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RESUMEN 

GARCIA VAZClUEZ CECILIO. EvaluaciOn Integral de una Granja 

Porcina Comer·=ial en Pénjamo Guanajuato : III Seminario de 

Ti tulac iOn en el ~rea de cerdos. Bajo la supervisiOn del 

MVZ Harca Antqnio Herradora Lozano 

Se evaluO una granja de ciclo completo con un inventario de 

cerca de 3 mil vientres hlbridos. Para la evaluacián se llevo 

a cabo una inspecciOn T!sica de la granja, se establecio una 

anamesis a las encargados de cada Area y se obtuvieron '" 

anal izaron r·egistros de producciOn. Los aspectos analizados 

Tueron de: manejo, alimentaciOn, genéticos, sanitarios y 

capacidad y -Funcionalidad de las instalaciones; para 

determinar dt= esta manera su repercusiOn en los parAmetrcs 

productivos. Después de analizar los resultados se detectarori 

las siguientes variaciones: El porcentaje de f=értilidad 

encentro 5.82 'l. por debajo del presupuesto, Se encentro 

aumente de .. ·.9. 7Y. en el porcentaje de hembras de reemplazo, 

que se re-fleja en la mortalidad en lactancia con un 5.87.: por

arriba del pr·esupuesto (durante las Llltimas 8 semanas). En 

las Areas de iniciación, desarrollo y engorda se encontr(.i 

elevada la rrortalidad por arriba de lo presupuestado en 

6.68Y., 4.69i'. y 0.40Y. respectivamente. Los resultados 

obtenidos astan relacionados con di~erentes problemas, tanto 

el lnicos co1:-o zootecnicos, tales como: un brote de 



gastroenteritis transmisible, de.ficiencia de vitamina E y 

Selenio; debido a las presentaciones de en-fermedades como 

pleuroneumonia aguda y crOnica, slndrome de ojo azul, 

enteritis crónica y enteritis aguda; siendo la pleuroneumonia 

aguda la de mayor impacto con 34 .10Y. de mortal id ad. La 

presentaciOn de en.fermedades se ve ~avcrecida par el tipo de 

las instalaciones, el manejo y el alimento; ya que las naves 

san muy grandes, algunos corrales albergan hasta 45 cerdos, 

se realizan muchos movimientos y mezclas de animales y los 

granos con que se elabora el alimento est~n contaminados 

con hongos. La deficiencia en las medidas de aislamiento 

propicia t~~bién 

en.fermedades. 

la presentaciOn y la di.fusión de 
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OBJETIVOS 

El objetivo de la presente tesina es presentar los resultados 

de la evaluaciOn integral de una granja porcina localizada en 

el Municipio de Pénjamo Guanajuato, para contribuir a la 

investigaciOn sobre prcducciOn porcina que se lleva a cabo en 

di~erentes zonas del pa!s. 

Para realizar este trabajo : 

1) Se evaluO la capacidad de las instalaciones de la 

granja considerando su ~uncionalidad zootécnica y 

sanitaria. 

2) Se detectaron los problemas que ocasionan 

de~iciencias en la producciOn. 

3) Se analizaron los par~metros productivos disponibles 

en la e>:plataciOn comparandose con les presupuestados. 

4) Se propusieron algunas de las posibles soluciones a 

los problemas detectados en la granja. 
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I NTRODUCC ION 

México es uno de los principales paises productores de 

cerdos, ocupando el se>:to lugar, estimandose una poblaciOn de 

15.902 millones de cerdos y una taza de entracciOn de el 

90Y.. ( 8 ) • 

Los ..factores como clima, disponibilidad de -forrajes y 

praducciOn, han con-figurado, cuatro importantes regiones 

productoras en el pais, que sen: el Bajlo, la regiOn Centrc

Oriental, la Nor-Oc:cidental y la regiOn del Sur. 

