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2, RESUMEN, 

El presente trabajo es el resultado de una recopilación de i~ 

formación relativamente escasa sobre los Canis domesticus, -
llevados a la práctica con el propósito de ayudar a la inve~ 
tigación del control de la reproducción a nivel del sistema 
nervioso central. 

Asimismo, ha sido realizado bajo ciertas circunstancias de -

presión de la economia y de tiempo entre otras. Se realizó -

con el medio ambiente acostumbrado como la vivienda'· al imen
tación, etc. en un término de 4 meses que va del 27 de julio 
de 1989 al 28 de noviembre de 198'9, en la zona metropolitana 

del Distrito Federal en Canis domesticus post-póberes de di
ferentes razas y edades. 

se' incujeron al estro 6 hembras escogidas al azar, excepto -

en gestación y puerperio con extracto pituitario anterior de 
bovino de fórmula comercial. Posteriormente se procedió a la 

realización del apareamiento y un dta posterior a ~ste, se -
llevó a cabo la aplicación de Clorhidrato de Pilocarpina al 
2\ por via oral (2 gotas) cada 24 horas, un total de•2 apli
caciones comprobando cada 12 horas si habla inhibido el es-
tro. 

Se comprobó en algunos casos (2 casos) si fue fértil el apa
reamiento mediante histerectom1a a los 3C dias post-cópula y 

en otros casos ma~ (4 casos) se dejó llegar a término la ge! 
taci6n para comprobar la fertilidad en las diferentes hem-

bra s. 

Como grupo testigo se utilizaron 6 hembras con las mismas ca 



racterísticas que las experimentales, excepto que en las a-
plicaciones de extracto pituitario anterior y de clor.hidrato 
de Pilocarpina, 6stas fueron sustituidas por agua destilada, 
aunque de hecho esta segunda no se llev6 a cabo, ya que ni -
perra se indujo al estro con el agua destilada. 

Posteriormente se recolectaron los resultados en hojas de r!_ 
gistros,en las cuales se agruparon y distribuyeron los anim! 
les de acuerdo a su peso que fue como se administr6 el ex-
tracto pituitario anterior: 5 a 10, 10 n 25 y mayor de 25 ki 
logramos respectivamente p-ra facilitar la lectura y rcpre-
sentaci6n de los resultados siguientes: 

Inducci6n.- Se obtuvo el 100% de las 6 hembras que se trata
ron con extracto pituitario anterior de bovino con dosis de 
1 mililitro a hembras de 5 a 10 Kg. el dia primero y cuarto 
del tratamiento. En hembras de 10 a 25 kg. se utilizaron 1.5 
ml. el dia primero, y 2 ml. el d1a cuarto del tratamiento. -
A las hembras que pesaron más de 25 kg. les fue aplicado 2 -
ml. el primer y cuarto d1a del tratamiento. 

Los signos de comportamiento de estro se observaron a partir 
del d1a cinco posterior a la segunda aplicaci6n del extracto 
pituitario anterior de bovino, En 2 hembras fueron practica
das histerectom1as, en las cuales se comprob6 la fertilidad 
y las restantes parieron camadas, encontrándose un promedio 
de 7 .166 productos por hembra. 

Inhibici6n,- En todas las hembras fueron utilizadas s61o 2 -
gotas orales de Clorhidrato de Pilocarpina al 2% cada 24 ho
ras en 2 aplicaciones. 

Las hembras de peso de 5 a 10 kg. se inhibi6 el 100% (una s~ 
ia hembra) al segundo tratamiento, Las hembras de peso de -
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10 a 25 kg. no representaron inhibici6n de estro al segundo 
tratamiento. En las hembras de peso mayor de 25 kg. no se in 
hibi6 el estro. 

Todas las maniobras de manejo realizadas para la aplicaciOn 
de los tratamientos se llevaron a cabo en los domicilios del 
propietario de la hembra, en un silencio total con ayuda del 
propietario, sustentante, asesor de la tesis, hasta el t~rm! 
no del presente trabajo. 
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3, INTRODUCCIÓN, 

En la actualidad, en México como en la mayoria de los paises 

del mundo que poseen grandes poblaciones citadinas, tienen -
problemas en el control de la reproducci6n canina y por ello, 
el desarrollo de enfermedades infecciosas que afectan a esta 
especie, inclusive a las enfermedades de tipo zoon6tico como 
la rabia, toxocariosis, etc. 

Sin duda se han realizado a!ln, intentos de control de la na
talidad por dos razones que son: Primeramente para los cria
dores por la inducción al estro mediante la administración -
de fármacos. De manera empirica estos criadores iniciaron a!!_ 
ministrando hormonas ovaficas como los cstr6genos para indu
cir al estro, pero obteniendo s6lo signos cl1nicos. En laª!:. 
tualidad se han desarrollado otros métodos como la aplica-
ci6n de las gonadotropinas placentarias como lo son las co-
ri6nicas y las s~ricas. 

Por razones económicas y dificultades para encontrarlas en -
el mercado, las gonadotropinas pituitarias como el fol1culo 
estimulante (FSH} y luteinizante (LH} no se han aplicado de 
manera corriente. Otras ocasiones se han aplicado FSH y LH -
contenidas en los extractos pituitarios anteriores, pero sin 
conocer la dosis real a que se aplica cada hormona. 

El uso de estos métodos por parte de los criadores se encam¿ 
nan al control de la reproducci6n canina par'a obtener mayo-
res ganancias econ6micas, utilizacilln al m~ximo de reproduc· 
tares y de sementales y el mejoramiento racial por fijación 
de características deseables. 
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Una segunda opci6n para el control de la reproducci6n canina 
es sin duda, la de mayor iaportancia para la poblaci6n huma
na en general, evitando que se eleva la natalidad canina que 
tiene como consecuencia grandes can~idades de animales que -
ambulan soli~arios en la ca1le sin propietario, degenerándo
se por un lado los rasgos raciales y en algunos casos de fa
tales consecuencias para la especie bmana debido a la tran~ 
misi6n de enferaedades zoon6ticas. Por ell~, se han desarro
llado diferentes tEcnicas para el control eficiente de la -
natalidad canina. 

Se han desarrollado procedillientos quir6rgicos, bloqueo de -
la implantaci6n, el uso de progest.fge,..s y testosterona en -
diferentes fases del ciclo es~al de la perra (ettinger ste
phen; Catcott 7, B; Janes &lvard), pero en algunos casos se 
reflejan alteraciones en los ciclos reproductivos con estros 
permanentes o t"'porales. 

E~ México no se lleva un control de natalidad canina 100% e
ficiente por algunas liaitaciones coao e1 elevado .valor eco
n6mico de f~noacos que bloquea la iaplzntaci6n embrionaria y 
de tEcnicas de cirugla CClllO histerectonta. ovariectom1a u o
variohisterectoa1a, y el deficiente minero de investigacio-
nes sobre técnicas de control de la nata1idad canina. Sin e!!!_ 
bargo, existen algunas fuadaciones u organizaciones que tra
tan de llevar a cabo el control de la natalidad canina, por 
ejemplo, las sociedades protectoras de los animales. 

3.1. CARACTERISTICAS AJi.\TCIMICo\S DEL APARATO GENITAL DE 
LA PERRA. 

3.1.1. GENITALES I!lo'TER!llDS. 



3.1.1.1. OVARIOS. 

Miden 2 cm. de largo, son de forma alargada, aplanadas y pe
queños, localizados cerca del polo caudal del correspondien
te riñón, vcntralmcnte a la cuarta vértebra lumbar y en el -
centro de la distancia entre la Oltima costilla y la cresta 
del ilion. El derecho se relaciona con el duodeno y el iz-
quierdo con el bazo, están cubier.tos por la bolsa ovárica -
que se continua formando el mesosalpinx y ligamento propio -
del ovario (Getty, R.; Ett:inger, St:ephcn J.; llabel,Roberto -
E.; Smith, K.\\'.) 

3.1.1.2. OVIDUCTO. 

Tienen de 5-8 cm. de largo, transporta los ovoéit:os del ova-
rio al útero, cada uno cursa cranealmente por la parte late
ral de la bolsa ovárica, continudndose caudalmente por la 
parte medial de la bolsa ovárica, tiene ligeras flexuras, -
con una abertura abdominal y la parte fimbriana asienta en -
la bolsa ovárica (Getty, R.; Ettinger Stephen J;) 

3. l. l. 3. UTERO. 

Es corto de cuerpo de cuernos largos, en la perra de talla -
media mide 2-3 cm. con cuernos de 12-15 cm. El ovario se une 
al cuerno uterino por el ligamento propio del ovario conti-
nuaci6n del ligmento suspensorio del ovario, el cual se in-
serta en la fascia transversa en la vecindad del extremo ve~ 
tebral de la última costilla. El canal cervical se dirige ve~ 
tralmente, así e1 orificio interno del canal cervical abre ~ 

directamente al dorso, ya que el orificio externo se dirige 

hacia 1 a pared ventral de la vagina (Ettinger Stephen J.; H~ 
bel Robcrt E.; Getty,R.) 
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3.1.1.4. VAGINA. 

Se extiende del cérvix a la vulva y termina caudalmcnte al 
vest1btilo vaginal, es una estructura músculo membranosa que -

aumenta a lo largo y a lo ancho durante la c6pula, preñez y 

parto, la estructura de este revestimiento depende mucho de 
las concentraciones de estcroides ovAricos en la circulaci6n 
y puede utilizarse. para determinar las fases del ciclo re-

productivo. (Ettinger Stephen J.; Babel Robert E.) 

3.1 .2. GENITALES EXTER~OS. 

3.1.2.1. VULVA. 

La componen la uretra, clítoris y labios. El vestíbulo c~ 

necta a la vagina con la abertura genital externa. El tub6r

culo uretral es como un montículo proyectado en el piso del 

vestibulo y contiene el orificio uretral externo, además de 

que marca la separación entre el vestibulo y la vagina. Los 

labios son el 1 ímite externo du la vulva y es homólogo en - -

cuanto a su origen embrionario al escroto en el macho, coro-
puesto por tejido fibroelástico conectivo, fibras de mllscu

lo liso y mucho tejido adiposo, los labios se fusionan ven-

tral y dorsalmente formando comisuras. El clítoris está jus

to a la entrada de la comisura ventral, está infiltrado por 

grasa, tiene el mismo origen embrionario que el pene en el -

macho, tiene una parte de tejido er6ctil cubierto por epite

lio escamoso estratificado, además de que cuenta con muchas 
terminaciones nerviosas sensitivas. (Ettinger Stcphcn J.¡ G~ 

tty, R.; Hafez E.S.E.; Smith K.n.) 

3.1.2,2, URETRA. 

Está en el piso de la pelvis y la vagina y esta marcada so--
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FIG. l. ANATOMIA DEL APARATO REPRODUCTOR DE LA PERRA. 
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brc el piso de la vagina por un engrosamiento longitudinal -
que alcanza el vestibulo (Getty, R.) 

3.1.3. 3. IRRIGACION DEL APARATO REPRODUCTOR. 

I.a irrigación cstd a cnrgo de 3 pares de arterias: 

l. Arteria Ovárica.- Se origina de la aorta abdominal cerca 
<le ln arteria renal, estas arterias suminis~r~i:i. sangr_e a 
ovario, los oviductos y cuernos uterinos, cad_a a~ter_ia _

Ja una rama caudal que se anastomosa con la arteria- utc-. 

rina. (Getty, R.) 

z. Arteria Uterina.- Surge de la arteria vaginalis y cursa 
cranealmente a uno y otro lado del cuerpo del Otero y - -

cuernos utcrinos,por el lado anterior del ovario y es el 
11rimcr suministro de sangre para el Otero. (Gctty, R.) 

3. Arterias Vaginales.- Provienen de las arterias vagina
lis y provcc11 de sangre a la vagina y genitales cxtcr11os, 

los cuales tambi6n son irrigados por ramas de las artc-

rins pudendas externas y pudendas internas. (Ettinger - -
Stephen J.; Smi th t;. \\.) 

3.2. CITOLOGIA VAGll'IAL DE LA PERRA. 

El epitelio vaginal es uno de los tejidos blancos, de las -
hormonas ováricas. La evaluación diaria de las células cpit~ 
liales cxfoliativas son de gran ayuda para analizar las Jif~ 
rentes fases del ciclo cstral y determinar el tiempo 6ptimo 
de la ovulaci6n, (Ettingcr J. Stephen; .Iones Ed1rnrd, Duncan 
J. Roberth; Prassc K. Eeith). 



16 

3. 2. l. TlPOS CELULARES. 

A continuncidn se dan a conocer los difererites tipos de c~l~ 
lns que se pueden encontrar en un fluido vaginal: 

CGlulas Basales.- Se•dcsignan a todas las cDlulas epitelia·· 
les observadas en un frotis vaginal. Esta linea de células · 
es el basamento membranoso de la vagina y normalmente no son 
exfoliadas. 

Células Parabasales.· Son más pequeñas, de ·forma redondeadas, 
y con níicleos alargados. 

