al 4o. días des- carga mucosa y poca 
del C.L. con su secresi6n de día , muy suave pués del actividad estrogéni_ 
progcsterona en marcha. El antiguo duro estro. ca. 

5-14 6-15 Se continúa secretando proges Cuer¡n Albica- Físiol6g.!_ Discreta congesti6n 
terona bajo la influencia de- ns C .L. del -- camente de la mucosa vesti-
la 1uteotropina hasta el 150. día 10 en re- - flácido. bular al final de -
día, entonces decae a menos • gresi6n. este período. 
que se efectue la gestaci6n. 
Si es así, la secresi6n de lu 
teotropina se mantiene. -

Adaptado del Zcmja,m~s (1982) p. 76 
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lo hasta el dfa 12 o 13 del ciclo estral. La progesterona inhibe trun

bi6n la producci6n de FSH, ejerce un efecto gradualmente más débil CO!!_ 

forme el CL inadura y se torna no fw1cional . Desp.iés de cierto (X!rfodo 

los efectos de la progesterona disminur¡'!n a tal extenc:ión que la FSH 

es capaz de iniciar un nuevo ciclo. ovárico si aún persiste la estación 

reproductiva. (3,11,12,14,17) 

Anestro. • Durante esta etapa rennanccen inactivos ''estáticos" los ovarios. 

El cese de esta act.ividnd ovárica está detenninada por el crecimiento 

y desarrollo de los folículos. ( 8, 27, 29) 

Gestación. - Es un estado fisiológico durante el cual se desarrollan en el 

útero uno o más embri oncs o fotos. En general este estado incluye el 

crecimiento del nuevo individuo desde la fecundaci6n hasta la exrul ·-· 
si6n del r.~~n (parto). (15,27) 

Tiene una duración ele 145 a 1 SO días J?romedio en las ovejas y cabras 

En éstos animales los pasos iniciales en la formaci6n del folículo y del 

CL, son los mismos que en los animales no gestantes. Sin embargo en este 

caso .interviene otro factor: el 6vulo que ha sido fertilizado. La proges. 

terona producida por el CL estimula el desarrollo del cndometr.io del úte

ro, capacitándolo para recibir y mantener el huevo fértil. Durante la ge~ 

taci6n se efectúan un gran número de cainbios en el endometrio, pues con -

el. desarrollo de la .placenta el útero grávido se convierte en un órgano -

endócrino (nonnal.mente el útero en la hembra no gestante no se considera 

tma estructura endócrina (17), pero se ha observado que produce las pros

ta,glandinas que lisan al. CL), (20) Figura 3. La placentíl s~creta una hor

mona. llamada Complejo C',onadotr6pico que ayuda a mantener al CL, el cual -

inhibe el crecimieto folicular. La prolongada liberación de la progeste

rona estimula el crecimiento mamario y la secreción de prolactina por la 

hipófisis, la cual determina la fonnaci6n de células secretoras de la --

gl~dula mamaria. (13,17,27) 
Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario la producción 

de progesterona está dada J,or el CL del ovario; i>ero en cuanto se desarr~ 

lla la pl¡icenta se crea una nueva fuente de producción de dich¡i honnona, 

JllaAteniend.o COJ'\ el.~o un a,decua~o aporte horm~mal durante toda la gestar - ~ 

ci6n ~e ~a oveja. (17) Sin embargo en la cabra, el CL es el fu1ico provee

dor de progesterona para el n~ntenimiento de toda la gestaci6n. (28) 
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La producción de progestcrona posiblemente es intcrnunpida por inte-

racci6n de las prostaglandinas con glucocorticoidcs fetales que actúan co

mo Wl estimulo para la síntesis de PGF2cX. . La estrona y el estradiol au

mentan durnnte la gestación en animales domésticos y llegan a su mflximo -

unos cuantos d1as antes del parto. Este nivel creciente de estrógenos du

rante la gestación produce crecimiento del miometrio, síntesis de actomio

sina y en consecuencia aumento de la capacidad de contracción del útero. 

(20,27,35) 

Los corticoides suprarrenales de la madre se elevan inmediatamente ª!!. 
tes del ¡nrto en el plasma materno, pero el efecto total sobre el proceso 

puede ser mínimo. Esto contrasta con la importm1te función de la corteza 

del foto, p..1es en estos normalmente los niveles altos de corticoides feta

les aparecen en las últimas horas antes del parto. El estímulo para sfnt~ 

sis de PGFZ ~puede tener su origen a nivel su,rirarrenal fetal con la pro-

ducción de corticoides. Las prostaglandinas parecen tener una imp::irtancia 

considerable en el ¡nrto en ovejas y cabras; se ha observado un aumento de 

PGF2 o<. en sangre venosa uterina durante las 24 horas anteriores al parto. 

(13,20,35) 

Ih.lrante este período el feto awnenta notablemente de tamaño, y al fi- -

nal, probablemente a traves del sobrecrecimiento físico de la placenta se 

torna. en un cuerpo extrañ.o o en un esfuerzo para la madre. En este momen

to el ovario produce la honnona relax¡na que causa la relajación de los 1!:_ 

gamentos pélvicos y del canal del parto, sensibiliza al útero y al cervix. 

Debido a la acción de las PGF2o( sobre el CL de la gestación, éste es vir

tualmente a funcional; poco antes del ¡nrto, la FSH jxirece actuar nuevamen

te sobre el ovario propiciando la formación de folículos y la liberación -

de bajas cantidades de estr6genos. Estos tienden a inhibir la producci6n 

del comple)o gonadotr6pico, sensibilizan a la musculatura cervical y vagi,. 

nal, también estimulan el desarrollo de los tejidos mamarios. En este mo 

mento la oxitocina, la cual está presente de manera constante en el cuerpJ 

del animal, estimula las contracciones del útero promoviendo la dilatación 

del cervix. Esta~ contracciones ayudan al inicio del parto y aunada a la 

presenciíi f~sica d~l feto en el cervix y poste;r,ionnente en el cana.l del "" 

parto, }Jroduce los movimientos expulsivos del nacimiento.(13,17,27,35) 

Esta etapi p.lede ser diagnosticada p:::>r medio de: µilpación recto-abdo 
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rninnl de fotos, aumento del tamaño de la ubre, radiologicamente, la¡:arato

rnfa exploratoria, ultrasonido, moco cervical, niveles honnonales, frotis y 

biopsia vaginales. 

De las técnicas antes mencionadas, se eligieron el frotis vaginal y la 

biopsia vaginal con objeto de ser estudiados en el presente trabajo. 