La regiOn del Saj io estA integrada por los estados de 

Guanajuato, Michoac:tn y Jalisco. Según la SARH en 1990 la 

poblac:iOn porcina era de 3"898,666 cabezas o sea el 25.6Y.del 

hato nacional, con lo que se produjo en dicho año 360,387 

toneladas de carne o sea el 41.7Y. del total nacional. 

La regiOn Centro-Oriental con-formada por los estados de 

Hidalgo, Veracrúz, México y Puebla tiene el primer lugar en 

número de cabezas, con un invemtar"io de 3 11 947,670 cabezas o 

se el 25.9X del hato nacional con lo que produjo 140.211 

toneladas de carne, el 1ó.23Y. del total nacional, 

demostrandose con esto que los sistemas de explotación son 

muy inei=icientes debido a que prevalece la producción de 

traspatia. 

Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango sen les estadas que 

integran la región Nor-Occidental que con un hato de 

1"994,506 cabezas, el 13.lOX del inventarie nacional produjo 

148.509 toneladas de carne que representa el 17.lBZ de la 

producción nacional. 
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Esta región posee sistemas de explctaciOn intensiva 

altamente tec:ni-Ficada. Las empresas est~n integradas 

verticalmente, hacia atr:.is y hacia adelante, con 

intensivo del capital se desarrollan programas genéticos, 

reproductivos, alimenticios, de manejo y sanidad. 

La región Sur representada por Guerrera, Oaxaca y Chiapas 

con un inventario de 2"640,538 cabezas, o sea el 17.36Y. del 

total nacional, produjo sOlo el 10.00'l. de la produc:c:iOn 

nacional enplic:andose esta baja e-Ficiencia, porque las 

explotaciones en su mayorta son de traspatio. 

La UniOn Nacional de Porcicultores a.firma que en 1982 habla 

16,200 cabe::as que por la crisis en la porc:ic:ultura se 

redujeron solamente a 8 millones en 1988 • ( 1 , 2 ) 

La integración de paises subdesarrollados con paises 

desarrollados trae graves consecuencias económicas y de 

dependencia. El tratado de libre comercio entre Mé>dco,. 

~stadcs Unidos y Canad~, representa un gran abst~culo para el 

sector agropecuario de Mé>:ico debida a que los prodL1ctores 

pecuarios y agricclas de nuestro vecino pals del Norte se les 

otorgan jugosos subsidios, tienen programas de apoyo a la 

siembra de cultivos Terrajeros y de otras clases a la 

producciOn y comercialización de .fertilizantes, al mismo 

transporte, al almacenamiento y a la enportac. iOn; con un 

mercado de estructura tan subsidiaria es muy diTlcil competir 

para la gran mayorla de los productores pecuarios Me>:icanos 

que trabajan con costos de producciOn muy elevados. ( 2 , 4 ) 



6 

La granja evaluada pertenece la porcicultura de la 

Piedad, aunque pollticamente esté dentro de el municipio de 

Pénjamoª 

La Piedad de Cabadas, MichoacAn, es una de las zonas 

porcicolas mAs importantes del pals calculandose una 

poblaciOn de 40 a 50 mil vientres que se enp latan en 

distintos sistemas de producciOn, siendo tecnificadas las de 

mayor proporciOn aunque también existen las semitecnificadas 

y la de traspatio~( * ) 

En la granja evaluada y en muchas otras de la regiOn la 

tendencia actual es orientar la producción hacia la 

transformaciOn total del cerdo para comercializarlo como 

productos ya elaborados sustituyendo la venta del cerdo en 

pie, par lo que se estA creado una infraestructura importante 

con la constru~ciOn de rastras privados y ~abricas de 

embutidos. ( 8 ) 

* Comunicación personal de el MVZ Joaqutn Becerril. 



7 

PROCEDIMIENTO 

LOCALIZACIDN DE LA GRANJA. 