Células Intermedias o Epitcliocitos.- Varian en el tamaño, -
pero generalmente doblan el tamaf\o de las células parabasa·
Íbs, tienen nGcleos redondos. 

Células Epiteliales Vaginales Superficiales.- Son las más 
largas, si llega a presentar ndcleo, ~s pcquefio, oscuro y se 
encuentra en el centro. (Ettinger J. Stephen). 

3.2.2. CARACTERISTICAS DE LAS FASES DEL CICLO ESTRAL EN 
LA PERP.A. 

Proestro.- El nOmero de eritrocitos, al princ1p10 y al final 
del proceso son escasos. En las primeras etapas predominan 
las células npitelialcs nucleadas superficiales que se cornl 
ficarñn con los n(iclcos picn6ticos, los neutrófilos decrecen 
en niímero en este periodo )' en el frot.is vaginal pueden es·
tar ausentes, las c~lulas intermedias pueden estar presentes. 

Estro ... Ausencia de leucocitos, puede o no presentarse cri

tro!=-itos, sí se presentan son nbundantes al iniciar el peri~ 
<lo. Predominan las cllulas epiteliales escamosas carnifica--
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das, puede ser anucleada, si tiene nOclco es picn6tico. 

Meta estro. - Reaparecen las células epitaliales escamosas no 

carnificadas reaparecen los neutr6filos, hay ausencia de eri 
trocitos, los polimorfonuclcares aumentan principalmente al 
principio del perfodo. 

Anestro.- Hay presencia de grandes cHulas nucleadas. Las e~ 

lulas que predominan son de tipo parabasal e intermedias y -
los neutr6filos pueden estar presentes, pero en menor ndmero 
que en el diestro. (Janes Edward; Duncan J. Robert; Prasse -
Kei th W) 

3.3. FISIOLOGIA DEL CICLO ESTRAL DF. LA PERRA. 

Dentro de las especies dom~sticas la perra es la que se ca·

racteriza por ser monot!strica, lo que la diferencia de otras 
especies animales. La perra presenta a fin de cada e iclo un 
anestro prolongado con latencia sexual apare1>te. (Janes Ecl-

ward; James Bennet Franklin) 

El primer ciclo cstral comienza con la pubertad, la cual ocu 
rre entre los 6 y 12 meses de edad. En perras de talla chica 

aparece antes, que los de gran tamaño, una vez iniciada la -

actividad del ciclo ocurre en intervalos de 7 meses aproxim~ 

damente aunque el rango de los intervalos puede variar de 16 

a 56 semanas en ciclos f~rtiles normales por variaciones ra

ciales. 
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Los intervalos del ciclo cstral parecen alargarse en perras 
viejas, aunque no hay evidencia de que haya un descenso en -
la fertilidad. 

Cada fase del ciclo ovárico y cada cambio hormonal se mani
fiesta con síntomas externos prolongados, la actividad ov§r! 
ca inicia por la acción de la liberación de gonadotropina h!. 
pofisiaria,,esto induce a la maduraci6n de los folículos de 
Graff y la secreción de estr6genos a partir de ellos.(Jones 
Edward) 

Dicha libcrnci6n está iniciada por factores de libcraci6n o
riginales de las células, neuro secretoras a nivel hipotal! 
mico. La duraci6n del ciclo var'i.a dependiendo de muchos fac· 
tares como son: estado de nutrición) la crianza y medio am-
bicnte. (Smíth K.W.) 

El ciclo reproductivo normal es completado alrededor de los 
6 meses, sin embargo, puede acortarse a 3 meses o incluso a~ 
largarse hasta un año. (Smith K.lL) 

fil ciclo estral se divide en 4 fases: 1) Proestro, Estro, M!_ 
taestro (algunos autores lo manejan como diestro} y anestro., 

3. 3.1. PROESTRO. 

La duraci6n del proestro es alrededor de 9 dias aunque el -
rango va de 2-16 dias; se define como la etapa de descarga -
sangulnea de la vagina, (Ettinger, stephen; Janes Edward). 

Los cambios observn<los son: 

Aumento de interés en el macho, pero no aceptaci6n (Algunas 
hembras maduras y experimentadas aceptan al macho) (Jones E!!_ 
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ward). Hinchazón de los genitales externos, acompaüado de -
una descarga sanguinolicnta, la cual tiene su origen en un -

aumento de cstr6genos en la sangre producidos por el dcsarr~ 
llo folicular, provocando hemorragia por diapedesis y es di
ferente a la hemorragia por rexis en los primates, provocada 
por la regresión de tejidos vaginales. 

El aumento del epitelio vaginal, puede observarse en la cxa
minaci611 de un frotis vaginal, las c6lulas epiteliales corni 
ficadas (parabasales) desaparecen y hay aumento gradual de -
células cornificadns (anuclendas) las cuales predominarán e
ventualmente al t6rmino del p~oestro. Se pueden determinar -
con exactitud los camLios progresivos mediante frotis vagin! 
les. El aumento del grosor del epitelio vaginal inhibe pro-
gresivamente el paso de c6lulas blancas sanguineas (CBS o -
WBC 's), dentro del lumen vaginal. La presencia de CBS en -
grandes cantidades en el frotis al final del proestro indi-
can que hay una infccci6n uterina. Las c~lulas rojas sangui
ne;s (CRS o RB's] se observan microsc6picamente en el proes
tro en el frotis, así como macrosc6picamcnte en la descarga 
vaginal. (Ettinger Stephen). 

Los estr6genos promueven el desarrollo y proliferaci6n de c~ 
pilares en el endometrio, donde hay escape de glóbulos rojos 
por diapedesis provocándose la hemorragia. Las CRS disminu-
yen en nOmero al principio del estro, cuando el endometrio -
comienza a madurar. [Ettinger Stephen). 

3.3.2. ESTRO. 

Se define como la etapa de ace:Jtación del macho (Ettinger -
Stcphen; Janes Edward; Smith K.W.; 1;afez E. S.E.). La dura-
ci6n del estro varta por muchos factores fisiol6gicos rela-
cionados con los niveles hormonales. Sin embargo, el periodo 
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dura aproximadamente 9 dias y tiene un rango de 4-12 6 1-15 
d'ias. (Ettinger Stephen) 

El inicio uel estro está marcado· por cambios anatomo.-fisiol~ 
gicos }'de comportamiento, producido por las hormonas·d~ la 

reproducción del sis tema endocrino, observándose una dcsvia-

c i6n total <.le la cola y presentaci6n de vulva al macho, (Jones,E.) 

En cuanto a cambios cnclócrinos, uno importante t!S una oleada 

de LH, que inicia la ovulación, la cual ocurre 24 horas des
pu6s de la 1 iberaci6n de Lli, o dentro del primer y segundo -
dia despu6s de iniciado el estro. 

Otro cambio cnd6crino es que las concentraciones séricas de 
cstr6genos comienzan a disminuir mientras que las concentra
ciones de progesterona comienzan a elevarse (Ver figura 2) -
nl inicio del estro. 

Para verificar el tiempo de ovulación se llevan a cabo anál:!:_ 
sis de sangre para detectar niveles de progesterona, (Ettin
ger Stephen). 

La ovulación en la perra puede ocurrir de O a 96 horas, des

pués del pico de LB, aunque la mayor parte de las ovulaciones 
ocurren entre las 24-72 horas, depués de las m~ximas concen
traciones de LH. La perra ovula un ovoc"ito primario, después 
pasa a ser ovac·ito secundario, la primera divisit'5n mei6tica -

comienza alrededor del primer dia de ovulaci6n en la porción 
media del oviducto, el ovocitocompleta la maduración del -
tiempo de vida del oocito secundario es de 24 horas, (Ettinger 
Stephen), 

Otros cambios observados son: la descarga sanguinolenta que 

puede ser rosa o de color rojo amarillento y es merios copio-
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sa, la vulva es menos turgen~c y presenta estriaciones trans
versales (Smith K. IC) 

3 .3. 3. METAESTRO (DIESTRO). 

Se define como el primer día después de un período de estro -
dont.le la perra rcchazn al macho, y hay una marcada disminu-

ci6n de c6lt1las superficiales del epitelio vaginal, alrededor 
de 3 días anter;orcs a el fin del estro (Ettinger Stephen). 

Este periodo es muy largo y, una de las razones por lo que se 
alarga, es por u11a rcspt1esta exagerada del dtcro a la progcs
terona, la involuci6n t1tcrina en una ¡1erra na prcfiada no se -
completa hasta 120 6 150 <líos post ovulaci6n. 

En la perra preñn<ln se requieren intervalos similares y la i~ 

voluci6n se completa hasta los 90 dias post parto (Smith K. 
w.). 

Durante el diestro tc~prano, las concentraciones s6ricas <le -

progcsterona se incrementan llegando a un mfiximo de 10-20 -
días del pico de Lll y se mantiene hasta el dia 20 de diestro. 
Durante el diestro ltay una ligera disminución del hematocrito 
de 48\ a 44~. Pero puede var~as de acuerdo a la raza, alimco
tac i6n y medio ambiente (Ettinger Stephen, Smith K.S.) 

3. 3 •. 1. AN!:STRO. 

Después de un ciclo reproductivo la perra .entra n un período 

de reposo ovárico 11 amado ancst ro. 

Esta f:1se puede t:1r<la1· Je 2-10 meses (l~ttingcr Stcpl1cn). l~s -

muy poco lo que se sabe acerca de cstn f:1sc, i11Jt1<lahlcmcntc · 
esta es un área de la reproducción canina que rcqu icrc más es 
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Fig. 2. Rclnción CS(!UCmática de los cuentos_ qüe oCuiren_:·du-,"'. 
rnnte el proestro, estro y fase línea de la per!ª· 

El primer día de cstaci6n es el primer día en que la perra m~ 
nifiesta descarga vaginal con sangre y comienza la atracci6n 
nl~macho. El día o indica la coincidencia del pico de la hor
mona liteinizante (Lli li.-A -A -A) y el inicio de la recepti
vida<l sexual. 

Ln olcn<ln preovulatoria de estr6genos foliculares (E •-•-•-) 
y la progesterona lútea post-ovulatoria (P o-o-o) es mostrada, 
La ovulación (ov) ocurre 24 horas después del pico de Lll. La 
nparicncia cl1nicn Je los genitales externos y el comporta-· 
miento <le accptaci6n <le la perra al macho están relacionados 
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a los niveles ·ho1"111ori"ales. ·el1. Ú ·cfrculación (tomado de Evans. • 

l.awrcnce E.]'; 

J. 4 HORMONAS INVOLUCRADAS EN EL CICLO l:STRAL Df: l.A PE· 

RRA. 

Muchas funciones del sistema nervioso (S.N.) se hallan media· 

das por hormonas y, el sistema endócrino está regulado por el 

sistema nervioso en gran parte, estos dos sistemas provocan -
alteraciones en el metabolismo, en el comportamiento y en el 

desarrollo para conformarse a las demandas del medio externo 
e interno. 

En lo que respecta a la actividad reproductiva de la hembra, 

depende de la regulación de las hormonas de la reproducci6n, 

involucradas en la actividad cíclica y regular del Hipot5lamo, 

la Hipófisis, los ovarios y el útero (flest y Taylor). 

3 .4. 1. CLASIFICACION O.E LAS llORMONAS DE LOS ANIMALES DO·· 

MEST reos. 

I. Proteicas. 

Proteicas Puras.- Consisten en cadenas cortas de amino~cidos 
aunque pueden ser largas y en una sola cadena. El tiempo de • 

viJa circulante es de 7-15 min. aproximadamente. 

Glucoproteicas.- Compuestas por cadenas ele aminoácidos unidos 
a polipétidos. Tanto la LH como la FSH, constan de 2 cadenas 

subunidad o polip~tidos que se unen y se designan como la A y 

B, la subunidad B de la Lll consta de 96 residuos de aminoáci

dos y dos cadenas de cnrbohidratos, mientras que la subunidad 

A contiene 119 residuos de amino5cidos y una cadena simple • 

de carbohidratos (liafcz E.S.E., Feling Phillip]. La cadena B 



POR SU NA'l;URALEZA QUIMICA: 

1 Proteicas Proteicas Puras 

Glucoproteicas 

II Esteroides Sexicorticosteroides 

Mincralocorticoides 

Glucocorticoides 

I II Otras Prostaglandinas 

(P 6 Fz ol.. ) 

Ferhormonas 

Factores de 1 ibernci6n lli potalá-

micos, Prolactinu. 

Insulina, Lact6geno J1lacentario, 
Tiroxina, STll, Allll. Oxitocina, -
Intermedina. 

FSll, LH. 

HCG, PMSG. 

ACTfl, TSll. 

Testosterona, Progcstcrona, Estrª 
genes_ 

Aldosterona. 

Corticoesteroides, Cortisol, Hi· 

drocortisona. 

(No secretadas en la perra). 

'" ... 
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se le designa como: subunídad hormonal específica, pues es la 
que da la acción horn:onal, el tiempo de vida circulante esta
rá dado por el contenido. de ácido siálico y varia de acuerdo 
con la cantidad que presenta cada hormona (Hafez E.S.E.) 