Como antecedente de dichas técnicas tenemos: 

A) Frotis vaginal.- Como todos los epitelios de los 6rganos genitales, tam 

bién el de la vagim1 sufre diferentes cambios cíclicos según la activi-

dad end6crina de la g6nada y pueden ser en el futuro provechosos en el exá

mcn de citología vaginal, como ocurre en la ginecología humana. Actualmen

te los conocimientos colpocitol6gicos en la vaca están en los primeros pa-

sos, pero pxlrán ser myy útiles y provechosos cspec ialmente como complemen

to de estudios en la endocrinología ftmcional y patológica. ( 15) 

El estudio' citol6gico del exudado cervico-vaginal Jklra el dümg6stico · 

de gestación y la detenninaci6n de las eta¡:as del ciclo estral, ha sido am
pliamente utilizado en algunos roedores de laboratorio así como en los can;!_ 

nos, felinos y las mujeres. Se menciona que al parecer existen sitios del 

epitelio de la vagina donde las hormonas ejercer su influencia y regulan el 

proceso de descamación.(4) 

ta biopsia vaginal ha sido considerada uno de los métodos más útiles y 

seguros para el diagn6stico de gestaci6n. (25) Las observaciones microscóp! 

cas se hacen en base a la diferenciación de los estratos celulares y a la -

fonna y coloración de los mismos, así tenemos que el acomodo celular del e

pitelio vaginal en la fase folicular y en la fase lutefaica del ciclo es--

tral en perras sufre grandes cambios 1 (9) estos se encuentran bajo el con-

trol de los estrógenos, los cuales son capaces de est:i.mul~r las célula~ de 

la mJJcosa vaginal y su máxima proliferac~6n, diferenciación y descamación. 

El epitelio vaginal presenta cambios que pueden ser determinados con presi

ci6n para determinar tanto el momento de proestro, estro , meta estro como de 

anestro. Estos cambios pueden ser diagnosticados con bastante exactitud al 

hacer el estudio de la histología exfoliativa de la vagina (citología exfo

liativa de la mucosa) a través de frotis vaginales e inclusive podrían uti-, 
lizarse en algunos aspectos de la patologí.a reproductiva en perras.(5 191 15 1 

20,21) 

En la cerda el espesor del epitelio vaginal cambia durante el ciclo e~ 
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tral nonnal, con proliferaci6n durante la fase folicular y una rcducci6n -

del epitelio durante la fase lútea. Los cambios en la estructura microsc2_ 
pica del epitelio vaginal fueron primeramente observados para ser asocia-

dos con las diferentes fases del ciclo estral. Trabajos recientes mues--
tran que las variaciones cíclicas que ocurren al menos en la porción ante

rior de la vagina, promueven cambios cuando la cerda está gestante 1 y es-
tos forman las bases para la pn1eba histológica de uso corriente.(4,22) 

En ovejas )'cabras la citología exfoliativa puede ser utiUzada pRra 

detenninar el momento óptimo para fertilizarlas, aunque no hay ninguna -
prueba que indiquc se pueda reemplazar comi11 et amente al macho como instru 

mento para la observaci6n del estro en estas especies, y por consiguiente 
observar el tiempo preciso para el cruzamiento. La aplicación del frotis 
vaginal puede mostrar los cambios durante el rnrso del ciclo estral 1 y ~

ayudar a detenninar con un alto grado de aproximaci6n el momento de la -

ovulación, la cual está relacionada con la descamación masiva y cornifi
cación del epitelio vagina 1, ya que esta generalmente ocurre 1 a 2 días -

después de empezado e 1 estro. (7 ,31) 

En general durante el proestro se encuentra moco espeso. Durante el 
estro es escaso, claro y acuoso. En el metaestro y diestro el moco es ~ 

espeso y caseoso.(10,20,23,31) 

Proestro.- Durante este estadio predominan células con núcleo redondeado 
y gran cantidad de células escmnosas grandes, aplanadas y basofílicas. 

Algunas presentan pequeña cornificaci6n, las células epiteliales cons

tituyen una parte relativamente pequeña de los elementos celulares pr~ 

sentes en el frotis. Los leucocitos -están generalmente presentes. Las 
células se presentan bien definidas y separadas.(20,24,31) 

Estro.- Durante la primera parte del estro, el frotis vaginal tiene un -
incremento de células epiteliales, las cuales aparecen del día 1 al 3, 

con un ntimero variable de células completa o parcialmente carnificadas. 
Las células de descamaci6n constituyen un mínimo en el frotis, cerca -

de dos terceras partes son basofílicas y una tercera parte acidofíli-
cas (cornificadas). Unas pocas células muestran pliegues, arnigas y -
bordes rizados. Todas las células se presentan separadas y definidas. 
Se han observado pequeñas células esféricas con el citoplasmas intens~ 
mente teñido con Toluidina en los 2 primeros días del ciclo. Al final 
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del estro ocurre una afluencia de leucocitos, esto persiste hasta el dfa 

6 del período lllteo.(7,10,20,23,24,31) 
Metaestro y Diestro. - Hacia comienzo de metaestro el frotis aparece reple,.. 

to de células epiteliales descamadas. Entre runbas fases se observa una 
evidente disminuci6n de células epiteluales conforme avanza la fase lu-

te1nica, el frotis está grueso, las células amontonadas y apiladas, y Cf!. 
si todas son carnificadas. Los neutr6filos y bacterias son abundantes. 
Durante diestro se presenta un gran n(unero de células escamosas en pro-

porci6n con otro tipo de células epiteliales. Se ha observado cornific!.!_ 

ci6n masiva en frotis tomados del dfa 3 al 5 del cjclo. Durante el dfa 
3 a 7, el frotis consiste principalmente de células epiteliales cornifi

cadas o parcialmente carnificadas. En el frotis se observan células epi 
teliales nrultinucleadas esiiecialmente durante los días 6 y 7 del ciclo. 

Los frotis colectados durante los días 8~9 y 10, presentan principalmen
te células esféricas de un tamaño mediano, el citoplasma está vacuolado 

y el núcleo vesicular y agrandado. Durante los días 12 al 13 el frotis 

presenta pequeñas células epiteliales de fo1111a esférica o irregular en -

namero escaso. Los frotis obtenidos desde el día 14 al último del ciclo 
tienen células esféricas pequeñas. Conforme van transcurriendo estas 

etapas, el número de leucocitos va disminuyendo, sin embargo, del día 14 

en adelante, su número se incrementa.(10,20,23,24,31) 

Anestro.- ~ste per~odo de marca por el incremento progresivo en la apar~-
ci6n de células epiteliales, células con n~cleo redondeado y escamoso. -

Las células cornificadas aparecen en número límitado,(24) 

Gestación,- Durante los días 15 a 18 se observan pequeñas células epiteli~ 
les, células escamosas grandes y ocasionalmente células carnificadas o -

parcialmente cornificadas. Entre los días 22 y· 83 los frotis son esca-
sos y acuosos y consisten principalmente de pequeñas células epite~iales, 
muchas de ellas con núcleo grande y bien teñido.(10) Figura 4. 