La granja es de ciclo complete y esta dividida en 5 

unidades de prcducciOn de las cuales 3 de ellas~ San Antonio 

San Antonio II y El Llano se localizan en el km 12.5 de la 

carretera La Piedad - Pénjamo. La unidad San Joaqu!n en el km 

56.5 de la misma carretet·a y otra unidad mas que se 

encuentra en Ayotl~n en el estado de Jalisco. (Anexo I) 

El Municipio de PénJamo esta situado 101º4'22" de longitud 

al oeste del meridiano de Greenwic:h y 

longitud norte. 

los 20°25'44" 

Tiene una altura de 1700 m sabre el nivel del mar, 

limitando al norte con el municipio de Manuel Doblado y el de 

Cl.teramaro;, al este con el de Abasolo; al sur con el estado de 

Mic:haac~n y al oeste con el estado de Jalisco. 

El clima de la región es templado, la temperatw·a mlrnima 34 

grados Celsius y la mlnima 4.6 grados Celsius, la media anual 

es de ::20.2 grados Celsius con una pFecipitaci6n plL1vial de 

670 mm anuales. e 7 ) 

El municipio es cru:ado por la carretera Irapuato 

Guadalajara, tiene 207 km de caminos que comunican al 43 'la 

del municipio. La via del .ferrocarril se entiende en 70 km 

del territorio de Pénjamc. 

El poblado cuenta con 120,635 hab. con una taza de 

al-FabetizaciOn de 22.8 'l. y un 3.22 'l. de población en edad 

escolar que no asiste a la escuela. 
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Sus actividades econ6micas principales son la agricultura 

y la ganaderia predominando la especie porcina. ( 9 ) 
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Areas de la granja. 

La granja esta dividida en 5 unidades donde se tienen 

di-Ferentes ~reas de producc:iOn. 

Unidad San Antonio 1 

A rea 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
2 

de adaptaciOn. 

de servicio. 

de gestac:iOn. primeras 8 semanas) 

de maternidad. 

de inic:iaciOn .. 

de desarrollo ~ -Final izac:iOn. 

de en-Fermerla. 

de mantenimiento .. 

de necropsias. 

bodegas 

bascula. 

pozo. 

o-Ficina. 

de alimento. 
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Unidad San Antonio ti. 

A rea de maternidad. 

** de iniciaciOn. 

** de desarral la y finalizaciOn. 

** de mantenimiento. 

bodega de alimento a 

** 
sala de necropsias. 

po:.:c. 

oficina. 

Unidad El Llano. 

granel. 

envasado. 

Area de GestaciOn. (8 a 15 semanas). 

Unidad San Joaqutn. 

Area de desarrollo y finalizaciOn. 

Deposito de alimento. 

Pozo. 

Oficina. 
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Unidades San Felipe y el AlacrAn. 

(Por encontrarse en el estado de Jalisco estas unidades 

no Tueron evaluadas solo se tomaron en cuenta para el calculo 

de espacios). 

Area de desarrollo y engorda. 

Bodega de alimento. 

Pozo. 

OTicina. 
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MEDIDAS DE AISLAMIENTO. 

Estas medidas varlan en cada unidad. 

Unidad San Antonio I. 

Esta a 15 metros de la carretera y a 500 metros de otra 

granja, la barda perimetral no esta completa tiene des 

entradas para vehlculas, careciendo de vado sanitario en las 

dos. Tampoco tiene vado para el personal o personas que 

visitan la granja. 

Cuenta con ropa propia de la granja para les trabajadores 

y con botas y batas para los visitantes. 

Las excretas producidas se depositan en una Tesa de donde 

se bombean los liquidas a una canaleta para utilizarse en el 

riego. 

El embarcadero es mOvil. 

Unidad San Antonio II. 

La granja mas cercana se encuentra a 500 metros y la 

carretera a 150 metros. La barda perimetral esta incompleta. 

Carece de tapete sanitario a la entrada para vehlculos y 

para personas. A la entrada de la oTicina hay vade lo mismo 

que a la entrada de las naves de maternidad, iniciación y 

desarrolla .. 

Las Areas de trabajo estAn delimitadas. 