Gonadotropina Cori6nica Humana (.HCG} y Gonadotropina S6rica -
de Yegua Preñada (PMSG). 

La llCG se excreta solamente en la orina de la mujer gestando, 
se detecta 8 días después de la ovulación. La PMSG se aisla -
del suero de las yeguas preñadas cxcluslvamcnte. Las dos tie
nen actividad similar a la hormona I.11; y la l'MSG tiene ade-
más una actividad similar a la FSll, por ello .son utilizadas -
para la inducci6n de estros en las diferentes especies domés
ticas (llafez E.S.r:., Guyton Arthur). 

rr. Esteroides. 

Su o'ri¡¡en son los acetatos, que producen colesterol y. que po~ 
teriormcnte forman pregnenolona, la cual resulta de la Jlvi-
si6n de la cadena lateral entre los carbonos 20 y 22 en la mi 
tocondria (Felig Phill'ip, Hafez E.S.E.) 

111. Otras. 

Prostaglandinas.- Son de naturaleza lipídica, las prostaglan
dinas1 Prostaciclinas y Tromboxanas se sintetizan a partir ·
del ácido araquídónico (.ácido graso pol insaturado) durante la 
cstimulación de la célula blanco, estimulado por· hormonas pe~ 
tí<licas, intervienen en la ovulación (Fclig Philip). 



llOR~!Ot\AS QUE Rl:GUl.1\1': LA REPRODUCCION DE L1\S ESPECIES OOMí:ST!~AS._ 

GL,\;>;llUJ.tl 

llipot:ilnmo 

Hipófisis 

Anterior 

Ovario 

Placenta 

U tero 

JIORNDl'M 

J.iberadora de 

Gonn<lotropinas 

PS!I 

Estr6genos 

(cstrndiol) 

HCG 

PMSG 

PGF z~ 

CLASE QU lM JCA 

Péptido 

Proteína 

Esteroides 

Proteína 
Proteína 

Lípido 

Crecimi.cnt_o. 

·estr6genos. 

Ovulnci6n. 

Formación funci6n del cuérpo 

Liberación de Testosterona. 

Comportamiento de c6pula. 

Características sexuales sccund~rias. 
Crecimiento de glándula mamaria.· 

Semejante a la Lfl. 

Semejante a la FSli y Lfl. 

Regresión del cuerpo. 

Liiteo. 

Parto. 

• Las hormonas placentarias no son secretadas en la perra (llearden • Fuquay) :· 

N 

"' 
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3.4.Z. !IECANISMOS DE ACCION. 

Proteicas. 

Comienza con la uni6n de la honnona a un receptor específico 
localizado en la membrana celular de la célula secretora <le 
esteroides, hay activación de la Adenilciclnsa y esta enzima 
convierte al ATP en AMP cíclico, design5ndosele Proteicinasas 
que fosforilan a otras y hay activación enzimática y ribos6mi 
ca afectando la síntesis de proteína inductora para que la mi 
tocondria produzca unn hormona a partir del colesterol, esta 
hormona sale de la mitocondria dirigiéndose hacia el citosol 
y membrana celular para ser secretada a sangre (Hafez E.S.E., 
Felig Philip). 

Esteroides. 

E~ esteroide se transporta unido a una proteína de transporte 
y atraviesa la membrana <le la célula endometrial y en el cit~ 
plasma se forma el <limero receptor citoplasmático de DNA y -

síntesis de RNAm, que se dirige a los ribosomas dándose la -
síntesis proteica, posteriormente hay efecto en los 6rganos 
blanco. (Bafez E.S.E., Felig Philip, Bearden Fuquay). 

3. 4. 3 INnuc'C: ION AL ESTRO. 

Hormonas utilizadas para la inducci6n al estro. 

La inducción al estro en la perra puede ser utilizada en va-
rios casos: En investigación de laboratorio para sincronizar 
perras que paran al mismo ticmro, para reducir el período in

tcrparto y obtener 11n mayor namcro de descendientes en la vi
da productiva de Ja~ J1cmbras para obtener mayores ganancias 
econ6micas para las personas que se dedican a explotar esta • 
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especie. También se puede utilizar la inducci6n como trata-

mientos Je anestro prolongado o estro incompleto en la perra 

cuando el caso lo amerite (Evans, L). 

La pituitaria y gonadotropina, se ha utilizado en varias com

binaciones para la inducci6n al estro. Se consideran a las -

placentarias co~o deseables por tener un largo tiempo de vida 
circulante.· 

A continuaci6n se ~uestran cuadros de.tratamientos para la in 
ducci6n al estro, los cuales son relativamente efectivos, 

TRATAMIENTOS: 1, 2 y 3. 

TRATA~iIENTO 1 : PESO DE LAS PERRAS: 

DE 5 A 1 O KG. DE 10 A 25 KG. >Z5 KG. 

Día 1. PMSG 200 a 300 u. r. 300 a 500 u. I. 600 u.r. 

1. 
Día .... l!CG 100 a 150 u.!. 150 a 250 u. I. 300 u .I. 

Las hormonas PMSG CGonadotropina Sérica de Yegua Pref\ada) y -
HCG (Gonadotropina Cori6tica Humana), se pueden utilizar por 

via subcutánea como se sefiala en el cuadro • (Evans, L,) 
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PERRAS: 

A 25 KG: >zs KG. 

a 2 mg. FSH ,2 mg. 

a 2 mg. LH 2 mg.. 

mg. F.SH 2 ,mg. 
mg; LH 2 mg. 

Lri administración de es tracto pituitario antririOr de borrega 
condene el-equivalente de 1 mg. de FSll r 1 mg. de LB po_r mi· 

lilitro. se' puede administrar subcut5nco o intrarnusculnr; lns 
preparaciones de borrega son similares a las-de bovino. 

TRAT1\l!IF.NTO 3: PESO DE LAS PERRi\S: 

DE 5 i\ 10 KG. DE 10 A 2S KG. )2S KG. 

Día 1. E.P.A. 12.S a 2S iJ_:,r. · 2S U.I. -

Oía E.P.A.;- zs u:1}> 
H.C.G. ]OÓU'.l. 

- . 

so u. l. 
200. U.I. 

so u. 1. 

200 u. l. 

El E.P.Á. (Es'tracto Pituitario- Anterior) de equino contiene • 

2S Unidades Rata por mililitro y se puede administrar por via 

subcután~a ·o intramuscular. El E.P.A. de Equino es de bajo -

contenido de LH, se suplementa con llCG en inyecciones separa

das. 

En los tres tratamientos sólo se utilizan dos aplicaciones, -

uno en el dia 1"y otro el dia cuarto del tratamiento. 

La hinchaz6nde la vulva y descarga hemorrágica ocurren_ de 4 a 

S dfos después del tratamiento. 
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Un segundo tratamiento puede repetirse de los 5 a los 7 dlas 
si no se ha presentndo el proestro. Una vez iniciado el ciclo 
estral procede normalmente, sin embargo, el procstro es mu-
chas veces corto, con la aceptación del macho que comienza a!_ 

rededor de los 10 días post tratamiento (F.vans, Lawrence). 

Nota: Cada unidad rata se refiere a la aplicación intramuscu
lar capaz de producir aumento de peso del útero en la -
rata en un 1ooi. 
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4. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, 

4. 1. GENERAL lDADES DEL SISTE!IA NERVIOSO Cl:NTR/\L. 

El sistema nervioso aut6nomo tiene un papel esencial modulan
do en general la intensidad de las respuestas, y en particu-
lar sobre el componente emocional del comportamiento. 

El sistema nervioso central (SNC] integra funciones complejas 
como comportamiento y glandulares, juega una parte determinan. 
te en la naturaleza de las respuestas del comportamiento -

(García González 11.). 

Una función del sistema nervioso central es ser responsable -

del control <le la repro<lucci6n de los sores humanos y anima-
les, organiza e integra estimulas externos e internos, neccs~ 

ri~s- para desarrollar los movimientos motores de la c6pula, -
despuls de la puberta<l la atracci6n sexual, responsable algu
nas veces de la ovUlaci6n, de la erecci6n del pene, atracci6n 
por especie entre otras. 

El presente trabajo se refiere solamente a partes delimitadas 
del SNC por su relación con,el proceso reproductivo. Aborda
mos de una manera superficial su composici6n química, para d~ 
terminar las sustancias que podr:í.n efectuar sus acciones tlc -
una manera eficaz~ ~us medi~dores qutmicos, barreras al paso 
de sustancias químicas, control sanguíneo y fisiologfa entre 
otros temas, para familiarizarnos y comprender los procesos -

por los cuales actaar: ciertas sustancias como la Pilocarp~.na 

corno bloqueador del proceso reproductivo. 



4.1.1. F.M BRIOL<Xi IA DEL SNC. 

La embriología se ha resumido en el cuadro número 1. 

CUADRO 1: DERIVADOS DE LAS PRINCIPALES PARTES DEL CEREBRO. 

Segmentos 
iniciales 

Prosencéfalo 

Romboenclífalo 

Segmentos 
primarios 

Prosenclífalo 

Mesenclífalo 

Romboencéfalo 

Tomado de Getty, Pág. 231, tomo 1. 

Segmentos 
secundarios 

Telencéfalo 

Diencéfalo 

M esencéfalo 

Metencéfalo 

M ielecéfalo 

Derivados 
principales 

Pallium 
Rinencéfalo 
Corpus Striatum 

Epi tálamo 
tálamo 
Hipotálamo 
Tectum 
Tegumentum 
Substia, Nigra 
Cerebral Crura 

Pons. 
Cerebellum 

i~edulla oblongata 

Cavidades 

Ventrículo 
Lateral 

Tercer 
·Ventrículo 

Acueducto 
1-1 cscncefálico 
(cerebral) 

Cuarto 
Ventrículo 

El diencéfalo es el s~g_mento secundario que se relaciona de una manera muy importante -
al telenc.éfalo y es parte derivada del Prosencéfalo. 

Nota: En el presente trabajo, nos enfocamos primordialmente el telenclífalo, porque en es 
te sitio se localiza el complejo Amigdalina. -

1 "' N 
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4. 1. 2. CCMPONENTES DEL SNC. 

Sus componentes son el encéfalo y la médula espinal, se cn-
cuentra envuelto· en múJ tiples membranas o meninges y flota en 
el líquido cefalorraquídeo en el interio·r de un armazón óseo, 
cuyo conjunto lo protege principalmente contra las lesiones -
mecánicas (Gordon s., Dukes, H.H.). 

4. 1. 3. IRRIGACION DEL SNC. 

El riego sanguíneo del SNC se lleva a cabo por el control de 
prcsorcceptorcs y quimiorcceptores situados en las arterias -

Aórtica y Carot.~dea, asegurador de la llegada de sangre, al -
encéfalo de manera continua y de manera adecuarla, el propio -
encéfalo controla ciertas características de la sangre que lo 
irriga, como la presión osmótica y temperatura, (Dukes, 11.11., 
Guyton, A.C.). 

El aporte sanguíneo del encéfalo es por vía de l:ts arterias -
Ca r6tida y Vertebral, estli regulado intrínsecamente por cam
bios locales de la concentración del oxígeno y anhídrido car
bónico, 

4 .1.4. ESTAS IS SANGU !NEO DEL SIST91A NERV roso CENTRAL. 

Aproximadamente el 50\ de oxígeno de la región cefálica, lo -
utiliza el cerebro y consume en reposfr un 8\ del total de oxi 
geno del cuerpo. La masa encefálica representa el 1\ del peso 

corporal en el perro (Dukes, H.H.). 

La estasis de sangre en el perro, en el encéfalo durante 8 ml. 
nutos causa lesiones graves e irreversibles, la pérdida de la 
función de la corteza, pérdida de .los reflejos auditivos, de 
la capacidad de andar y mantenerse de pie de las reacciones y 



de la vocalizaci'<in. De 5-10 minutos, causa lesi6n de las c61~ 
las del área superior del cerebro, los más resistentes son -
las de los núcleos respiratorios y cardiovasculares que se -
llegan a recuperar después de 30 minutos de anoxia (Dukes, 
11.H.). 

4. 1. 5. M ETJ\BOL I &\to DEL s l STEMA NEW roso CENTRAL 

El cerebro no requiere de insulina para la oxidaci6n de carb~ 
hidratos (Guyton, A.C.; Ganong, W.F .), El metabolismo oxidati_ 
vo de la sustancia gris es de 3 a 4 veces mayor al de la sus
tancia blanca (Dukcs, H.H.; Ganong, W.F.), por tal raz6n, es 
~ás eficaz la conducci6n de la transmisión eléctrica de la -
sustancia blanca. 

4. 1.6. CO.IPOSICION QJ !MICA DEL SISTBIA NERV roso CENTRAL. 

La composi6n química es compleja, el agua contenida en el en
céfalo se distribuye en un 70-80\ de manera intra~elular y un 
1si de extracelular, 

Los electrolitos como la glucosa y aminoácidos, se les denomi_ 
na solutos y constituyen el 1\ de la masa total del líquido -
cefalorraquídeo y aproximadamente un 2\ en los compartimentos 
intracelulares (Dukes, H.H.). 