B) B~op:;~a vaginal , " CaJJJb~os observa.dos durante las fases del ciclp estral 1 

anestro y gesta.ci6n; 

Proestro.- El ep~telio vaginal consiste de más de un tipo celular~ se caras 
ter iza fx>r prol~f'erac~6n cel.ular r~pida, El estrato ¡le células ba,sa~es 
se engrosa y aumentan las figuras mitóticas. Las células basales son 7-

más elongadas y su. citoplasma es claramente bas6filo. Hay incremento -
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en neimero y trunaño celular con proyecciones a la túnica propia. En esta 

fase principia la prolifcraci6n epitelial con proyeccicmes papilares del 

estrato basal de las células en el estroma. Las proyecciones se incre-

mcntan en nCímero y tamaño hasta fonnar enteramente el espesor del epite

lio vaginal. El epitelio es muy prominente en el tiempo de acercamiento 

al estro. El estrato celular superficial está compuesto de células esci:_ 

mosas r en su mayorfa de pequeñas células, las cuales tienen núcelo ba-

sal. Se observan áreas con células de aspecto fusifonne en la superfi-

cie o células uniformemente aplanadas.(10,21,25) 

Estro. - El epitelio vaginal consta de 11 a 18 estratos celulares compuestos 

de cHulas pol ihédricas grandes y compactas con núcleo central, espacios 

intercelulares y uniones muy estrechas. Las célul3s superficiales están 

~s abultadas que otras observadas durante proestro. Células planas o -

parcialmente cornificadas se observan frecuentemente en la superficie. -

Las células basales forman grandes columnas y tienen núcleo vesicular - -

agrandado. Se observan en el estrato basal figuras mitóticas . Durante 

el dfa 1 y 2 del ciclo en las dos terceras partes del estrato superior -

se encuentran células hipertrofiadas. Las células son aproximaqamente -

dos veces más largas que lo nonnal en las depresiones del estrato, sus -

núcleos en relaci6n al citoplasma se presentan relativamente pequeños y 

picn6ticos, el citoplasma es vacuolado. Uno o dos estratos de células ~ 

parcialmente cornificadas se encuentran frecuentemente en la superficie. 

(10,25) 

Metaestro y Diestro.~ Durante los días 3 a 6 del ciclo aumenta el estrato -

cornificado de la superficie, estas células cornificadas muestran un es

tado de exfoliaci6n.(10) Durante este período el epitelio ·Vaginal estra

tificado tiene un espesor ~e 8 a 15 estratos celulares. Las células son 

divididas en 4 zonas: (JO) 

(1) Estrato de células basales con pequeñas células col~ares. 

(2) Estrato de células estrelladas con un espesor de 2 a 15 capas celul!!. 

res poligonales y con núcleo vesicular grande y amplios espacios in

tercelulares. 

(3) Estrato transicional cpn un espe:mr de 5 a 8 capas celu~él;res, siend.o 

sus células grandes y fus~fonnes con núcleo reducido, el citoplasma 

es ligeramente bas6filo y vacuolado, y los espacios intercelulares ~ 
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· muy estrechos. 

( 4) Estrato superficiiil de cfüulas carnificadas diferenciadas. 

Durante los días 7 y B <lel ciclo, los estratos de clHulas carnifica

das están ausentes. A veces se presentan 1 o 2 estratos de células esca
mosas planas. Son aparentes algunas células descamantes•. El estrato de 
células de transid6n se vuelve superficial. Un gran número de leucoci-
tos se actnnulan en la túnica propia y algunos migran del intersticio al -

epitelio. Durante los días 9 al 13 del ciclo, el epitelio vaginal se a-
del gaza y consiste de 4 a 6 estratos celulares superficiales cuboidales, 

con sus núcleos aplanados contra la base. Aparecen células intennedias -
del mismo tamaño, los núcleos se localizan centralmente y el citoplasma -
es dcbilmcnte vacuolado. Los espacios intercelulares y los puentes celu

lares son evidentes. Las células basales están clanunente colapsadas y -
ampliamente separadas. La inf1iltraci6n de leucocito~ entre los espacios 

intercelulares es muy marcada. Empezando el día 14 del ciclo ocurre 'la -

activación de las células basales con formación de proyecciones epitelia

les en la túnica propia penetrando el estroma, como se describe anterior
mente. (10,21,25) 

Anestro.- El grosor epitelial varía entre 4 y 10 capas celulares, la prim~ 

ra y segunda capa superficial estan aplanadas. Las células de las ca
pas intermedias son .fusiformes con ntlcleo vesicular y central, están -

marcados los espacios intercelulares y p..ientes, se observan pocos leu
cocitos, las células basales son cuboidales. Las proyecciones epite~

liales no están marcadas. En muchas áreas de las secciones, el epite

lio vaginal de los animales en anestro se asemeja a lo observado en -
los gestantes. En anestro por lactación la mucosa vaginal es más ce-

rrada y semejante a la observada durante los dfas 10 a 12 del ciclo. -
Las células superficiales con cuboidales y .fusiformes. Las intermedias 
forman de 1 a 2 capas de espesor. Las células tienen forma irregular 

y se observan leucocitos en el intersticio del epitelio.(10,25) 
Gestación.- Son evidentes alteraciones variables después del perfodo de -

concepción, particularmente en la superficie de la capa de células e!J~

teliales. Estas se caracterizan por un reemplazo gTadual de c~li¡'las ~ 

superf icia'les planas por c~lulas de tipo cuboidal en l~s que el nac'leo 

es vesicular con estructura definida y de cromatina clara. El cito~la~ 
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ma de estas cc'§lulas cuboidales frecuentemente se tiñe de un color páH· 

do y a causa del gran espacio ocupado por el núcleo aparecen relativa·
mente pequeñas en voltnnen. Ese núcleo de tipo vesicular puede ser vis
to en las capas profundas del epitelio en muchos casos,(21) el epitelio 
estratificado muestra de 3 a 6 capas de células planas o cuboidales pe· 
queñas, separadas por ~.111plios espacios intercelulares con proyecciones 
epiteliales comparativamente reducidas, estas petmilnecen desde el pripr 
mermes hasta aproximadamente 2 dias antes del parto. Las c~lulas pro
fundas del epitelio permanecen en forma de pequeñas columnas. ~e:rca de 
los 80 dfas de gestación, las células p:>ligonales o escamosas tienden a 
desaparecer completamente y son re611plazadas por las células cuboidaies 
basales; hacia los 84 días de gestación se presentan 6 capas celulares 

(en la mayoria hay sila,mente 3 a 4). La cantidad de leucocitos liuraAte 
esta etapa tiende a ser alta durante 1os estadías tempranos y d~ ah~ en 

adelante sigue los modelo~ de diestro. En los últimos 20 dias de gest~ 
ción se nota que las formas cúbicas de las células son substituidas por 
las escamosas como sucede en la hembra no gestante. El número de capas 

celulares presentes es una guia usada para el diagnóstico de gesta,c~ón, 

pero la base es la uniformidad de un epitelio estratif~c~do cubolda~ y 

es el que promueve un diagnóstico más acertado.(5,l0~21i25) 
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OBJETIVOS 

- Corroborar la relaci6n de los rambios vaginales con es-
tructuras ováricas y estado uterino. 

- Determinar si exi$ten períodos en que la técnica p~d~era 
ser de utilidad práctica para reconocer alguna etapa re
productiva. 

- Registrar valores de ~eso y tamaño de estructuras ovári
cas de acuerdo a los periodos reproductivos. 
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MATERIAL Y METOOOS 

El presente trabajo se realiz6 en el Rastro Municipal de Tlal

nepantla, Estado de México y en la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlfu de la Universidad Nacional Autónoma de México . 