El personal de la granja trabaja con ropa propia de la 

empresa. 
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El embarcadero es móvil localizandose ~rente a las casetas 

de iniciac:iOn. 

Las encretas se eliminan también por medio de canaletas 

yendo a parar a tierras de riego. 

Unidad El Llano. 

Esta unidad no cuenta con vados sanitarios ni con bodegas 

de alimento por lo que los vehlculos entran a depositarlo en 

uno de los pasillos de las naves, por el pasillo central 

circulan vehlculos ajenos a la granja. 

Unidad San Joaquln. 

Esta unidad si cuenta con vados para vehlculos y personas, 

a los visitantes se les proporciona ropa y los trabajadores 

usan ropa propiedad de la granja. 

La granja mas cercana se encuentra a 500 metros y un 

rastro a 250 metros. El embarcadero que se utiliza es mOvil. 

Todas las unidades tienen un programa de control para 

rcedores e insectcs pera es muy inccnstante. 
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SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACION. 

Los registros de producci6n que se utilizan sen en su 

mayorla de c-ficina ya que solo en la maternidad se tienen 

registros de carral, como lo son el registro individual de la 

cer'da y otro donde se receje la in-Formac:i6n de todas los 

partes de una sala. (Ane~o 2) 

En las otras ~reas de la granja se utilizan libretas para 

tomar los datos que se llevan diariamente a la of"icina de la 

granja para que se registre la in-Formac:iOn. Dé las of"icinas 

de la granja se envia diariamente a las o-Ficinas centrales de 

la empresa donde la in-formaciOn es capturada y procesada por 

medio de un sistema de computaciOn ( Pig Champ versiOn 2.2 ). 

Para ser analizada y evaluada semanalmente por periodo y por 

año. 

Se cuenta también con registros econOmiccs administrativos 

para cuanti-ficar la entrada de alimentos a las di-ferentes 

unidades y otro para el control de nümero de animales que se 

llevan a otras unidades, que salen para el rastro, para la 

elaboración de harina o se venden en pie. 
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PROGRAMA GENETICD 

El programa genético actual comenzó hace un año 

aproximadamente, par razones ecanOmicas y por razones 

sanitarias, 

contaminada. 

no traen animales extrañas a una zona 

Se realiza una preselecciOn el destete apartando 200 

hembras nacidas por inseminación artiTicial y con buenas 

caracterlsticas Tenottpicas. 

Se insemina él 85Y. del hato y el resto por monta natural ) .. 

Al llegar a 90 Kg. de peso se seleccionan basandose en el 

Indice BVSP de sus madres, seleccionando aquel las que tengan 

madres con BVSP de 100 a mayor. 

Después san evaluadas Tlsicamente por el medico 

veterinario encargado del área, considerando: edad, grasa 

dorsal, peso, con-farmaciOn general, número de tetas, tetas 

Tuncionales, distribuciOn de.tetas, patas, vulva y salud. 

Para implantar el programa se partiO de la base que todo 

el hato de reproductores es de genética desconocida por no 

conocer las proporciones de la raza en cada una de ellas. 

Se implanto un cruzamiento rotacional de tres razas en el 

siguiente orden, la 11 Vorkshire", "Landrace 11 y "Hampshire". 

Los sementales que se utilizan para la produc:ciOn de semen 

se importan de Estados Unidos. 

Se tiene planeado utilizar la inseminación artificial en 

el 1(10'l. del hato reproductor. 
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SISTEMA DE ALIMENTACION. 

Las materias primas que se utilizan en la elabarac:iOn son 

bftsicamente granas como sorgo y trigo, que se obtienen de las 

cosechas de la regiOn, compran et ras estados 

productores en la república cerno Nayarit y Tamaulipas, y 

también se compran de importaciOn a las E.U. 

Se acapara en grandes cantidades almacenandose una parte 

de el las en bodegas de grandes dimensiones y otra parte en 

esplanada al aire libre. 

La fuente protéica que mas se utiliza es la pasta de soya 

que se compra en Tamaulipas. 