La mayoría de los s6lidos del sistema nervioso están consti-
tuidos por varios lípídos complejos que constituyen aproxima
damente del 40-65t de los s6lidos totales y son generalmente 
muy diferentes a los lípídos de otras regiones orgánicas (Du
kes, H.11.) ,, Los Hpidos del cerebro, son los siguientes: 

- Esteroles-Colesterol (libre y esteres del colesterol). 
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- I' osfol 'ipidos (Fosfáticos). 

Fosfoglicéridos. (Lecitinas, Plasmológe.nos. y otras cefali
nas). 
Fosfornositidos. 

- I' osfoesfingosidos. (Esfingemielina). 

- Gluculipidos (Exosa, Esfingosina y Acido graso). 

Lns protcinas del sistema nervioso central, se encuentran co
mo l!pidos. Las lipoproteinas se comportan como proteinas en 
forma quimica, pero tienen Iípidos, los. protcollpidos, se com 
portan como lípidos, pero contienen proteínas (Dukes, H.JI.). 

Químicamente el SNC es como sigue: 

- Lipoprotcinas (75: del llpido cefálico). 
F racci6n de neuroquera~ina. 
F racci6n de albumina-globulina. 
Fracción insoluble en agua, susceptible a proteolisis .. 
Proteollpidos (25~ de lípido cefálico, se localiza princi
palmente en la sustancia blanca). 

- 5oi de fracción proteica -
- 75\ de fracci!in proteica. 

Nucleoproteinas. 

RNA (Acido ribonucleico) en citoplasma y nucleolo. 
DNA (Acido desoxirribonucleico) en núcleo. 

4. l. 7. LI<:µ JDO CE!l\LORRAQJ IDEO. 

~luchas sustancias no pueden pasar de la sangre al interior -
de las c~lulas cerebrales, dando origen a la postulada barre-
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ra hematoccfllica (Guyton, A.C., Dukes, H.H., Ganong, W.F., -

Rodríguez., R.). El líquido cerebroespinal aporta poca nutri

ción al cerebro y su funci6n principal es la amortiguación m~ 

cánica del SNC. (Guyton, A.C.). 

UJADRO 2: CARACTERISTICAS FISICOCUIMIC:AS DEL LIQJ IDO CEFALO

RRAQJ IDEO. 

COMPONENTES lNOffiANICOS CU>IPONENTES O!CANICOS 

Sodio 3. :;s 
Potasio o. 106 

Calcio o. 05:1 

Cloro 4. 35 

Bicarbonato l. os 
(C0

3
H). 

Fosfato (1'04) 0.020 

gramos/litro. 

Toma<lo de Rodríguez, Romln. Pág. 95, 

4. l. s. BARRERA llE·!ATOE.~CEFA.LICA. 

El término se basa en l* obsevaci6n de que muchas sustancias 

.químicas que pasan flcilmente a través del liquido intersti-

cial )' el parénquima de muchos órganos, desde la sangre; no -

lo hacen en el cerebro y en todo el SNC. 

Así, se afirma la existencia de una barrera entre el sistema 
vascular y el cnc6falo. A esta barrera se le denomina barrera 
hcmatoccfllica que son una serie de mecanismos que regulan el 

paso de las susta11cias al torrente sanguineo hacia el espacio 
intercelular del tejido nervioso (Gett)', tlam, A., Dukes, H.H., 

Gordon, S,). 
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Esta barrera restringe en gran medida la clase y cantidad de 
sustcnclas quimicas que pueden tener acceso a las célt1las ncr 
viosas. 

A causa de que el sistema nervioso central tiene un importan

te papel en la rcgulaci6n <le las funciones orgánicas, las su~ 
tancias químicas que actúan en éste, puede causar profundos -

efectos. 

Adcm5s resultan efectivas cantidades relativamente pequcfias -
de algunas sustancias químicas. La explicación de mayor acep
taci6n, es que ciertas moléculas de las neuronas son activn

das por una sustancia química dada y que a su vez, estas mol~ 
culas neuronales afectan la funci6n de toda la célula nervio
sa cr.an<larias. J. ~I.). 

Las principales estructuras relacionadas con el control del -

paso de las sustancias so11: 

Endotelio <le los \~a sos sanguíneos. 

~·lcmbrana basal c:ipilar. 
Prolongaciones perivasculares de los astro~itos (Rodrlguez, 
Román, Sisson, S., Junqueira). 

4. 2. EL DIENCEF ALO. 

El dienclfalo deriva de las placas alar y basal que est5n se
paradas por el surco hipotalámico en el adulto~ su parte dor
sal lo forman el hipotálamo y el tálamo que cumple como esta
ción de relevo r control <le los pedúnculos cerebrales y médu
la espinal por una parte )'el encéfalo por otro (Gandarias, -
J .. }!.). 
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El subtálamo se encuentra en el sistema motor extrapiramidal. 

El hipotñlamo, es :1a ·única .parte del dienc6falo que deriva la 
placa basal y ~S ·1~· ·n~á~· -~·mpo·r~ante en el encéfalo para la re

gula~i6n y control de ia·mayor parte de las funciones aut6no~ 
mas (~-las son et. ele.). 

Se ha conside-rado al epi t1ilamo como· de menor impo!·tifricüi' en -

los mamíferos que en los vertebrados infcriores __ {'la_s_soriX::·:·:-

El epi tálamo cubre la parte úorsocaudal media del d-ieic~f~i6, 
incluyendo el t5lamo estriado habenular, los núc'ieos h·ali~n;,;i.i!, 
res, ln l1nbcnula .Y la comisura caudal. 

El trtlamo habenular contiene fibras aferentes de los nGcleos 

11abcnularrs de origen olfatorio e hipocampul y cuerpo o com-
plcjo amigdal ino, porque termina bien en el núcleo home lateral 

o Jespués <le atizar de la comisura habcnular en el nócleo con
tralateral. 

La gran cantidad de nGclcos r conexiones fibrosas del diencé
falo indican la compleja actividad de esta porci6n relaciona

da con la 11ip6fisis. 

Todos los sistemas sensoriales a exccpci6n <le las fibras olf~ 
torias tienen terminales tnlámicas, por lo cual es una región 

que eot5 interpuesta entre el telencéfalo, pedúnculos cerebr! 

les y mé<luln espinal. Controla la actividad iniciada por est! 

mulos sensoriales a traves de la corteza. 

Todos los estfmulos aferentes corticales pasan directa o ind! 

rectamente n través del t5lamo que garantiza la regulaci6n a~ 
tOnomn Je estns funciones (Gand3:ria~, J;M., Guyton, A.C.). 
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El tálamo es un importante centro de integración y de coordi
nación que combina y compara los diferentes impulsos que lle
gan a todas las partes del organismo. 

Todas !ns partes del sistema motor extrapiramióal, cstfin dirc~ 
ta o indirectamente conectados con el tálamo que automáticamente 

regula los movimientos Ucl organismo que junto con los impul
sos amigdalinas vnn n controlar los movimientos motores para 
la cópula. 

, 
Las partes caudal y dorsolateral del hipot5lamo pueden ser -
caracterizadas por una zona crgotrópica y que activa las fun

ciones energéticas del organismo, asi su cstimulaci6n aumenta 
a ritmo del pulso y la presión sanguíhea, dilatan la pupila -
[reacciones simpáticas) y emocionales (Ganong, W.F., Ganda-
r las, J. ~·l.) . 

Las partes rostral y lateral del hipotálamo pueden llamarse -
zcinas trofotr6picas-cndofil~cticas que sirve a la economía -
del organismo, esta zona tiene efectos opuestos a la zona cr

gotrópica. 

De esta manera, el diencefalo forma unidad sinérgica que coo
pern con otras zonas o estructuras del SNC como el c6rtex, ri 

nencéfalo, tálamo y formación reticular. 

En particular, el hipotálamo es una vía final común donde los 
centro de intcgraci6n y coordinaci6n poseen ciertas funciones 
independientes; sin embargo, su actividad estará sujeta a los 

cambios de influencia de los estimulas externos e internos ~ 

(Gandarias, J. :.1.). 
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4. 3. EL TELENCFF J\LO. 

El telencéfalo está formado por dos hemisferios cerebrales y 
sus interconexiones, estos tienen sustancia gris que se subdi 

vide en sustancia gris subcortical (núcleos basales), núcleos 
telencefllicos r corte:n subcortical. La corteza blanca, estl 
constituida por sistemas de fibras que se encuentran entre ~ 

los núcleos basales y la corteza superficial. 

La parte dorsal denominada Pallium o Cortex, cubre rodeando -
totalmente a los núcleos basales. Además se encuentran 16bu-
los piriformes laterales a la crura cerebral y el !1ipotllamo. 

El bulbo olfatorio, pedúnculo olfatorio que conecta el bulbo 
olfatorio con los hemisferios conectando con la sustancia -
gris, los gyrus olfatorios comunes, gyrus olfatorios latera-
les, parte rostral del lóbulo piriforme considerado como el -
trígono olfatorio. 

La estructura más prominente es el cuerpo calloso que es una 
comisura interhemisférica, el f6rnix conectado por el séptum 
telencefálico. 

Los núcleos basales consisten en tres masas nucleares: 

El Corpus Striatum. 
El Claustrum. 

- El Complejo Amigdalina. (Corpus Amygdaloideum) 
(Gandarias, J. N.). 

4. 3. 1. EL CQ'.IPLEJO J\)IJGDALINO. 

Al cuerpo amigdalina llega un flujo sangulneo de aproximada
mente u.75 ! 0.03 ml/g/min., con una presión intracraneana de 
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60-70 mm Hg. arterial (Gandarias, J.~!., Dukes, H.11.). 

Por razones morfo16gicas, el cuerpo arnigtlnlino está relacion~ 
do con los nficlcos basales. L hs bases de esta conexi6n pueder1 
ser incluidos en las estructuras del rinencéfalo. 

El complejo amigdalina consiste en un núcleo de cuerpos ncur_Q 
nales, las cuales se encuentran en las caras lateral y ros-
tral del cornus temporal del ventrículo lateral. Ventralmente 

la gran parte del complejo amigdalina continúa dentro de la -

corteza cerebral del lóbulo piriforme al lóbulo temporal .<lel 

cerebro ¡:; andarias, J. ;.1.). 

El complejo amigdalina está situado lateral al hipotálamo y -

ventral a los núcleos caudados-Putamen y núcleos del Globus -

pallidus, rostralmente se extiende sobre los núcleos supra-

quismáticos y caudalmcntc sobre los cuerpos mamilares. 

El nombre Je complejo amigdalina, se ha dado por el át:ea en -

forma de almartdra que ocupa en el cnc6falo que se localiza eª 
tre la cápsul:1 interna y el hipotálamo (Shiosaka, Sadao, et

al.). 

La citoarquitectura del complejo amigdalina en los animales -

está bien definida con detalle por diferentes autores e inve.§_ 
tigadores y es de gran interés por sus diversas funciones, a

demás de las reproductivas como son: El control motor, el ca~ 

trol de la esqubofrenia, entre otros. (1\ackay, 1\.V .P.) 

El complejo amigdalina se divide primeramente en dos grandes 

masas, una masa nuclear corticomctlial y otro grupo nuclear b!!_ 

soln ter al. 
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4. 3.1. 1 •. GRUPO NUCLEAR COP.TICC~!EDIAL DEL COMPLEJO AMIGDALINO. 
(Gand.ar ia s, J .M., Shisaka, Sadao, et al). 

Este grupo nuclear se divide nuevamente en seis grupos: 

1. • l\Cíclco · Aníigdalino Medial. 

Está compuesto por masas neuronales pequeñas y paquetes celu
lares, dividiéndose en nCícleos anterior y posterior dorsal. 

2. - NCíclco Arca Amigdaloh ipocampal. 

Está formado por estructuras de forma laminar, situados en la 
parte ventral del complejo amigdalina en su parte caudal. 

Esta parte es de mayor tamaño, otras regiones amigdalinas se 
caracterizan por paquetes densos de neuronas fusiformes. Es-
tos nBcleos se extienden medialmente hasta fusionarse con la 
parte ventral del hipocampo. 

Lateralmente se extiende hasta continuarse con los nBcleos b!!_ 
somcdiales en su parte rostral y con la parte ventral y late
ral del drea entorrínal. 

3.- Núcleos Anteriores Corticales. 

Son localizados en la porci6n antero ventral del complejo ami& 
dalino. Está compuesta por células pcqucfias y por cuerpos ce
lulares relativamente densos y teñidos formando un paquete -
firme en la parte rostral y caudal de los núcleos, el límite 
medial de estos núcleos, están limitados por los núcleos del 
trae to olfatorio y núcleos mediales amigdal inos y dorsalmentc 
por las neuronas de los núcleos intercalados. 
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Estos núcleos se extienden lateral y caudalmente entremezclá~ 
dose con las neuronas del nlícleo periamigdalino y la elonga
ción del C6rtcx periamigdalino. 

4.- Núcleos Complejo Periamigdalino. 

Es un área de transición del complejo amigdalina y del área -
cortical. Esta 5rea continfia rostralmente con la regi6n corti 

cal posterior y lateralmente con el c6rtex piriforme. 