. Se colect.aron 200 muestras de mucosa vaginal, frotis vaginal y 
los dos ovarios de cada animal, 100 muestras de oveja y 100 de ca-
bra, ambas de razas no definidas, de diferente edad y en distintos 

perfodos reproductivos (gestantes y no gestantes). 
Una vez sacrificados los animales se colectó en primer lugar -

el frotis vaginal, utilizando para ello una cucharita de plástico, 

que se ~ntrodujo en la vulva penetrando hasta la vagina, el fluido 

colectado fué utilizado para realizar el frotis sobre un portaobj~ 

tos. Los frotis obtenidos, previamente identificados, se fijaron 
inmediatamente en alcohol metílico por espacio de 5 minutos y se -
guardaron para postcrionnente teñirlos. 

En el momento de la evisceración se obtuvieron los 2 ovarios 

y un corte de mucosa vaginal. Si el útero estaba gestante se ano

tó que cuerno contenía al embri6n o feto y si era gemelar, su sexo 
y se midió la longitud de la collDTU1a vertebral desde la articula-

ción atlante-occipital hasta el maslo de la cola, como una estima
ción de la edad del producto. 

A continuación se procedió a pesar y medir los ovarios (largo, 

ancho y·espesor), también se les separó el curpo lúteo a los que -

lo tenían y se midi6 y pes6; se incluyeron junto con la vagina en 
una gasa y se fijaron en fonnol al 10i. 

Diferentes métodos han sido utilizados para evaluar microsc6-

picamente los cambios celulares vaginales. Entre estas técnicas -

las más usadas han sido las de Shorr, Papanicolau y la Tinción de 

Wright. En éste trabajo los frotis se tiñieron utilizando el mét.~. 

do de Papanicolau (Anexo 1) . 

Una vez teñidos, los frotis se observaron al microscopio ad!_ 
ferentes aumentos (lOOX y 400Aj con el fin de realizar una evalua
ción de cada uno. 
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A los ovarios, cuerpos lóteo? y vaginas se les realizaron cortes histo 

16gicos previa incluci6n en parafina, según rutina y coloraci6n con Hemato

xilina-Eosina (Anexo 2). para posterionnente ser observados al microscopio. 

Los animales se dividieron para su estudio en 3 grupos: 

I Gestantes. 

II No gestantes con CL y foliculo de ciclo. 

III No gestantes sin CL. 
Para su observación los frotis se clasificaron de la siguiente manera: 

1.- Predominio de clilulas multifol'llles con núcleo mediano o picn6tico. 

2.- Células redondeadas con núcleo mediano en mayor cantidad y pocas -

con núcleo picn6tico. 

3.- Predominancia de ac6nulos de células pequeñas con núcleo grande en 

relación al citoplasma. 

4.- Células polihédricas grandes con núcleo mediano. 

El análisis estadístico para hacer la comparación de pesos y masas to

tales de CL se realizó mediante pruebas de Z para comparaciones entre dos -

medias. (18) 

Peso total de CL - Es el promedio del peso individual del CL. 
Masa total de CL - Es la swna del total del CL por cada hanbra. 

OBSERVAC ION 

Se hace notar que los diámetros foliculares se midieron sobre la lami

nilla, o sea ya fijados por el fo:rmol. Esto hace variar la medida, pues el 

fijador deshidrata los tejidos. Debe agregarse que al medir en el corte, -

el diámetro depende del punto en que es cortado el folículo, por lo que es 

m&s ~onfiable el peso del CL. 
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En el 2ú'adro J se presentan los datos obtenidos para el tipo de fro
tis vaginal, número de capas vaginales, pesos y masa total de CL y diáme
tro folicular para ovejas gestantes con relaci6n al tamafio del embri6n o 

feto. Se puede apreciar un marcado predominio del frotis vaginal tipo 1 

(79.4%). El tipo 3 aparece con mucho menor frecuencia (12.8%) y el tipo 
2 solamente en 3 animales (7.6%). En cuanto a la biopsia vaginal se ob
serva que la mayoría de los animales tienen de 4 a 6 capas (92%) y s6lo 

3 animales tuvieron 3, 7 y 8 capas respectivamente (7.8%). 
En el cuadro 2 se enmarcan los resultados para el ti¡)o de frotis y~ 

ginal, n(unero de capas vaginales, pesos y masa total de CL y dHímetro f~ 
licular para cabras gestantes con relaci6n al tamaño del embri6n o feto. 

Se observa que el tipo de frotis 3 tiene el 43.3% del total de las mues

tras. El tipo 2 tiene el 39.1% y sólo 4 animales tuvieron el frotis ti
po 1 representando el 17.3%. Observando las capas vaginales se ve que~ 

el 77. 2% de las muestras tiene 4 capas y· sólo 5 animales tuvieron 3 y S 

capas (9. 2% y 13. 6% respectivamente). 

El valor promedio para el peso total del CL no tuvo c.iif erencia. sig
nificativa entre las ovejas y la.s cabras gestantes, sin embargo, ¡a masa 

total de los CL sj eyidenci6 una diferencia significatiV'a en estos a,n~ 

;les (P<0.01). 
Cabe mencionar que el porcentaje de gestación que se encontró en el 

muestreo realizado fu~ de 39.0% para las ovejas y 25,8% l'3ra las cabras. 

Animales No Gestantes con C.L. de Ciclo; 

En el cuadro 3 se describen los resultados obtenidos para el ti¡)o -

de frotis vaginal, nGmero de ca~as vaginales, diámetro folicular con re

lación al peso y masa total del CL. Se nota que el 40.7% del total de -
las muestras corresponde al tipo de fortis 1; el tipo de frotis 4 tiene 
el 37.0% y el 22.0% restante al tipo de frotis 2, Si se observan las ca 
pas vagifiales, estas tienen el siguiente porcentaje; 63,0% de 4 a 6 ca-r 

pas y el 37.0% restante de 7 a JO capas. 

Se puede observar en el cuad.ro 4 el (:;Ull.l corresp:mde a, ca,bra,s que 
el tipo de frotis 2 es el que tiene la mayor proporci6n, pues representa 
el 60.0%; el tipo de frotis 1 tiene el 35.0% y se not6 que un s6lo ani--
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mal tuvo el tipo de frotis 4 representando el 5.oi. Así mismo ten~s 
que el 55.5\ tuvo de 4 a 6 capas vaginales y el 44.5% de 7 a 12 capas. 

Animales No Gestantes sin C.L. de Ciclo: 
En el 'cuádro 5 se enlistan los resultados obtenidos para diámetro f~ 

licular, tipo de frotis vaginal, nCnnero de capas vaginales de ovejas no -
gestantes con relación al mes de obtención de las muestras. Se aprecia -
que el tipo de frotis 1 aparece en un 50.0%, el tipo de frotis 2 en 29.4\ 
y el tipo de frotis 4 en 20.6%. Referente a las capas vaginales, estas 
ovejas tuvieron el 90,0% entre 5 y 8 capas, el 3.0% tuvo 4 capas y el 6.4% 
restante 9 capas. 

Se muestra en el cuadro 6 los datos obtenidos para diámetro fplícula~ 
tipo de frotis vaginal y número de capas vaginales de cabras no gestantes 
con relación al mes de obtención de la muestra. Los porcentajes obtenidos 
para los tipos de frotis 1, 2, 3 y 4 son: 32.6%, 52.1%, 10.8% y 4.3% res-
pectivamente. Observando las capas se ve que el 86.0% tuvo de 4 a 8 capa~. 