En la elaborac:iOn del alimento se utilizan premezc:las de 

vitaminas y minerales. Las dietas para las diferentes etapas 

de praducciOn son elaboradas por medio de un sistema de 

cOmputo par un médico veterinario zootecnista especialista 

nutriciOn, periódicamente se analizan las raciones para 

comprobar que los niveles nutricionales sean los adecuados. 

(Cuadro No. 1) 

El alimento que se consume en la granja es producido por 

una planta de alimento que pertenece al mismo grupo 

empresarial. Por lo regular las necesidades de consumo se 

producen para una semana o menos por lo que el alimento ya 

elaborado ne dura mucho tiempo almacenado en la granja. 
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Maternidad. 

Alimentación de la cerda. 

Al recibir a la cerda se le o-frece 2· kg de alimento al 

dia, un kg en la mañana y otro en la tarde, este alimento es 

de lactación con 16.50 i. p.c. agregando 500 g de salvado al 

dla, suspendiendose el alimento el dia de el parto. 

Posterior al parto, se le o-frece un kg de alimento en la 

mañana y otro la tarde, aumentando esta cantidad 

gradualmente hasta alcanzar 6 kg al dla. 

El consumo de alimento se revisa diariamente, recogiendo 

el sobrante del comedero, para o-frecer alimente -fresco. 

Alimentación del lechón. 

A las camadas retrasadas se les ofrece diet:a liquida 

basada en leche rehidratada que se o-frece en comederos de 

plAstico o individualmente en mamila. 

Se les comienza a c-frecer alimento solida (super destete 

con 24 a 16~ de p.c.) a las 7 dtas de edad, en un comedero de 

charola con 5 cm de alto que se coloca en costado de la 

jaula. 

Se les oTrece una cantidad minima, solo para que lo vayan 

conociendo, y se cambia diariamente lo que qL1edo el 

comedero, aumentandoles canTorme se observa el consumo. 

A las 12 d tas se les oTrece alimento en el pisa de la 

lechonera este alimento es el mismo que se les o-freciO a los 

siete dlas y se le da toda la lactancia. 



18 

lniciaciOn. 

El lechOn recibe cTreciendole 30 gramos del mismo 

alimento que consumía lactaciOn (super destete) que 

contiene 24 ~ de pratelna, aumentando gradualmente la 

cantidad con~orme aumenta el consumo. Al alcanzar un peso de 

10 kg se les da otro tipo de alimento (destete) que contiene 

207. de P.C. el cual se proporciona hasta que alcanzan les 15 

kg de peso. Una vez alcanzado les da alimento de 

inic:iaciOn 18.0 'l. de p.c. mismo que consume 

hasta les 25 kg. 

Se da de comer una vez al d1a la cantidad considerada para 

que na sobre mucho alimento en los comederos. 

Desarrollo y engorda. 

En todas las unidades excepto San Joaqu1n la alimentaciOn 

se realiza en Terma manual llevando el alimento en carretilla 

a los comederos que se llenan a su m:t>; ima capacidad. 

En la etapa de desarrollo el animal todavia consume 

alimento de iniciación hasta alcanzar los 25 kg momento en 

que se les da alimento de desarrollo 17 Y. p .e.. y se 

mantienen con este alimento hasta los 45 kg; de ahi a los 65 

kg consumen alimento de engorda I con 16 Y. de p.c .. y de los 

65 kg al mercado consume alimento de engorda 11 que tiene 14 

Y. de p.c. 
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Servicios y GestaciOn 

En el :.rea de servicios en el periodo de adaptación, las 

hembras consumen alimento al libre acceso con 16 Y. de p.c. y 

una vez servidas se reduce el consumo a 1.8 kg por dla, 

manteniendose a esta cantidad hasta la semana 13 de gestaciOn 

en que se aumenta a 3 kg por dla de un alimento con 14 'l. de 

P.C. 