5.- Núcleo Posteriores Corticales. 

El núcleo posterior cortical se sitúa justo ventral al área -
amigdalohipocampal y ocupa la mayor parte ventral y caudal -
del complejo amigdalina. Estos núcleos son delineados rostral 
y lateralmente por el córtex periamigdalino y caudalmente por 
el c6rtex cntorrinal lateral. 

El° núcleo cortical posterior se caracteriza por pe'lueñas }' 
friables células coloreadas, su forma va de ovoide a forma de 
plexo. 

6.- Núcleo del Tracto Olfatorio. Lateral. 

Estos núcleos ocupan la mayor parte rostromcdial del complejo 
amigdalina. Está compuesto por tres porciones: 1) células pe
queñas condensadas,.Z) células largas coloreadas y 3) células 
largas correspondientes a las células coloreadas. 

4.3.1 .z. MASA ~~CLEAR BASOLATERAL. 

Este grupo nuclear también tiene otras divisiones: 
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1.- Núcleos Laterales Amigdalinas. 

Están situados en la mayor porci6n lateral del complejo amig
dalina, asociado con la cápsula externa. Dorsalmente se rela
ciona con los núcleos caudados-Putamen y caudalmentc por la -
corteza piriforme. 

Los núcleos amigdalinas laterales son masas pequeñas de c~lu
las pequeñas y c6lulas de talla media que de nuestro conoci-
miento son heter6genas por discusi6n de Krettek y Price. 

2.- Núcleos Amigdalinos Basolaterales. 

Se extiende sobre su parte rostrocaudal, excepto de este com
plejo. Estos núcleos se encuentran delimitados por los nú-
cleos laterales amigdalinas y el núcleo ba•omedial en su base, 
es de talla pequeña. Este núcleo se puede dividir en su parte 
anterior y posterior, la parte anterior se compone de células 

.largas y la posterior de c6lulas pequeñas. 

3.- Núcleos Amigdalinos Basomediales. 

Son masas nucleares pequeñas, situadas ventral a los núcleos 
basolaterales amigdalinas y lateral a los núcleos mediales a
migdalinas y se componen por c6lulas de mediano tamaño. 

4.- Núcleos Amigdalinos Centrales. 

Son masas nucleares esf6ricas rodeando la alfa estría termin~ 
llis, los núcleos amigdalinos laterales y paquetes de c6lulas 
pequeñas y coloreadas. En la direcci6n rostral, los núcleos -
centrales amigdalinas se mezclan en el área amigdaloanterior, 
caudalmente el putamen. 
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4. 3. 1. 3. OTRAS MASAS NUCLEARES ASOCIADAS AL COMPLEJO AMIGD~ 

LINO. 

1.- Núcleos del Yacimiento del Tracto Olfatorio Accesorio. 

Situados ventralmente a los núcleos ventrales amigdali~os; -
existiendo células comparablemente largas y teñidas. 

2.- Células de las Islas Intercaladas. 

:•luy pequeño paquete de células que son localizadas rostrales 
al complejo amigdalina. 

3.- Porción Intraamigdalina de los Yacimientos Nucleares de -
la Estría terminallis. 

Relacionada con los núcleos amigdalinas centrales y mediales, 
compuestas por células medianas, los cuerpos de las neuronas 
dé estos grupos, están contenidos en las fibras de la estr!a 
termina!lis (Shiosaka). 

El complejo amigdalina en el perro, junto con el hipocampo,·
es el responsable de la protwberancia de la part~ caudal del 
lóbulo piriforme, más que en 01ras especies r está·compuesta 
por un compl.ejo de masas en forma de gota, ·cuya superficie m~ 
dia se protuye sobre la pared del cuerpo temporal del ventrí
culo lateral,_ se evidencia después de quitar el Córtex de la 
parte caudal del lóbulo piriforme (Dukes, 11.H., Shiosaka, Sa
dao, et a l.) . 

4. 4. CONEX IOl!ES AFERENTES Y EFERENTES DEL CO~!PLEJC A.\f JG

!JAL!NO. 
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4.4.1.1. CON~XJONES AFERENTES O!FATORIAS. 

Las fibras procedentes del bulbo olfatorio que alcanzan al -
complejo amigdalina, a lo largo del tracto olfatorio princi-
palmente. Algunas de estas fibras cruzan la llhea media y 11! 

gan al complejo amigdalina de estimulas bioc16ctricos rápidos 
en el complejo amigdal ino (Gandarias, J. M., Shiosaka, Sadao, 
et al.). 

4.4.1.Z. CONr:XJONES AFERENTES l!O OLFATORIAS. 

1.- Con Otros Sistemas Sensoriales. 

Por electrof[sica se aprecian potenciales bioél6ctricos en el 
complejo amigdalina por cualquier modalidad de estimulas tác
tiles, gustativos, viscerales, auditivos y visuales (Ganda-

rias, J. :.1., Shiosaka, Sa<lno, et al.). 

z.- Con la Corteza Cerebral. 

Estas conexiones vienen del lóbulo temporal, porción insular 
anterior, corteza orbitaria posterior y área motora, haz de -

lewandosky fasclculo uncinal, conecta la parte rostral de la 
cirunvolución del hipocampo y el uncus (Gandarias, J. i~.). 

3. - Conexiones desde el Telencefalo Basal. 

Los axones del Pallium ventral y parte ventral del Globus Pa
llidus terminan en los núcleos laterales amigdalinas. Los ax2 
nes de la sustancia lnominata termina en la lateral del cuer
po amigdalina, excepto de los núcleos laterales y parte cau-
dal, de los núcleos mediales amigdalinas. Los axones de la su~ 
división dorsal de los núcleos del tracto lateral olfatorio, 
terminan en los núcleos centrales amigdalinas (Shiosaka, Sa--
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dao, et al), 

4. - Conexi6n Axonal Intraamigdalino. 

Son algunas interconexiones entre nacleos mediales y cortica
les posteriores (Shiosaka, Sadao et al), 

S.- Conexiones con Otras Porciones Rinencefálicas. 

Recibe fibras del cíngulo y de la corteza otorrina que arri-
ban a diversos grupos del complejo am'igdalino (Shiosaka, Sa-
dao, et al). 

6.- Proyecciones desde el Tálamo. 

Los núcleos paraventricular y paratenial se proyecta al com
plejo amigdalina; el complejo Geniculado medial y los núcleos 

basales del complejo ventromedial,proyectan a la parte ventr~ 
medial del complejo amigdalina. El núcleo inter anteromedial, 
proyecta a los núcleos basolaterales y de los núcleos parafa~ 
ciculares a los núcleos centrales amigdalinas. (Shiosaka, Sa-
dao, et al). 

7.- Conexiones desde el Hipotálamo Telencefalo Basal. 

Desde el hipotálamo, los axones del área dorsal y medial de -
los núcleos paraventriculares terminan en los núcleos media-
les y partes intraamigdalinas de los núcleos basales de la e~ 
tría terminallis. 

Los axones de los núcleos ventromediales hipotalámicos, nú-
cleos ventrales premediales y de los núcleos arcuatos termi
nan en los núcleos mediales amigdalinas. 
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Desde los ndcleos laterales hipotalámicos, terminan en los nQ 
cleos centrales amigdalinas y en la parte de ndcleos mediales 
y basolaterales y, axones del área dorsal hipotalámica y nd-
cleos supramamilarcs terminan en los ndcleos centrales y has~ 
laterales respectivamente (Shiosaka, Sadao, et al). 

4. 4. 2. CONEXIONES EFERENTES AL COMPLEJO AMIGDALINO. 

1. - Conexiones :4ediante la Estria Terminallis. 

Comprende varios fasciculos de fibras que unen al complejo a
migdalina con otras estructuras: 

a) fla: comisura! de la estria terminallis, que se distribuye 
en la regi6n pre6ptica e hipotaláinica. 

b) Haz hipotalñmico o pre6ptico que corresponde al tracto de 
proyecci6n olfatoria. 

c) Componentes infracomisurales y supracomisurales, el infra
comisural nunca se ha podido identificar irrecaudablemente, 
el supracomisural consta de fibras que acompaña a los axo
nes más delgados del hipotalámico. 

d) Haz medular de la estria terminallis (haz comisura!) que 
llega a la habcnula rebasando el f6rnix y se distribuye en 
la regi6n del espacio pefforado anterior (Gandarias, J. M., 
Shiosaka, Sadao et al). 

Esta es la mayor pror.1inencin eferente del complejo amigdalina, 
las fibras surgen de la parte corticomedial eferente del com

plejo amigdalina, nDcleos basolaterales y centrales amigdali
nas, nDcleo posterior cortical, ndcleos basomediales y del á
rea amigdalohipocampal, la mayor parte de la estria termina--
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llis van a los núcleos medios hipotallimicos (Gandarias, J.:.f., · 
Shiosnka, Sndao, ·et al). 

2. - Sisccma de Complejo Amigúalino (llaz de asociaci6n Longi-
dinal Amigdalopiriforme). 

Sus fibras llegan a la asociaci6n piriforme y quizli hasta el 
hipocampo (G .ndarias, J. ;.t.). 

3. - Sistema Ventral Amigdalofugo. 

Sus fibras son llevadas por la banda diagonal de broca termi
nando en el tubérculo olfatorio y en el séptum, otras fibras 
de este haz forma.un sistema difuso, el cual todavra se.dese~. 
nocc su trayecto preciso. Las fibras se originan en los nú-
cleos basolateralcs del complejo amigdalino y corteza piri_fo.i: 
me. 

4:- Sistema Amigdalo-Talámico-Orbito Frontal. 

Las fibras salen del complejo amigdalino al sistema bajo del 
encéfalo. Son proyecciones descendentes desde los núcleos • • 
centrales a la parte lateral de la Sustancia nigra, lirea ven
tral ~egumental, formaci6~ reticular mesenceffilica, pcriacue
ducto gris, lrea peribranquial, área lateral tegumental, nG
cleos solitarios, nGcleos dorsales motores del nervio, vago 
y la formación reticular romboencefálica (Shiosaka, Sadao, -
et al). 

5.- Conexi6n Olfatoria. 

Es una conexi6n reciproca tlcl complejo amigúalino con el bul
bo olfatorio (Shiosaka, Sadao, et al). 
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6. - Proyecci6n Ainigdalo Cortical. 

Vnn de los ndcleos basolat~rales del lrea prelímbica, corteza 

infrnlímbica desde el 'ár<;a,,prer,renal del lrea posterior de la 

corteza insular de los·' núcl()os corticales anteriores, el área 

infral ímibica y co rtez'a central insular (Shiosaka, Sadao, et 

al). 

4.5. NEUROTRANSMISORES DEL COMPLEJO AMIGDALINO. 

4. 5. 1 .. NEUROTRANSMISORES DEL COMPLEJO AMIGDALINO. 

Existen una gran cantidad de neurotransmisores en el SNC y -

una buena parte de ellos se localizan tambi6n en el complejo 

amigdalina, debido a su gran cantidad de funciones y de su 

inter-relación con otras estructuras del encéfalo (~lackay, A., 

Kravitz, E.). 

Enseguida se enlistan en forma resumida los neurotransmisores 
que actdan en el complejo amigdalina: 

1.- Péptidos: 

a) Somatostntina (SO·I). 

b) Sustancia P (SP). 

e) Neurotensina (NT). 

d) Encefalina (ENK). 

e) Colecistoquinina (CCK). 

f) Polipéptido intestinal vaso activo (VIP). 

g) Vasopresina y Oxitocina. 

h) Hormona ieutinizante (LHRH). 

i) Angiotensina. 

j) .\drcnocorticotropina. 
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-2.- Aminoácidos: 

a) Acidó Gama aminobutírico. 

b) Otros .. 

3. - 1\cetilocolina (ACh). 

4. ·- Morioaminas (Catecoláminns) (CA). 

5·, e Serotoriina (5-HT]. Barry S., Rothnmnn. 

6;- Histar.tina. 

·cshiosaka, 'Sadao, et al., Kraviu, E). 

En la.figura 3, se muestra la distribuci6n de algunos neuro-

transmisorcs encontrados en el cor.tPlejo amigdalina, incluyen
do .a la Acetil colina (Shiosaka, Sadao, et al). 

4. 5. 2. NEUROTRANSMISORES ACETIL COLINA. 

La acetil colina se ha determinado por la distribuci6n de la 

acetÚcolinesterasa (AChE), en el complejo amigdalino se de-

mostr6 intensamente su existencia principalmente en la masa -

intercalar, en los núcleos basolaterales, núcleos laterales y 

en el tracto amigdalofugal por métodos histoqu:l'.micos, apoya- -

dos de técnicas de anticuerpos contra la acetil trnnsferasa -

c~lulas localizándose no colinérgicas y densas fibras tanto -

positivas corno negativa5 a la acctil colina {Kravitz, E., Shi~ 

saka, Sadao, Et al). 

4 .6. FUNCIONES DEL COMPLEJO AMIGDAL!NO. 