2.2% dos capas,6.8% tres capas, 2.2% 10 capas y 2,2% 12 capas. 

En los cuadros 7 y 8 se observan frotis vaginales de los 3 ~iferen-.., 
. tes gn.ipos de animales (gestantes, no gestantes con CL de ciclo y no 8es
tantes sin CL) en los cuales se n~t6 la presencia de espennatozo;ides. 

HALLAZGOS PATOLOG¡cos 
.,. Se encontraron 3 muestras de cabr~s con folícu~os quí.st;i.cos en ov~ 

r;i.os, dos de el.las pertenecían al grupo de no gestantes sin CI., (HI) y la 
otra era del grupo II. 

~ Se observ9 también en el momento de la eyisceración dos fetos mac~ 
rados, tmo en ovej~ y el otro en cabra, 

~ En el momento de realizar la observaciQn microscóp;i.ca de ias 111Ues~ 
tras, se detectó la presencia de 8 CI., qufsticos 1 de los cuales 4 con:e?"~ 
pond~an a oveja~ y los restantes a cabras. 
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Cuadro 1 

Tipo de frotis vaginal, número de capas vaginales, pesos de cuerpos -
lúteos, masa total de los cuerpos lúteos y diámetro folicular con re-
laci6n al tamaño <lel embri6n o feto en ovejas gestantes. 

Tamaño del Frotisº Núm. de Cuerpo Masa Diámetro* 
embrión y Vaginal Capas Lúteo de Folicular 
o feto (cm) (tipo) Vaginales (g) C.L. (rmn) 

.SS 1 6 .71 .71 4 - 2 
1.49 2 6 .82 .82 s - 1 
1. so. 3 6 .92 .92 s - 2 
l. 72 1 4 .69 .69 s - 3 
1.90 3 4 .69 .69 2 - o 
2.0 1 5 .SS .55 3 - 1 
2.0 1 8 .67 .67 3 - 1 
2.8;2.8 1 4 .69; .67 1.36 3 - 2 
3.25 1 .72 .72 5 - 4 
3.49 1 5 .Sl .51 2 - o 
6.0 2 7 .53 .53 2 - 2 
6.SO 1 5 .35 .35 3 - 1 
8.SO 2 6 .45 .45 5 - 3 
8.50 1 4 .97 .97 . 3 - 2 

10.50 1 5 .61 .61 2 - o 
11.0 1 5 .61 .61 2 - o 
11,0;11.0 1 5 . 58;. 74 1.32 3 - 1 
13.SO 1 4 .70 .70 1 - o 
16.0 3 6 .S3 .S3 o - o 
18.0 1 5 .6S .6S 2 - 1 
20.SO 1 5 .79 .79 2 - 2 
21. o 1 4 .80 .80 2 - 2 
23.0 1 5 .S9 .59 2 - 1 
26.0 1 4 . 51 .51 o - o 
28.0 1 6 • 70;. 74 1.44 o - o 
29.0 3 5 .56 .56 1 - o 
31.SO 1 4 .74 .74 1 - o 
32.0 1 4 .40 .40 1 - 1 
33.0 1 6 .68 .68 o - o 
33.50 1 4 .70 .70 1 - o 
33.50 1 5 .57 .57 1 - 1 
34.0 1 5 .80 .80 o - o 
36.0 1 4 .74 .74 1 - o 
36.0 3 4 .60 .60 1 - o 
37.0 1 4 .59 .59 1 - 1 
37.0 1 6 .95 .95 o - o 
37.50 1 s .80 .80 1 - 1 
38.0 1 4 .62 .62 1 - 1 
40.0 1 3 .60 .60 o - o 

.66!.13 
• 71! .23 

Media de peso 
Media de 
masa total 

0 Ver Material y Métodos para la explicaci6n detallada del tipo de -
frotis vaginal 

* Representa los foliculos mayores de cada uno de los ovarios. 
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Cuadro 2 
Tamafio del embri6n o feto, tipo de frotis vaginal, número de capas -
vaginales. pesos de Cuerpos lGteos, masa total de los cuerpos ltlteos 
y diámetro folicular de Cabras gestantes 

Tamafio del Frotisº Núm. de Cuer¡x> Masa Diámetro• 
embrión y Vaginal Capas Uiteo de Folicular 
o feto (an) (tipo) Vaginales (g) C.L. (11111) 

No se midió 3 4 1.14 1.14 3 - 1 
feto macerado 2 4 .68 .68 5 - 2 
3.50 3 3 1.27 l.27 5 - 2 
4.0 1 4 .38 .38 6 - 4 
4.50 1 4 1.09 l.09. 5 - 4 
4.90¡3.60 2 5 1.27;.64 1.91 3 - o 
7.0 3 4 .52 • 52 4 - 3 
9.0 1 4 .68 .68 6 - 5 
9.80 3 4 1.13 1.13 5 - 2 

12.50 2 4 .82 .82 5 - 2 
12. 50 ; 11 . 50 3 5 .60;.46 l.06 4 - 3 
15.50;15.50 3 4 .90;.47 1.37 4 - o 
18.0 3 4 1.20 1.20 1 - o 
18.0 3 4 .67 .67 4 - 4 
19. o; 17. 50i16. 5 3 4 .69¡.65;.30 1.64 1 - 1 
28.0 2 5 1.5 1.5 2 - 2 
31.50;31 ·º 2 4 .70;.65 .1.35 4 - 2 
32.50 1 4 1.79 1. 79 1 - o 
35.50 . 2 4 .90;. 76 1.66 5 - 4 
40.0;40.0 2 3 .84;. 82 1.66 1 - 1 
40.0 2 .77 • 77 2 - 2 
40.0;35.0 2 4 .84;.74 1.58 2 - 2 
43.0 3 4 1.23 1.23 1 - o 

Media de Peso .84~.33 

Media de Masa 1.17!°,43 

0 Ver material y métodos para la ex:plicaci6n detallada del tip> de frotis 
vagirtal 

* Representa los foliculos mayores de cada uno de los ovarios. 
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CUADRO 3 

Se observa pesos y masas de Cuerpos Lúteos, diámetro folicular, tipo de 
frotis vaginal y número de capas vaginales de ovejas vacías con cuerpo 
lúteo de ciclo. 

Cuerpo Masa 
Lúteo de 

(g) C. L. 