A las hembras adultas en el Airea de servicios se le 

raciona el alimento a 2 kg por dla dandoles en comederos de 

canaleta en piso alimento con 14 'l. de P.C. 

A las hembras quedadas se les o-frece alimento al libre 

acceso con 14 'l. de P.C. 

Sementales. 

A estos se les da de comer 2 kg de alimento al dla en el 

piso del mismo que consumen las hembras gestantes. 
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SISTEMA DE MANEJO V MEDICINA PREVENTIVA 

Maternidad 

Maneja de la hembra 

Se lleva un sistema toda dentro-todo Tuera lavando Y 

desinfectando las instalaciones para que descansen un perlado 

de tres a cinco d!as 

Se recibe 7 d!as antes de la Techa probable de pfrtc 

ofreciendo 2 Kg de alimenta de lactación al dla, agregando 

500 gr de salvada hasta el dla del parto en que se suspende 

el alimento. 

Se aplican prcstaglandinas en el d!a 113 de la gestación 

para sincronizar partos. 

Posterior al parto se le va aumentando la cantidad de 

alimenta gradualmente hasta llegar a 6 kg dividida en tres 

comidas. El alimento es en harina conteniendo 16.SY. de 

prctelna cruda. 

Durante el parto se esta supervisando a la cerda después 

del parto se checa que la cerda este lactando correctamente y 

se revisa consumo de alimento diariamente y se retiran los 

sobrantes ofreciendole alimento fresco. 

A los 21 dias de lactancia se vacuna centra la 

leptcspirosis y un dia antes del destete centra Fiebre 

Porcina Cl~sica, -Finalmente el dla 2B se realiza el destete y 

llevan caminando al ~rea de servicios. 

Las excretas se recogen de la jaula dos veces al dia y el 

drenaje se lava con chorro de agua una vez al dia. 
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E>:isten tapetes sanitarios a la entrada de cada nave los 

cuales se cambian diariamente. Esta restringida la entrada a 

les trabajadores de otras ~reas y también entre caseteros de 

nave a otra. 

Se tiene un programa contra el control de moscas y otro 

para el control de roedores. 

Maneja del lechOn 

Durante el parto el lechOn se recibe y se limpia, 

posteriormente se real iza una vacuna prec:alostral contra la 

Fiebre Porcina ClAsica ( Colvasan ) inyectando 1 ml, a sea 

media dosis normal. Se liga, corta y desin-fecta el ombligo. 

Se pesa, se muesquea a las hembras para identi-ficar de que 

raza de semental proviene. 

Se estandarizan de 10 a 11 lechones por cerda; al realizar 

la estandardi~aciOn se muesquea número de camada y número de 

semana a los que se llevan con otras cerdas~ ya que el 

muesquec general es hasta el tercer d!a de nacidos junto con 

la aplicación de hierro. 

Después de veriTicar que los lechones han mamado se 

encierra en la lechonera que tiene cama y la Tuente de calor 

para que se acostumbren al lugar. 

También se les coloca Tuente de calor a les costados de la 

jaula, para evitar que se echen junto a la marrana. 

El dla siete de edad se les empieza a oTrecer alimento. 
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A las camadas retrasadas se les ofrece alimentaciOn 

liquida que es en base a la leche rehidratada en un comedero 

de pl~stico y a algunos lechones se les da con mamila. 

A los doce dlas se castra al lechOn, se quita la cama de 

la lechonera ( sale en tiempo de calar ) y se ofrece alimenta 

en el piso de la lechonera. 

A las 21 dias se vacuna contra la Fiebre Porcina Cl~sica. 

Los lechones son destetados y pesados a las 28 dtas. 

Maneja en IniciaciOn 

Se maneja un sistema toda dentro toda fuera, lavando y 

desinfectando las instalaciones. 

Los lechones al recibirse en esta :.rea se agrupan por 

pesa, sene y ccndic:iOn en lotes de 16 e 4 anímales según la 

medida de la corraleta elevada. Durante las primeros 7 a 9 

dlas de estancia el agua se medica con electrOlitos, 

vitaminas y algón antibiOtica. 