Existe una gran variedad de funciones que desempefia el cor.tpl!:_ 
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Para ilustrar los diferentes núcleos comprendidos dentro del 
complejo amigdalina y para comPrender de una manera más efi
caz la distribuci6n de algunas de las sustancias implicadas 

como mediadoras químicas en el sistema nervioso central o m~ 
jor llamadas neurotransmisorcs,disefiamos la figura namero 3 
que en la siguiente p5gina se muestra. 

Abreviaturas de los nombres de la figura 3: 

ST Stria terminal is. 

am Núcleos mediales. 

abm Núcleos basomediales. 

pac Corteza periamigdalina 

abl Núcleos basolaterales. 

pe Corteza piriforme. 

alp Parte posterior. 

ala Parte anterior. 

ac Núcleos centrales. 

Tomado de Shiosaka, Sadao, et al. 1987. 
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jo amigdalina, además de funciones aún no bien. definidas por 

completo. 

La cstimulaci6n del co~plcjo amigdalina, da lugar a ycspues-
tas variadas que enumeramos enseguida. 

1.- Respuestas vegetativas.- Son las respuestas pupilares, de 

secreción lagrimal, secreción nasal y salival (Shiosaka, 

Sadao, et al), movimientos de defecación, micci6n adoptag 
do el animal posturas tipicas para la rcalizaci6n de es
tas funciones )' contracciones uterinas (Gan<larias, J.i·I.). 

2.- Respuestas vegetativas circulatorias. respiratorias y té~ 

micas. 

3. - Respuestas end6crinas. Secreción de hormonas gonadotr6p.!_ 

cas (Gandarias, J.;f.), folículo estimulante (FSH), lutei-· 

nizante (Lli) y prolactina (Borell J., Piva et al, Ganda-

rias J. M.) cuando la hembra se encuentra en estro. 

Otras respuestas end6crinas son: Descarga de ACTll por acl~ 

no hipófisis, Secreción de insulina por el páncreas capaz 

de producir crisis hipoglucémicas (Gandarias, J.M.) 

4. - Respuestas motoras. La respuesta periamigdalina origina -

parpadeo ipsilateral, contracción de la musculatura fa-

cial y giro de la cabeza hacia arriba o hacia abajo y ha

cia el lado contrario de la estimulación eléctrica inten
sa, con ello los animales llcvari una o las dos manos a la 
cabeza intentándose de liberar de algo molesto, mastica-

ción ,deglución, náuseas y vór.ti to por estimulaci6n ele arcas 

anteriores ~entrnles del complejo amigdal ino (Ganda- -

rias, J. )f • ) • 
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S.- Respuesta de comportamiento y de actividad Psiquica. 

Estas son expresiones de defensa, sexuales, etc. (Barry, S.). 

a) Defensa. Erección del pelo, de cola y dorso, aguzamiento -
de las orejas, dilataci6n pupilar, gruñidos, carreras y -
micción, temor y finalmente ira (G andarias, J. M., · Guyton, 
A.C.). 

Las respuestas de carácter autónoma tales como el aumento 
de la prcsi6n sanguínea, frecuencia cardiaca, vasoconstri~ 
ción periférica y área intestinal y dilatación de los va-
sos de los rnlísculos esqueléticos (G andarias, J. t.!.). 

Con gra~ fundamento se ha supuesto que la estirnulación del 
complejo amigdalina debe de indu.cir a una actividad hipot!!_ 
lámica. La comunicación amigdalo-hipotálamica se favorece 
por las terminaciones de las fibras de la estr:ta termina-
11 is )' de otras estructuras (Gandarias, J.M .) . 

b) La conducta sexual. La excitación sexual de la gata, la l~ 
sión en el complejo amigdalina da en ambos sexos, después 
de algunas semanas una excitación sexual notable, comport~ 
miento homosexual, tendencia al coito e incluso con anima~ 
les de diferente especie, masturbación, etc .. De esta man~ 
ra, cualquier al teraci6n en alguna· parte del complejo amis. 
dalino podrá causar grandes efectos de actividad etológi
ca, por ejemplo, de esta última. 

La excitación sexual, atracción sexual, comportamiento y los 
patrones de comportamiento de aparco de hembras corno de los -
machos es regido por mecanismos end6crinos y neurológicos, -
aún sin gónadas ( Ramfre z, M.) . 
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Junto con el hipocampo, el sistema límbico o telencéfalo in-

tervienen en la llamada triple sistemática funcional. Olfa-
ción, gusto; metabólica y funcional (Gandarias, J.M.). 

La corteza cerebral opera como un centro de pcrcepci6n de es
timulas tales como superficies telencofálicas corticales de -
asociaci6n y de integración de estimulo, de impulsos som5ticos 
y auditivos, la circunvoluci6n marginal a11terior recibe in:
fluencias conjuntas de tlivcrsas partes del cuerpo, asf como -
de receptores visuales sensoriales (Guyton, A.C.). 

El tálamo recibe tales impulsos y realiza un proceso de inte
graci6n como un centro de elaboraci6n de sensaciones muy com
petentes, interconectándose con el complejo amigdalina, por -

medio de la estría terminallis con el hipotálamo en la esfera 
vegetativa emocional, cnd6crina, etc., impartiendo al indivi
duo su sello peculiar de comportamiento. 

Dri ahí, el hipotálamo proyecta sus fibras ascendentes al neo
córtex y mesencéfalo a tarvés del tálamo, cuyos núcleos hacen 
sinapsis y se conecta a la hipófisis. 

El hipotUamo está relacionado con la función reproductiva, -
el deseo de apareamiento y de cópula de ambos sexos (Ganong, 
W.F., Guyton, A.C.). 

Se ha demostrado que las lesiones recaidas en la región supr!!_ 
óptica del hipotlílamo motiva al cese de la estimulación de la 
apetencia sexual, induciendo ancstro permanente que no respo!!. 
de a la administración de los estrógenos, y la <lestrucción de 
los núcleos ventromedialcs y <le los nGcleos mamilares <lel hi
potálamo dan lugar a un anestro corregible con los estr6genos 
(Gandarias, J. ~l.). 
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Por otra parte, ln estimulaci6n eléctrica de diferentes par-
tes del complejo amigdalina puede causar erección del pene en 
el. rancho )' ovulaci6n en la hembra (Shiosal:a, Sadao, et al). 

De esta manera, se observa que ademfis del hipot~lamo-hip6fi-
sis, existe en el complejo amigdalina una gran actividad de -
funciones vegetativa, emocional y reproductiva, por lo cual 
se abren buenas perspectivas, principalmente en la fisiologia 
neuro reproductiva en la medicina veterinaria. 

El complejo amigdal ino es una importante estructura para los 
procesos reproductivos, por ello, ha tomado sumo interés'por 
varios autores en casi todos los paises que constantemente C,! 

tudian los procesos reproductivos de' todas las especies. 

4. 7. EFECTO DE ALGU:<OS FJ\R:IACOS SOBRE EL COMPLEJO AMIGO~ 

LINO. 

4. 7. 1. EFECTOS FARNACOLOGICOS SOBRE EL COMPLEJO AMIGDALINO. 

Los excelentes resultados obtenidos por diferentes investiga
dores por la implantación de estas sustancias en los comple-
jos amigdalinas de ratas, nos orientan a determinar los efec
tos de f5rmacos en el complejo amigdalina de otras especies -
animales. Los resultados obtenidos en experimentos con algu-
nas sustancias fueron las siguientes, que se muestran en el -
cuadro siguiente. 

Estos resultados sugieren que se encuentran presentes recept~ 
res colinérgicos en la porci6n basomedial del complejo amigd~ 
lino e interviene en el control de las gonadotropinas y de -
prolactina. 

La estimulaci6n de estos receptores, provoca la inhibici6n de 



CUADRO 3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EXPERIMENTOS DE IMPLANTACION DE FARMACOS EN EL 

COMPLEJO AMIGDALINO DE RATAS. 

SUSTANCIA 

Phenoxybcnzamine 

Propanolol 

Clonidinc 

Pimozitlc 

2 bromo crgocyptinc 

(CB-154) 

ACCION 

Bloqueador ...... 
alfa adrenl\r-

gico 

Bloqueador 

beta-adrenér

gico 

EFECTOS 

Aumento de la hormona foliculo estimulante 

(FSll) y disminución de Prolactina 24 horas 

post-in~lantaci6n. 

Aumento hormona luteinizante (Lll) sérica de 

12 a 24 horas post-implantaci6n y aumento 

de prolactina 48 horas post-implantaci6n 

Alfa-adrenErgic<> Sin efectos sobre (Lll )' FSll). 

Bloqueador 

de Dopamina 

Colinérgico 

Aumento de PSI! )' Lll 3 horas post-implanta

ción. 

Ue 24-72 horas post-implantaci6n. Aumento -

de l.11 y decremento de FSll 72 horas post-im

plantaci6n. 

(Borell, J. Piva, F. et al). 

4. 7. 2. EFECTO DE LAS SUSTANC:IAS CO!.INERGICAS (CARBACOL) SOBRE EL COMPLEJO AMIGDA

LINO. 

En 1~1s ratas el carbacol es un agente colinomimEtico, el cual impJn11tado en la regi6n 
basomedial causa disminución en los niveles de Lll, F SI! y prolactina después de 24 ho-

ras <le implantado, 

"' "' 
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la secreci6n de estas tres hormonas. 

En experimentos similares, algunos han reportado ciclos norm!!_ 

les de las hembras, animales prepdberes de ambos sexos y adu!. 
tos hembras de ratas. 

Los resultados reportados nos indican al complejo amigdalino 
como una estación mur considerada en la recopilaci6n y conju
gaci6n de estimulas que causan algunos efectos sobre la seer~ 
ción de gonadotropinas. 

Sin embargo, Velasco y Taleisnik reportaron que el carbacol -
puede inducir ovulación e incremento en los niveles de Lll y -

FSH, cuando se implantaron en la regi6n basolateral del comc
plejo amigdalina. Las diferencias en las zonas implantadas y 
de lo.s tipos de animales usados experimentalmente, es proba
ble que expliquen la discrepancia de los resultados reporta
dos (Borell, J. Piva, et al). 

4 .s. PILOCARPINA COMO AGENTE COLINERCICO. 

4. 8. 1. PI LOCAR PINA COMO FA~lACO. 

La filocarpina es un alcaloide parasimpdticomim~tico, este a!_ 
caloide es una lact.ona derivada del imidazol (Ruiz, C.). 

El nombre quimico es (35-C15)-3-etildihidro-4-(I-metil-1B-S
imidazolil)-metil-2(3H)furanona. y su f6rmula estructural es 
como sigue: 

lis C2- CH_CH_CHz_C_N_Cll3 

1 1 11 1 
O==t'. CH, HC CH 

\ I - \ I 
o N 
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La relación de la estructura y actividad de la ar~colina y la 
pilocarpina, se debe a que son animas terciarias, _pero_ s_e_ ha 

comprobado que la pilocarpina guarda cierta semejanza cstr~~--
tural con la histamina (Goodman, Gilman). 

La acci6n primaria <le los tres alcaloides naturales, la -Pilo
carpina, Muscarina y Arecolina es estimular a las c~lulas e-
fcctoras autónomas de la misma r.ianera que lo hacen los impul

sos nerviosos post-ganglionares colinérgicos (Goodman, G.ilman) 

La pilocarpina es obtenida de la planta Pilocarpus Jaborandi 
o P. Microphyllus (~lercr L. Jones.). Se presenta como un pol
vo blanco con ligero sabor amargo; es soluble en agua y las -

soluciones al 0.5~ tienen un pH de 3.8-5.2, este fármaco tie
ne una acci6n predominantemente muscarínica, es nproximatla-
mente 100 veces menos potente que la acetil colina para esti
mular el mOsculo intestinal (Goodman, Gilman). 

SU modo de acción lo realiza selectivamente sobre células i-
nervadas por fibras efectoras colin~rgicas post-ganglionares, 
con acci6n directa sobre dicJ1as células, pues se produce tam
bi~n en estructuras aisladas y órganos desnervados (Liter, -
:.i.). 

La farmacocin6tica ha sido bien definida, se ha observado que 
se absorbe bien por tracto gastrointestinal y por cualquier -
vía parenteral; dada su liposolubilidad, penetra fácilmente -
la córnea (litter, ~.), haciendo efecto de 15-30 minutos y -
persiste por 4-8 horas (Goodman, Gilman), para actuar por el 
iris y mOsculo ciliar, pudiendo demostrarse f§cilmente su pr~ 
sencia en el humor acuoso, luego de su aplicaci6n en el ojo, 
la mayor parte se excreta por orina r en forma libre y par· -
cialmente combinada, pero esta comblnaci6n no ha sido bien d~ 

terminada (Littcr, M.). 
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Los agentes colin6rgicos van a actuar como agonistas o estiro~ 

lantes de las fibras nerviosas colinérgicas, su efecto es co

mo resultado de su interacci6n con el receptor, en cuanto a -
los agentes antagonistas de las fibras colinérgicas son los -
nnticolinErgicos que son ffirmacos desprovistos de actividad 
intrínseca, ¡>ero cap~1z de producir efectos inhibiendo la ac-
ción del agonista.específico (Gonz5lcz, C.). 