.80 

.68 

.67 

.6S 
= .60 

.60 
= .SS 

.SS 

.4S;.30 

.4S 

.43 

.42; .20 

.40 

.40 

.40 
= .36 

.33 

.32 

.32 

.32 

.30 
= .20 

.14 
• 13 

no se pesó 
no se pesó 
no se pesó 

Media de Peso .42::.17 
Media de Masa 

= Cuerpos Lúteos Qufsticos. 
º Ver material y métodos. 
* Folículos mayores 

.80 

.68 

.67 

.6S 

.60 

.60 

.SS 

.SS 

.7S 

.4S 

.43 

.62 

.40 

.40 

.40 

.36 

.33 

.32 

.32 

.32 

.30 

.20 
• 14 
. 13 

. 45:: .18 

Diámetro* Frotisº Núm. de 
Folicular Vaginal Capas 

(nun) (tipo) Vaginales 

4 - 2 2 6 
s - 1 1 4 
3 - 3 4 6 
s - 1 2 5 
3 - 1 .s 1 6 
6 - 1 1 4 
4 - o 4 6 
s - 1 1 6 
6 - 3 2 8 
4 - 1 1 6 
4 - 2 1 s 
2 - 2 4 8 
2 - o 1 6 
2 - 2 4 6 
1 - o 1 7 
4· - 1 2 10 
3 - 1 2 5 
4 - 1.5 1 6 

4.S - o 1 10 
s - 1 4 9 
o - o 1 4 
3 - o 4 6 
3 - 3 4 9 
s - 1 4 7 
3 - 2 4 7 

3.S - 3 2 8 
4 - 2 4 6 
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CUADRO 4 

Se observa peso de cuerpo lúteo, diámetro folicular, tipo de frotis y 
ntímero de capas vaginales de Cabras vacías con cuerpo lt:iteo de ciclo. 

Cuerpo 
Lúteo 

(g) 

1.32 
1.05 

.88 

.86;. 73; .so 

.85 

.84 

.81 
= • 78 

• 72 
.69 
.65 
.63 
• 49; . 49;. 19 
.37 
.34;.30 

+ .27 
.21; .23 
.20 

no se pes6 
no se pes6 

Media de Peso .60! ,30 
Media de Masa 

= Cuer:¡::os Lateos Quísticos 
+ Foliculo Quístico. 

0 Ver material y métodos. 
* Foliculos mayores. 

Masa Di§metro* Frotisº NCim. de 
de Folicular Vaginal Capas 

C.L. (rron) (tipo) Vaginales 

1.32 6 - 1. 5 1 4 
1.05 3 - 2 1 4 

.88 4 - 2 1 6 
2.09 6 - 4 2 7 

.85 2 - 2 2 6 

.84 5 - 3 1 5 

.81 5 - o 1 4 

.78 7 - 4 2 

.72 4 - 2 1 4 

.69 2 - o 4 7 

.65 5 - 2 1 12 

.63 3.5 - 3.5 2 8 
1.17 3 - o 2 7 

.37. 2 - 2 2 8 

.64 3 - 2 2 6 

.27 9 - 1 2 

.44 5 - 2 2 8 

.20 3 - 2 2 8 
2 - o 2 5 
3 - o 2 5 

.so:!" .43 
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CUADRO 5 

Se enlistan dilimetro folicular, tipo de frotis vaginal y :nGmero de C!. 
pas vaginales de Ovejas no gestantes y sin cuerpos lúteos ordenadas -
por mes de obtención de la muestra. 

Mes Diámetro* 
Folicular 

(nm) 

Marzo 5 - 3 
" 5 - 1 
" 5 - 1 
" 4 - 4 
" 4 - 2 
" 3 - 2 

Abril 6 - 3 
" 5 - 3 
" 5 - 1 
" 4 - 3 
" 4 - 3 

" 4 - 2 
" 4 - o 
" 3 - 2 
11 3 - 2 

" 3 - 2 

"" 3 ~ 2 
11 1 - 1 

Mayo 5 - o 
11 4 - 2 
" 3 - 2 
11 2 - 2 
11. 2 - 2 

" 2 - 2 
11 2 - 1 
" 2 - 1 
" 1 - o 

Junio· 4 - 3 
11 3 - 3 
" 3 - 2 
" 3 - 2 
" 2 - 2 
" 2 - 1 
" 2 - 1 

ºVer material y métodos. 
*_Foliculos mayores. 

Frotis• Nún. de 
Vaginal Capas 
(tipo) Vaginales 

1 9 
1 9 
1 
1 8 
4 6 
2 7 
1 7 
1 8 
1 
2 5 
1 7 
4 7 
1 7 
1 6 
4 7 
1 6 
2 6 
2 7 
1 6 
1 5 
2 6 
2 5 
2 5 
2 4 
4 5 
4 6 
2 5 
1 7 
4 6 
,1 7 
1 5 
2 8 
4 8 
1 5 
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CUADRO 6 

Se observa diámetro folicular, tipo de frotis vaginal y número de ca-
¡:as vaginales de cabras no gestantes y sin cuer¡:os lúteos ordenadas -
por mes de obtenci6n de la muestra. 

Diámetro Frotis Nam. de 
Mes Folicular Vaginal Capas 

(rmn) (tipo) Vaginales 

J'.ebrero 7 - 5 2 4 
11 6 - 4 1 3 
11 6 - 3 2 2 
11 5 - 4. 2 5 
11 4 .. 3 ·2 7 
11 4 - 3 2 7 
11 4 - 3 3 4 
11' 3 - 2 2 4 
11 3 - 2 1 12 
11 3 - 2 2 s 

Marzo s - 4 3 
11 4 - 3 1 4 
" 4 - o 3 3 
" 3 - 2 2 6 
11 3 - 1 1 7 

" 2 - 2 1 
" 2 - 1 2 8 

Abril 6 - 4 2 7 

" 6 - 3 2 8 
" 6 3 1 4 
" 6 - 3 1 s 
11 5 - 3 2 4 
" 5 - 3 1 6 
11 4 - 2 2 7 
11 4 - 2 1 s 
" 4 - 1 1 7 

" 4 - 1 1 8 
" 3 - 2 3 s 
" 2 - 1 2 4 
11 2 - 1 1 3 

Junio 8 - 4 1 7 
" 6 - 5 2 8 

" 6 - 4 2 10 
11 6 - 4 2 6 

" 6 - 3 1 8 

" 6 - 3 2 8 

" 5 - 4 2 4 
" 5 - 3 2 4 
11 5 - 2 3 4 

·11 4 - 4 2 8 

" 4 - 3 4 7 

" 3 2 1 4 
" 3 - o 2 5 
" 2 - 1 4 5 

" 2 - 1 2 4 
" 2 - 1 2 6 
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CUADRO 7 

Presencia de espennatozoides en frotis vaginales de Ovejas. 

Estado fisiológico Tamaño del Diámetro CUerµ> 
del animal Embrión y Folicular Lúteo 

o Feto (an) (Dlll) (g) 

Gestante 2.0 + 3 - 1 .67 
ti 11.0;11.0 3 - 1 • 74;. 58 
ti 6.0 2 - 2 .53 
ti 33.50 1 - o .70 
ti 36.0 1 - o .74 
11 16.0 o - o .53 

Vacia con C.L. de ciclo 4 - 1 .36 
ti 3 - 3 .67 

Vacia sin C.L. 4 - 2 

CUADRO 8 

Presencia de espennatozoides en frotis vaginales de Cabras. 

Estado Fisiol6gico 
del animal 

Gestante 
Vacfa con C.L. de ciclo 

ti 

ti 

ti 

Vacia sin C .L. 
ti 

ti 

ti 

11 

ti 

ti 

ti 

ti 

11 

" . . " 
" 
ti 

" 
" 

+ Feto Macerado . 