En las casetas de San Antonia I I se les proporciona un 

foca de 250 W par ccrraleta y un tapete de material pl~stico 

durante las primeras 2 semanas. 

Entre la tercera y cuarta semana de estancia en el área se 

reduce la densidad de poblaci6n de 16 a 12 animales por 

corraleta y de 4 a 3 animales por corraleta, regularmente se 

sacan les animales mas pesados llevandcse a las salas con 

corrales en piso y formando lotes de 10 a 12 animales. 
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En la cuarta semana de estancia se aplica 0.5 cm de 

vitamina E y Selenio (mu-se). 

Lais temperaturais que se procuran mantener durante las á 

semanas de estancia en el ~rea son las siguientes: 

la.- Semana 30 Celsius. 

2a.-

3a.-

4a.-

5a.

áa.-

** 

** 
** 

** 
** 

28 

2á 

25 

23 

21 

**· 
**· 
**· 
**· 
**· 

El manejo de excretas es por sistemas de golpe de agua en 

las casetas de corraleta elevada en San Antonio 11 y en San 

Antonio l se realiza por medio de lavado con manguera. 

Area de Servicios y Gestación 

Hembras de reemplazo : 

Se realiza una preselecciOn al destete y luego una 

selección a los qo kg de la -forma descrita en el programa 

genético. 

Las hembras seleccionadas pasan a un periodo de adaptación 

que dura 9 semanas, las primeras cinco se Torman lotes de 10 

cerdas por corral y las ultimas cuatro ~arman lotes de 12 a 

13 por corral. 
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Durante esas nueve semanas se realiza el siguiente 

calendario de vacunaciOn : 

1er 

2da 

3ra 

4ta 

Sta 

6ta 

?ta 

Sta 

9na 

13va 

Semana 

Semana 

Semana 

Semana 

Semana 

Semana 

Semana 

Semana 

Semana 

Semana 

Fiebre porcina cl~sica 

Aujes:zky 

Parvavirus-Leptospirosis 

Erisipela 

Ojo azul 

Fiebre porcina cl~sica 

Aujesz~~y 

Parvovirus-Leptospirosis 

Erisipela 

Macerados de intestinos y pulmOn de la 

mortalidad en maternidad mezclado en el 

alimento 

La detecciOn de calores se realiza dos veces al dla, 

7:00 am y 5:00 pm c:on un semental que se pasea por los 

corrales. 

Si la cerda entra en calor durante la etapa de adaptación 

se le registra el calor y se le da monta con semental 

vasectomizado. 

Después de nueve semanas se inicia la etapa de cru=amientc 

que dura 21 dias. 

En esta etapa al detectar el calor se le da monta con un 

semental vasectomizado, inseminandcse después a las 12 y 24 

horas reduciendose 

el alimento a 1.8 kg. 
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A las hembras quedadas que no entren en un periodo de 21 

d!as se les desecha. 

Manejo de hembras adultas en el área de servicias 

Al salir de la maternidad las cerdas se llevan a la unidad 

San Antonio ! loti-ficandose en grupos de 10 por corral e 

introduciendo un semental por dos dlas en cada lote. 

La detección de calores se reali~a a las mismas horas que 

para las hembras de reemplazo con la ayuda de un semental 

entero que se pasea por los corrales. 

El periodo de estancia en esta ~rea es de siete d!as, las 

hembras que no entran en celo en este perlado pasan a un área 

de hembras quedadas donde se les e-frece al imanto a 1 ibre 

acceso y se les sigue estimulando con un semental. 

A las hembras que se les quitaron sus lechones para 

estandarizar camadas se les estimula con la presencia de un 

semental pet"o ne sen servidas aunque entren en calor sino 

hasta 21 dlas postdestete en adelante. 

Cuando es monta natural, a una cerda se le dAn tres 

montas, al detectarla en calor y 12 y 24 horas después. 