Los agonistas de los receptores colin~rgicos tienen como ac-
ci6n principal, la excitaci6n o inhibición de las células c-
fectoras aut6nomas inervadas por nervios parasimp5ticos post
ganglionares. Cuando actúan de esta forma pueden llamarse a-
gentes parasimpaticomiméticos. 

Ejercen acciones adicionales sobre ganglios y células que no 

reciben mucha inervación parasimp5tica, pero poseen recepto--

res colinérgicos. 

Estos medicamentos pueden dividirse en dos grupos: 

1.- La Acetil colina y varios esteres de la colina, alcaloi-
des colinomiméticos naturales (particularmente ln policar 
pina, muscarina y la arecolina), y sus congéneres sintéti 
cos. Adem5s, los agentes anticolinester5sicos. 

2.- Los estimulantes ganglionares, los que tienen acciones pa 
rasimpaticomiméticas, pero también producen efectos promi 
nentes en otras localizaciones aparte del sitio efector -
colinérgico, post-ganglionar. 

Ln pilocnrpina como agonista de los r~ceptores colinergicos -
produce efectos sobre diferentes sistemas: 
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Cardiovascular. Vasodilataci6n, disminusci6n de la frecuencia 
cardiaca, efecto cronot r6pico negativo, disminución de la - -

fuer:a de contracción cardiaca. Su inyecci6n produce vasodil~ 
taci6n de todos los senos vasculares, incluyendo pulmonares y 

coronarios debido a la presencia <le receptores muscarlnicos -
en estos sitios. 

La disminuci6n de la conduccion A-V suele ser causa de blo-
quco cardiaco total que puede observarse cuando se administra 
sistcmfiticamcnte grandes cantidades de agonistas de los rece~ 
tares colinlrgicos. El efecto depresor se debe, quizá en par
te a la disminuci6n de la liberaci6n de la noradrenalina y un 
efecto directo sobre el miocardio (González, C.). 

La pilocarpina, en particular pu~de nroducir traquicardia o -
bradicardia y caida de la presi6n arterial hasta llegar al c~ 
lapso (Litter, A.). 

E~ el aparato gastrointestinal. Aumento del tono gast~ointes
tinal, amplitud de las contracciones, actividad pcristfiltica 

del est6mago e intestino, aumento de la actividad secretora -
del tracto, la motilidad puede ir acompañada C:e náuseas y v6-

mitos, c6licos y defccaci6n (Gonz§lez, C.). 

Aumento de la secreci6n salival (Ruiz, C.G.). Aumento de las 
secreciones pancreáticas y menor secrcci6n biliar (Caramada, 
San~). Las glándulas gástricas son estimuladas para secretar 
un jugo rico en ácidos especialmente abundantes en pepsina r 
musina parecido al que se produce por estimulación vagal (Da¡ 
kin, P.1·1.). 

En el tracto urinario. Aumenta el pcristaltismo uretral, con
tracci6n del mUsculo detrusor, aumento de la presi6n de vaci~ 
miento voluntario máximo, baja la capacidad de la vejiga (Go!!. 
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oález, C.). Aumenta el tono de los ureteres (Gooc.lman, G ilman). 

En todas las glándulas que reciben inervaci6n parasimpática. 
Se incluyen las glándulas lagrimales, traqueobronquiales, sa
livales digestivas, sudoríparas ex6crinas (González, C.). En 
grandes dosis puede producir suficiente secreci6ndebronquios 
para causar edema pulmonar (Daykin, P.W.). 

Además produce broncoconstricci6n y estimulaci6n de los qui-
mioreceptores de los cuerpos carotídeps y aórtico (G onzález, 
C.). Disnea asmática bronquial, con profusa hipersecreci6n -
(Shetler, R.). 

Por instilaci6n en el ojo. Disminuye la presión intraocular 
pudiendo ir precedido de un aumento temporal debido a un au-
mento de la permeabilidad de la barrera sangre-humor acuoso y 

a la dilataci6n de los pequeños vasos (González, C.). 

Espasmo en la acomodaci6n del cristalino y aumento de miosis 
que dura de varias horas a un día (Daykin, P.W.). Visi6n bo-
rrosa debido a la acomodación del cristalino {Litter, A.). 

La intoxicación se produce por exageradas dosis, con un aume!! 
to de todos los efectos mencionados, además de. signos nervio
sos como temblor, vértigo, confusión mental, debilidad muscu
lar y a veces confusión y coraa. 

La muerte se produce por parálisis respiratoria o por asfixia 
por broncoconstricci6n e inundación bronquial {Litter, M., -
Shetler, R.). 

4.8.2. Pil.OCARPINA COMO INHIBIDOR DEL ESTRO. 

En reportes de diferentes autores declaran el uso de la pilo-
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carpina al 1\ en soluci6n por via oral para inhibir el estro 
en las hembras gatas y para disminuir el libido sexual en el 
gato macho. A estas dosis se ·suprime el estro y puetle fallar el 

el ciclo cstral Jespu€s del tratamiento. A<lcm5s, induce cons! 
derablemente a la salivaci6n (Catcoot E.J.4). 

~intschev P., demostr6 la supresi6n del estro con solución de 
clorhidrato de pilocarpina oral de 1-2 gotas al 11 deteniendo 
el estro en un s1i de las gatas al día siguiente, en su 13.5~ 

al tercer dla. Un 5.41 Jel estro persiste por m5s de tres -
<lías después del tratamiento. Y <le 3--1 gotas Jos \'eces al día 
detic11e el estro al siguiente dia en la mayor parte de las -

l1embras y, los síntomas provocados cesan al tercer día. Ade-
m§s, este autor propone que actfia sobre el centro l1ipotalfimi
co que gobierna la secreci6n de las funciones sexuales, (Cat-
coot, E. J. 5). 

En otra publicaci6n de ~intschev propone que el hidroclorhi-
<lr'ato e.le pilocarpina de 2-3 gotas al 1 ':., suprime el estro en 

gatas dentro de 2 dlas y el ciclo continda normal y en anima
les de sexo masculino suprime el libido. (Catcoot, et al. 6). 

/ 
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5, OBJETIVOS, 

- Inducci6n al estro y ovulaci6n en hembras 

Canis domesticus post-pOberes con gonado

tropinas contenidas en el extracto pitui

tario anterior del bovina·. 

- Inhibir el estro etol6gico con Clorhidra

to de Pilocarpina al 2% en las hembras a~ 

teriormente inducidas. 
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6, HIPÓTESIS, 

Hinducción al estro cinco dias posteriores al trat! 

tramiento con extracto pituitario anterior del bovi. 

no con aceptación del macho, acortando la duración 

del proestro. 

- Inhibición del estro en las hembras anteriores ind~ 

cidas en un t~rmino m§ximo de 48 horas posteriores 

al primer tratamiento con Clorhidrato de Pilocarpi

na al 2\ por afección en la secreción o r·eceptibi

dad de los neuromediadores a nivel de los ndcleos -

del complejo amigdalina. 
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7, f1ATERIAL, 

El material para mayor comodidad lo clasificamos como sigue: 

a) Material Biol6gico. 

6 Perros celadores que serán utilizados para el apareamie~ 
to cada uno será ue la raza de la hembra utilizada, el ma
cho conocido de eficacia en apareamiento y fertilidad. 

- 6 Perras hembras post-püberes de diferentes edades, así C!:!_ 

mo de complexiOn, colores y pesos diferentes. Se manejarán 
al azar a diferentes fechas, razas y etapas del ciclo es-
tral, excepto la gestaci6n y puerperio. 

- 6 Perras hembras post-püberes con las características ante 
riormente mencionadas para el grupo experimental. Este se
gundo grupo. de 6 hembras será el grupo testigo. 

Nota: La pubertad en las hembras Canis domesticus aparece e~ 
tre los 6-12 meses de edad dependiendo de la raza, tamafio, -
factores climáticos y nutricionales. 

b) Alojamiento: 

- Las instalaciones y alojamientos son el medio ambiente aco~ 
tumbrado y vivienda de sus propietarios dentro de la zona 
metropo 1 ita na . 
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c) Qu1micos, 

- Extracto pituitario anterior dé uso veter na1·io que lleva 
el nombre comercial de GONADOLAC, conten, .. ndo 10 ml. con 
18,5 U.I. c.b.p. 1 ml. Laboratorios GORTJ..', lote 7,88. 

- Clorhidrato de Pilocarpina al 2\, Nombre comecial PIL OF
TENO C.M.C. (soluciOn) 2\. FOrmula Clorhidrato de Pilocar. 
pina 2,00 gr.; Metil celulosa O.SO gr.; Veh1culo c.b.p. -
100 ml., v1a de aministraci6n oftálmica. Laboratorios SO
PHIA, S.A. de C.V , Lote 0187193, 

d) Instrumental. 

24 Jeringas desechables plastipak de aguja del # 2, verde 
por 32 mm. de 3 ml. de capacidad. 

- Envase del producto. Frasco gotero de material sint~tico -
pldstico, de capacidad de 10 ml. de PIL OFTENO. 

- Bozal para perro, tamafio chico. 

- Bozal para perro, tamaño medio. 

- Bozal para perro, ~amafio grande. 

Los bozales serán fabricaciOn manual con cuerdas de algod6n. 

- Bozal, cadena y collar para cada perro marcados respectiv~ 
mente. 

e) Personal. 

- Personal: sustentante, asesor y propietario de la hembra, 
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f) Papeler ia. 

Dos bol1grafos marca Bic de tinta negra punto mediano. 

- Doce hojas de control, una por cada hembra, 

g) Equipo. 

- l Mscula. Marca Toledo con indicador autom!ltico de plata
forma para 365 kg. Afio 1957. 



71 

HOJA DE CONTROL. 

Registro NOmero: ~-------- Especie: 
Raza: Edad: 

Tamaño: ------Peso: 

Nombre: 

mo Estro: 

Tel.: 

Sexo: ------
______ Color: 

Fecha de presentaci6n del Olti 

Propietario: 

Domicilio: 

Fecha Primera Aplicaci6n de E.P.A.: 
Fecha Segunda Aplicaci6n de E.P.A.: 

Fecha de inicio del sangrado: 
Fecha del Inicio del Estro Cl1nico: 
Fe.cha del Apareamiento: 

Fecha y Hora del Primer Tratamiento de Clorhidrato de Pi locar_ 
pina: 

Fecha y hora del Segundo Tratamiento con Clohidrato de Pilo
carpina: 

Inhibici6n Positiva (+) 

Fecha de Histerectom1a: 
Fecha de Parto: 

Inhibici6n Negativa (-) 

E.P.A. Extracto Pituitario Anterior. 

# Productos: 
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8, f'iÉTODO, 

Una vez sujetado adecuadamente el animal por una persona, de 
la siguiente manera: Se sujetar:!. al paciente derribado en de
cúbito lateral izquierdo tornando con la mano izquierda, la m~ 
no izquierda del paciente a nivel de radio, descansando el c~ 
do sobre el cuello del animal, con la mano derecha tornar y S!!_ 

jetar al animal a nivel del hueso de la tibia el miembro p~l
vico del paciente y descansará el codo a nivel del hijar. 

Posteriormente· se aplicará el tratamiento que consiste extra_s 

to pituitario anterior (E.P.A.) mediante inyecci6n parenteral 
intramuscular profunda de la siguiente forma: 

PESO DE LA PERRA EN 113 • 

5 a 10 Kg. 10 a 25 Kg. ~25 Kg. 

Día 1. 5 rnl. ml. 

Día 4 1 rnl. rnl. 2 rnl. 

Posteriormente se tratar:!. de detectar· el estro por la observ!!_ 
ci6n clínica y con la conforrnaci6n con los dos perros celado
res descritos anteriormente por confrontaci6n corporal sin pú 
blico, excepto el personal a trabajar y en pleno silencio. Se 
dejarán aparear. 

Posteriormente aplicar dos gotas de Clorhidrato de Pilocarpi

na al 2i indiferentemente al peso del animal por cada aplica
ci6n, en un total de dos aplicaciones con espacio de 24 horas 
entre uno y otro de los tratamientos. 
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La sujeci6n se dará por el propietario del animal con la apl.!_ 
caci6n del bozal. Posteriormente por la lateral el sustentan
dor levantará el labio superior del paciente con la mano iz-
quierda y aplicará entonces a nivel del espacio entre los pr!:_ 
molares superiores e inferiores dos gotas del Clohidrago de -
Pilocarpina al 2% con la mano derecha, dej:indose en libertad 
al animal en el domicilio del propietario. 

Después se llevad a cabo la determinaci6n de la inhibición -
del estro en las hembras por la aplicaci6n oral de 2 gotas de 
Clorhidrato de Pilocarpina al 2\. Para ello, realizaremos ob
servación cl1nica y confrontación corporal de las hembras con 
los perros celadores cada 12 horas, posterior al primer trat.'!. 
miento de Clohidrato de Pilocarpina. 

La observación cl1nica se realizará a distancia y después con 
el paciente imposibilitado realizaremos inspecci6n de vulva, 
mucosa genital y secreciones vulvares. 