Tamaño del 
F.mbrion y 
o Feto (on) 

7.0 

Diámetro 
Folicular 

(ITID) 

4 - 3 
7 - 4 
6 - 4 
4 - 2 
2 - o 
6 - 4 
6 - 4 
6 - 3 
6 - 3 
6 - 3 

. 6 - 3 
5 - 3 
5 - 3 
5 - 3 
4 - 3 
4 - 2 
4 - 1 

. 4 - 1 
3 - 2 
2 - 1 
2 - 1 

cuerpo 
Lúteo 

(g) 

.52 

.78 
• 86; • 73;. 50 
.88 
.69 

Frotis 
Vaginal 
(tipo) 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
4 

Frotis 
Vaginal 
(tipo) 

3 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
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En las ovejas el tipo de frotis 1 (predominio de células multifonnes 

con núcJeo mediano o picn6tico) se presentó mayoritariamente en estos afl~ 

males, aunque los tipos 2 (células redondeadas con núcleo mediano en ma-
yor cantidad y pocas con núcleo picn6tico) y 3 (predominio de acúmulos de 

células pequeñas con núcleo grande en relación al citoplasma) se present.!!_ 
ron también. El tipo 2 se podría considerar una fase previa al tipo 1. -
Esto difiere de lo reportado por Ghannam (1972) ya que en nuestra muestra 

este tipo 1 parece ser independiente del CL y del folículo y puede deber
se a una modificación del metabolismo endócrino debido a las consideracio 

nes de cría y manejo, elementos que no pueden evaluarse en mµestras de 
rastro. (Cuadro 1) 

En las cabras, el tipo 3 y el tipo 2 predominan en los animales ges

tantes, el tipo 2 se reporta en la literatura como característico de la -

gestación (Ghannam 1972), El frotis tipo 3 establecido en este trabajo -

no se encontró reportado en trabajos anteriores. (7 1 10 1 24 ,26, 31) La dife

rencia entre especies puede atribuirse a una mayor cantidad de tejido lú
teo, que produce más progesterona en las cabras. (Cuadro 2) 

La diferencia significativa que hubo de la masa total de los CL en-
tre oveja~ y cabras, se puede explicar si tomamos en consideración que el 

CL de las cabras es el único que proporciona progesterona durante toda la 

gestación. 

Animales no Gestantes con CL de ciclo 

En cuanto a los animales no gestantes, pero con la presencia de CL -

en las ovejas se n0ta que predomina el tipo 1 nuevamente, esto puede de-

berse a la presencia del CL y a la cantidad de progesterona que secreta, 

que aunque no es el mismo nivel que en animales gestantes, tal vez propi
cie los mismos cambios epiteliales. Cabe mencionar que de acuerdo a los 

meses en que se realizó el muestreo (febrero a junio) estos animales deb~ 
rían ha~er estado en época de menor actividad ovárica (De Lucas, 1983). -
Aunque la etapa del ciclo estral no puede ser precisada con certeza, e¡ ~ 

grado de desarrollo de las estructuras del ciclo ovárico nos penniten ca~ 
cularla. El frotis tipo 4 (células polihédricas grandes con núcleo medí~ 
no) pareció estar relacionado más con la destrucción del CL que con el --
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crecimiento folicular, por lo que parece corresponder al final del diestro 
y el tipo 2 puede asociarse a la etapa de metaestro e inicio de diestro. -
(Cuadro 3) 

Nuevamente se observa una diferencia entre ovejas y cabras en la fTe~ 
cuencia de los tipos de frotis. El tipo 2 fu~ el más común en cabras no -

gestantes con CL en los ovarios y, como-se mencion6 podría asociarse al CL 

del inicio del diestro y su producci6n de progesterona; el tii>o <fte esta~~ 
ría asociado al desarrollo del CL durante el metaestro es el 1. (Cuadro 4) 

Animales No Gestantes sin CL 

En estos animales, el frotis tipo 1 apareció otra vez con mayor frc-
cuencia, confundiendo el efecto de los animales con gestaci6n o CL: lo que 

no pennite el uso de esta técnica con fines de diagn6stico certero de la -
gestación. Confonne se acercó la fecha del perfodo de actividad ovárica -

se incrementaron los tipos 2 y 4, quizá ¡)or el atmlento en la secreci6n de 
estrógenos. (Cuadro 5) 

En las cabras el tipo 2 vuelve a pre(lominar en animales sin CL 1 con~

fundiend~ los efectos de gestaci6n y diestro con los de anestro, lo que :i!!!_ 

pide el uso práctico del frotis vaginal. (Cuadro 6) 

En algunas muestras se detectó la presencia de es¡)ennatozoides, pero 

en ningún caso estuvo asociada con animales en estro, {>orque los folículos 

estaban muy pequeños, esto parece deberse a que en las condiciones de aci

namiento del rastro, los machos montan indiscrimi.nadamente. (Cuadros 7 y 8) 

En cuanto a la biopsia vaginal se observ6 que tanto las ovejas COllkl -
1 

las cabras gestantes estuvieron dentro del rango mencionado p;>r Gh;mnam --
(1972) y Richardson (1972) el cual consta de 3 a 6 capas vaginales. (Cull-· 
dros 1 y 2) 

De las ovejas con CL de ciclo, la mayoría estuvo dentro de! rango que 
dá Ghann~n (1972) µira animales en diestro (4 a 6 caj:ias), y la minorta jxi
ra la que di6 el mismo a.utor (8 a 1 S capas) en la fase de metaestro e ini~ 

cio de diestro (3 a 6 días del ciclo). (Cuadro 3) 

Sin embargo en las cabras con CL de ciclo se mostró una distribuci:f5n 

más o menos unifonne, pues sólo un poco más de la mitad estuvo en la ca.nt! 
dad de caJXlS rora diestro y, el resto J,ara lá fase de metaestro,{Ct¡adro_4) 
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Referente a los animales sin CL de ciclo y no gestantes, tanto ove-

jas como cabras, casi todos los animales entraron en un rango de 4 a 8 c~ 
pas vaginales. Ahora, según se observó anterionnente estos animales est!!_ 

ban en €:p:ica de menor actividad ovárica, ya que no había estructuras ová
ricas bien desarrolladas que nos indicaran algtma eta¡:a especifica. Gha

nnam (1972) y Richardson (1972) mencionan µira éstos animales un rango de 

4 a 10 capas vaginales, por lo que nuestras nruestras entran dentro de es• 
ta clasificación. (Cuadros S y 6) 

En general los resultados obtenidos, mostraron una variación consid~ 
rable que impidió su agl1.lpamiento o generalización segGn las estructuras 

ov:iricas presentes (CL o folículos). Lo anterior discrepa con estrudios -

realizados en estas especies por otros autores y puede atribuirse a dife

rentes factores presentes en los muestreos de rastro: variabilidad racial, 
nutricional y de mannejo reproductivo princi¡:almente. A lo que debe agre 

garse el factor latitud y clima substancialmente diferente en Mé.xico de -

Inglaterra, Sudafrica o Australia. Por lo anterior la confiabilidad de -

estas técnicas sólo podría evaluarse en la medida que Jlledan reducirse -

los factores de variaci6n antes mencionados. 
También podemos señalar que a pesar de que estas especies siempre se 

han estudiado juntas, no se deben considerar iguales, ya que aparte de - -

las diferencias que presentan en otros aspectos, éste estudio demostró -

una vez más las variaciones en lo referente a su actividad reproductiva. 
Para concluir se recomendaría que este trabajo experimental se rea1!_ 

zara en el laµSo de un año mínimo rara i:oder confiar plenamente en los T~ 

sul tados obtenidos, pues México por sus variaciones climáticas debe tener 

¡:atrones diferentes. 
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ANEXO 1 

Método de Papanicolau 
- - Soluciones: 

- Eosina Y (amarilla) 
- Pardo Bismark Y (brown) 
- Light Green S F Yellowish 
- Agua destilada , 
- Alcohol Etílico 9S0 

- Acido Fosfotangstico 
- Carbonato de Litio saturado 

EA - so 
B6 Equivale1U1te -

10 g 
10 g 
10 g 

300 ce 
2,000 ce 

4 g 

20 gotas 
Cada uno de los colorantes se disuelve en 100 ce de agua desti

lada, o sea, se hacen soluciones al 10%. 

A los 2 litros de alcohol se le agregan 45 ce de Eosina amari
lla (soluci6n), se agregan 10 ce de Pardo de Bismark, 9 ce de Light 
Green, se miden los colorantes hasta completar 2,000 ce de alcohol. 

Se agitan muy bien y se le agregan 4 g de Ac. Fosfotungstico, 
después 20 gotas de Carbonato de Litio (soluci6n saturada), se agi
tan nuevamente hasta que se disuelva bien; se guarda la soluci6n en 
frasco ambar. Se filtra cada vez que se utilice. 

EA - 6S .- En lugar de poner 9 ce de Light Green se ponen 4S ce 
-- Soluci6n de OG - 6 

- Cristal de Orange G 
- Agua destilada 
- Alcohol de 96% 

- Acido Fosf otungstico 

10 g 

100 ce 
1,000 ce 

0.15 g 

Disolver el Orange G en el agua destilada (100 ce) para hacer -
la soluci6n al 1oi, se deja reposar 1 semana. De esta soluci6n ser 
toman SO ce completando a 1,000 ce de alcohol de 96% agregando 0.15 

g de Ac. fosfotunstico; se guarda en grasco obscuro y se deja repo-
sar. 

· · Solución de Hematoxilina de Harris 
Para preparar l litro: 

- Hematoxilina en polvo 

- Alcohol al 96% 

5 g 

100 ce 

6S 
so 
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- Oxido de Mercurio rojo 2.5 g 

- Alumbre de Potasio 100 g 

Procedimiento de rutina: (Para frotis vaginales, cervicales, 
endocervicales de aspersión ~ndane
tr ial). 

1.- Frotis fijados en alcohol ~ter o al 96\ 
2.- Alcohol al 80% 2 minutos 
3.- Alcohol al 70\ S remojadas 
4.- Alcohol al SO\ 
S.- Agua destilada 

6.- Hematoxilina de Harris 

7 .- Agua 
8.- Alcohol ácido 
9.- Agua 
10.-Carbonato de Litio 
11.-Agua 
12.-Alcohol al SO\ 
13. -Alcohol al 70\ 
14.-Alcohol al 80% 
1 S. -Alcohol al 96% 
16.-0G - 6 

17.-Alcohoi al 96% 
18.-Alcohol al 96\ 
19.-EA - 50 6 65 

20. -Alcohol al 96\ 
21.-Alcohol absoluto 
22. -Xilol 
23. -Montar. 

5 remojadas 
5 remojadas (se fA1ede usar agua de la 

llave) 
6 minutos 
(lavado) 

(lavadol 
virar 

(lavado) 
5 remojadas 
S remojadas 

S remojada~ 
s remojadas 
1 a 2 minutos 
S remojadas 
S remojada~ 

1 a 1'30''minutos 
3 p¡:1ses de S remojadas cada tmo. 
2 pases 

2 pase~ 

Tomado del SMITH 1 E. M. y S~IUI', D. A. (1973) Citolog~í!. JJ~ag .. 
·n6~tic¡i, En Patolegt¡i CUn;ica Vete;rin.a:rl~, ~Y \'l. et ¡1.l J3dit, -.. 
U.T.E.A. Mrocico.:485.-505. 
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ANEXO 2 
Rutina histol6gica y tinci6n con Hematoxilina-Eosina de la Fa· 

cultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: 
Procedimiento: 
- Encapsulado de órganos previamente fijados en fonnol al 10\. 

- Se lavan en agua corriente por espacio de 1 hora, para posterior,. 
mente incluirlas en el Histokinette, este aparato agiliza el tra
bajo, ya que se podria realizar manualmente, pero es muy tardado 
Su finalidad es la de deshidratar, alclarar e incluir el parafina 
los órganos a trabajar. 

1 . - Fij aci6n y lavado. 
2.- Alcohol al SO\ 
3.- Alcohol al 70\ 
4.- Alcohol al 90\ 

2 horas 
2 horas 
2 horas 

S. - Alcohol absoluto 2 horas 
6.- Alcohol absoluto SO\ y Benceno SO\ 
7.- Benceno 3 horas 
8. - Parafina 3 horas 

9. - Parafina hasta 4 horas 

10.- Preparación del bloque: 

2 horas 

Se vierte parafina en un molde de metal y con unas pinzas se ~ 
cambia el 6rgano del último baño de parafina alcmolde, acompañado de 
la clave que lo identifique. 

Al obtener los bloques se rebajan en un microtorno para 'boste,.t' 
rionnente proceder a hacer los cortes finos ( a 6 micra~), Antes 

de reaar los cortes finos, los cubos de parafina que contienen las 
muestras se colocan en hielo,(con la finalidad de que si ios tej~~~ 
dos están muy secos, absorvan algo de humedad)y as! se obtenga un ,. 
corte completo del órgano. En seguida los cortes se colocan en un ,. 

bat'io flotación de tejidos con el fin de que se extiendan pe-rie~ta~
mente para posteriormente.colocarlos en los portaobjetos, El si,.,.

gtiiente paso es colocar los portaobjetos en una plat;i.na para que e~ 
corte se adhiera al crista~. 
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Tinci6n: 
La coloraci6n utilizada fué la de rutina: 
Se colocan los portaobjetos en canastillas para tinci6n 

1.- Desparafinar en xilol de 5 a 10 minutos (dos pases) 
2.- Rehidratar: - alcohol absoluto 5 minutos 

3.-
4.-
s.-
6.-

7.-
8.-

9.-
10.-

11.-

- alcohol al 96% 5 minutos 
- alcohol al 

Lavado en agua corriente 
Tinci6n con Hematoxilina 
Lavado en agua corriente 
Aclarar en alcohol ácido 
Lavado en agua corriente 
Viraie en aQua runoniacal 
Lavado en agua corriente 

70% 5 minutos 

10 minutos 
hasta que ya no suelte color 
segundos 

Tinci6n con Eosina 5 minutos 
5 minutos 

- alcohol absoluto 5 minutos 
Deshidratar: - alcohol 96° 

12.- Aclarar en xilol 5 minutos 
13. - Dejar en xilol limpio hasta el momento del montaje 
14.- Montar con resina sintética o bálsamo de Canadá 
15.- Observaci6n de laminillas, 
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