La confrontación corporal de la hembra con el macho se reali
zará para confirmar la observación cl1nica. 

Posteriormente se precisará si la hembra está gestante por ID! 
dio de la histerectomía al día 30 después del apareamiento o 
hasta el t~rmino de la gestación mediante el parto. 

Después se llevará a cabo la anotación de los datos obtenidos 
durante cada experiencia en la hoja de registro correspondie~ 
te a cada paciente. 

Una vez detectados los datos precisaremos los resultados para 
evaluarlos y analizarlos. 

Se llevará exactamente el mismo método para el grupo testigo, 
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pero en vez de aplicar extracto pituitario anterior, se apli
car~ agua destilada (los mililitros recomendados para su peso 
segnn Evans, La~~ence). Y en el caso de mostrar los signos 
de estro se procederfi r.or el m6todo mencionado para la apli
cacilín del Clorhidrato de Pilocarpina al 2%, pero en lugar • 
de ~sta, se aplicarán 2 gotas de agua destilada por la misma 

v1a • 
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9, RESULTADOS Y ~.flÁLISIS DE ~ESULTADOS, 

CUADRO 1: NUl-!ERO DE IIF.MDRAS DE ACUERDO A LOS Gr.uros DE PESOS 

5 a 10 KG., 10 A 25 KG. Y MAYOR QUE 25 KG. 

PESO KG. 

- 1 o 
1 o - 2 5 

25 

Total 

REGISTRO 

z, 3, 4, 

5, 

NL'MERO DE HEMRRAS 

1 

3 

6 

TOTAL 

16,667 

50 

33.333 

100,000 

CUADRO 2: U:DUCCIO~! A Ir-.'HIGICION DEL ESTRO. 

REGISTRO PESO 

3 

6 

Total 6 

% 

KG. 

5-10 

10-25 

10-25 

10-25 

25 

25 

Total 100\ 

\ m Porcentaje. 

(+)= Positivo 

(-)= Negativo 

g = gotas 

DOSIS E.P.A. 

1 DIA 

1 ml. 1 ml. 

1.5 ml. 2 ml. 

1.5 ml, 2 ml. 

1.5 ml. 2 ml. 

2 ml. 2 ml. 

2 ml. 2 ml. 

Resp = Resporrl ieron 

INDUCCION DOSIS C.P. 2% 

(+) (-) APLICACION 

INl-!IBICIOt\ 

(+) (-) 

1 

2 g. 2 g. 

+ 2 g. 2 g. 

+ 2 g. 2 g. 

2 g. 2 g. 

2 g. 2 g. 

2 g. 2 g. 

Resp. Resp. 

100\ O\ 16.667 

C P ª Clorhidrato de Pilocarpina. 

ml = )iililitro. 

=~ero. 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

16.667 

E.P.A. = :<tracto Pituitario Anterior. 
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El grupo testigo de 6 hembras no respondi6 al tratamiento de 

agua destilada. 

CUADRO 3: FERTILIDAD DE LA INDUCCION. 

REGIS1RO PESO 

KG 

5-1 o 
2' 3, 4' 10-25 

5' 6 25 

Total 6 

Total 100\ 

INDUCCION FERTILIDAD PARTO llISTFRB:TCMIA 

DIMOS'l!WlA 

+ 

+ 

• La histerectom1a fue realizada a. los 3.0 dias del aparea-

miento. 

CUADRO 4: NUMERO DE FETOS O PRODUCTOS OBSERVADOS. 

REGIS'!'RO METODO 
# 

2 

3 

5 

6 

Total 

H 
p 

p 

H 
p 

p 

H 
p 

FETOS OBSERVADOS 

(H) 

2 

# PRODUCTOS llACIDOS 

(P) 

32 

43 posibles productos. 
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NGmero de productos l hembra en promedio es 43/6 • 7 .166 

H= 11isterectom1a a los 30 días desput;s del apareamiento. 

P= Parto 

En el cuadro de hembras de acuerdo a los grupos de peso de 
5 a 10Kgs.,10 a 25 kgs. y mayor que 25 kgs., observamos que 
en un total de 6 hembras utilizadas, en el grupo experimen-
tal s6lo una 'se encuentra en el nivel de peso de 5 a 10 kgs. 
que corresponde al 16.667\ de un 100\ (6 hembras) adem4s, 
que fue donde se observ6 inhibición del estro (ver cuadro 2). 

En el nivel de peso 10 1 25 kgs. observamos que es el 50\ (3 
hembras) del total de hembras y el restante 33.333\ lo ocupa 
el nivel de mayor de 25 kgs. que tiene 2 hembras. 

En el cuadro 2 de inducci6n e inhibici6n del estro, observ~ 
mos que a todas las hembras (6 hembras) o el 100% se indujo 
a la presentaci6n del estro, siendo receptivas al macho. Las 
dosis utilizadas son para hembras de 5 a 10 Kgs. un milili-
tro ~l dia 1 y 1 mililitro el d1a 4 del tratamiento. Para -
hembras de peso de 10 a 25 kgs. se utilizaron 1.5 mililitros 
el dia 1 y 2 mililitros del d1a 4 del tratamiento y finalme~ 
te para hembras de mAs de 25 kgs., 2 mililitros el d1a 1 y 2 
mililitros el d1a 4 del trata11iento. La inhibici6n, slllo se 
logr6 en una sola hembra (niver de 5 a 10 ~s.) con 2 aplic~ 
cienes de 2 gotas cada una de Clokidrato ele Pll!>carpina al -
2% v1a oral, que corresponde al 16.667% del total de hembras 
utilizadas. 

El cuadro 3 nos muestra la fertilidad obtenida en las hembras 
inducidas al estro .. que fue de un 100\ demostrado, ya que por 
medio de histerectomia a los 30 dias posteriores al apareamie~ 
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to como fue el caso de las hembras de registro 1 (5 a 10 kg) 
y 4 (10 a 25 Kg). que ocupan el 33% del total de 6 hembras, o 
por medio de parto normal en las restantes 4 hembras. (6H) 

En el cuadro 4, El neimero de fetos o productos observados fu~ 
ron recolectados. Los fetos observados por medio de histerec
tom1a a los 30 d1as del apareamiento fueron 4 en la hembra de. 
registro neimero 1 de peso de 5 a 10 kg. y 7 en la hembra de 
registro neimero 4 de peso de 10 a 25 kilogramos. Cuando sed~ 
j6 llegar a la etapa de parto se observaron camadas de 8 pro
ductos en las hembras de peso de 10 a 25 kg. y de 7 y 9 en • 
las hembras de registro 5 >' 6 repsectivamente que correspon·
den a pesos mayores de 25 kilogramos, 

De esta manera tenemos que: 

a) Las hembras inducidas (100\) presentaron estros f~rtiles, 

b) La fertilidad demostrada por la t~cnica de histerectom1a • 
en las hembras de S a 10 kg. muestra que aparentemente no 
influye la inhibíci6n del estro posterior al apareamiento 
con Clorhidrato de Pilocarpina al zi por via oral (2 gotas 
/ apl icac i6n). 

e) Que la inhigición s~lo se logró en hembras de peso infe·
rior a los 10 kg. 

d) En las hembras restantes que fueron administradas con Clo! 
hidrato de Pilocarpina al 2\ v!a oral (2 gotas/aplicaciOn) 
no afectó aparentemente la gestación. 

e) Se obtuvieron 43 posibles productos que en promedio por -
hembra fue de 7,166 productos por parto de estro inducido. 
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10, D rscus IÓN. 

Las hembras fueron escogidas al azar, sin saber la etapa del 
ciclo estral normal de la perra vac!a, obteniendo resultados 
comparables con los obtenidos por Evans Lawrence E. de quien 
tomamos la dosificaci6n para realizar la inducci6n al estro, 
s6lo que el extracto pituitario anterior utilizado por ~l, -
fue de ovino. 

Evans Lawrence E., aclara que el extracto pituitario anterior 
de ovino es ismilar al de bovino en cuanto a efecto y dosis, 
por esta raz6n y por mayor disponibilidad en el mercado se -
ha utilizado el extracto pituitario anterior de bovino. 

Los resultados obtenidos por Evans Lawrencc E., son simila-
res a los obtenidos en el presente trabajo, ya que se obtuvo 
una inducci6n al estro en un 100% posterior a la segunda a-
plicaci6n del extracto pituitario anterior de bovino-

El trabajo realizado tuvo por objeto inhibir el estro induci 
do, pero se permiti6 el apareamiento demostrando de esta ma
nera, que puede haber ovulaci6n y fertilidad como lo mencio
na Bennet J. Chohen y Evans Lawrence E. y además puede aumeE_ 
tar el nGmero de cachorros al parto. Por otra parte, no se -
llev6 a cabo la evaluaci6n de esta inducci6n, ya que puede -
provocar cambios en la fertilidad o en la presentaci6n de ci 
clos estrales posteriores al estro inducido. 

En cuanto a la inhibici6n al estro con sustancias que actGan 
a nivel del sistema nervioso central como el Clohidrato de -
Pilocarpina en la actualidad se encuentra mU)' poca informa-
ci6n y a<ln es menor la frecuencia de esta en Canis domesticus 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
~E LA 

M9 Hrn[ 
~;rli.WTiCA 
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hembras. Por ello, nos remitimos a la información que propo~ 
ciona Shiosaka, Sadao y colaboradores que mencionan que cier
tas sustencias colinérgicas pueden inducir o inhibir respues
tas endócrinas y de comportamiento sexual en ratas. 

Además, C.atcoot E. J. 4, Catcoot E. J. S y Catcoot E. J. 6 -
mencionan la utilización de Clorhidrato de Pilocarpina al 1\ 
administrado por via oral a hembras felinos .en estro proyoca
una inhibición de comportamiento de estro y la administraci6n 
en felinos machos provoca disminución del 11bido sexual en 24 
horas. 

La dosis utilizada para la inhibición en perras fue tomada al 
doble de la concentración y cantidad administrada a los feli· 
nos debido a la mayor sensibilidad de estos fármacos y por su 
menor peso en relaci6n a las perras. 

Por falta de información sobre los efectos de las sustencias 
utilizadas en el presente trabajo para la inducción e inhibi
ción del estro en Canis domesticus hembras que se hace neces! 
río las siguientes recomendaciones: 

- Realizar m~s trabajos para conocer si no produce alteracio
nes en los ciclos estrales siguientes, as1 como la inducción 
al estro cuando la hembra se encuentra en una etapa especi
fica de su ciclo estral para comparar los resultados obtenl 
dos en el presente trabajo. 

- Realizar inhibiciones de estro que se hayan presentado en -
forma natural, así como evaluar diferentes dosis para cono
cer la cantidad exacta por l:ilogramo de peso. 

Realizar trabajos con mayor ntimero de hembras para conocer 
si causa infertilidad o alteraciones en los ciclos estrales 
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siguie~tes. As! como provocar o hacer inhibiciones de estro 
con Clorhidrato de Pílocarpina a hembras que hayan sido -
montadas para conocer si quedan gestantes adn con la admi
nistración del tratamiento. 
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11. Co~cLus10NEs. 

Podemos concluir en el presente trabajo que la utilizaci6n -
del extracto pituitario anterior de bo\rino con dosis de 1 ml. 
el dia primero del tratamiento y 1 ml, el día cuarto del tra
tamiento, de 1,5 y 2 ml. el primero y cuarto dia respectiva-
mente, y 2 ml. los dfas primer r cuarto del tratamiento para 
los pesos de 5 a 10, de 10 a 25 y f.!ayvr de 25 kilogramos res
pectiamente que contanga 18.5 U.I. de extracto pituitario an
terior de bovino aplicado en cualuqier etapa del ciclo es-
tral, excepto en gestaci6n o puerperio por vta intramuscular 
puede inducir de esta manera el comportamiento de estro a to
das las hembras post pOberes utilizadas despu~s del tratamie~ 
to de una manera fllcil, rápida y econ6mica. 

Con la presentaci6n de estro se puede 11.evar a cabo la c6pula, 
conociendo que se lleva a cabo la ovulaci6n y fertilidad. 

La inhibici6n del estro con dosis de dos gotas de Clorhidrato 
de Pilocarpina al 2% es suficiente para inhibir el estro en -
hembras de peso menor de 10 kilogramos de peso corporal en 48 
horas, la efectividad es nula al igual que para h

0

embras de p~ 
so mayor de 25 kilogramos pisiblemente debido a otros facto-
res como la raza, edad, peso, momento de aplicaci6n y dosis -
insifuciente entre otros. 

La inhibici6n se di6 en hembras inducidas, pero falta conocer 
si hará efecto en hembras que presenten estros naturales, -
cuando esta investigaci6n se lleva a cabo en forma rutinaria. 

Cuando se logra inhibir el estro se suprimen los signos de -
conducta de una forma rllpida, menos de 48 horas depu~s de ha-



83 

her administrado la dosis de Clorhidrato de Pilocarpina al 2\ 
por via oral, sin conocer si la inhibici6n produce infertili 
dad o no, o si causa alteraciones en el ciclo estral poste~~ 
rior a la inhibici6n. 
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