En caso de inseminación artii=icial esta se real iza a las 

12 y 24 horas de detectado el calor. 
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Manejo y medicina preventiva en gestaciOn. 

Al salir del Area de servicios se letifican las cerdas en 

grupas de 10 por corral, pasandolas al :.rea de gestación en 

San Antonio I donde permanecen ocho semanas de la gestaciOn y 

las restantes en la unidad llamada el Llano. 

El diagnostico de gestaciOn se e~ect~a de 30 a 45 dlas por 

media de ultrasonido. 

E.l chequeo de detecciOn de calores para ver hembras 

repetidoras se realiza a partir del dla 14 pastservicio y 

hasta llegar el dla 22. 

En esta Area se 1 leva el siguiente calendario de 

vacunación 

12va semana de gestaciOn 

Erisipela, Bordetella, Pasterella, Aujes:ky. 

13va semana de gestación 

Ojo azul, suministre de vísceras maceradas de 

la mortalidad en lactancia en el alimento durante 

7 dlas. 

14va semana de gestaciOn 

Erisipela, Bardetella, Pasterella. 

Sementales 

A las sementales se les aplica las mismas vacunas que a 

las hembras multiparas, can una periadicidad de seis meses. 
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El baño y la desparasitaciOn de las hembras es antes de 

entrar a la maternidad. 

Manejo y medicina preventiva en desarrollo y engorda. 

Se maneja sistema todo dentro-todo ~uera, lavado y 

desin~ecciOn de instalaciones con un descansa de 5 a 7 dlas. 

En desarrollo se le administra 1.5 cm de vitamina E y 

Selenio (mu-se) a los 15 dias de estancia en el ~rea y a los 

30 dlas de estancia, vacunaciOn contra Fiebre Porcina 

ClAsica; en etapa de engorda no se realiza ninguna vacuna. 

El manejo de e~cretas en la nave de San Antonio I es por 

sistema de golpe de agua e 11 Flush tank 0 y en las naves de 

San Jaaquln las excretas se recogen manualmente y por medio 

del sistema de charca que se lava cada tercer dla. 

Se revisa diariamente la salud de les animales y se dan 

tratamientos individuales 

morbilidad. 

e colectivos dependiendo de la 
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MANEJO DE PERSONAL. 

Hace unas meses se realizo un recorte de personal quedando de 

la siguiente manera : 

Caseteras 

Curadores 

parteros 

Teteras 

Veladores 

Limpieza 

Mantenimiento 

Vacunadores 

MVZ. 

San Antonio II. 

Maternidad. 

11 

5 

3 

5 

8 

5 

4 

3 

IniciaciOn 

Caseteros, Curadores y vacunadores. 10 

Encargado y secretario 2 

MVZ 
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San Antonio 1 y El Llano 

Curadores 7 

Corral eros 26 

Veladores 2 

CTicinistas 2 

MVZ 2 

San Joaquln 

Curadores 6 

Corraleros 10 

Velador 

Secretario 

MVZ 

Todo este personal es dirigido por el MVZ responsable de la 

producciOn de la granja. 
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CARACTERISTICAS V CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Area de maternidad (San Antonio II ). 

Esta ~rea consta de 10 naves divididas en dos salas, cada 

una con 27 jaulas distribuidas en 4 -filas con dos pasillos de 

alimentación de 90 cm y 4 pasillos de maneJO de 1.5 cm • 

El drenaje es por declive del piso conduciendo las 

e~:cretas a una canaleta que va a dar al dt-enaje general en 

el eHterior de la nave. 

El techo de l~mina de asbesto con altLira m.~u:imd de 5 m 

y altura m1nima de 3.8 m 

Cada caseta tiene 15 ventanas de 2.10 m de largo por· 70 cm 

de ancho a una altura de 1.10 m pero se encuentran cerr·adas. 

El control de la temperatura y ventilación es automAtico, 

se realiza por medio de termágra-Fo conectado con dos 

E!Htrac:tores de aire, uno de velocidad constante y otro de 

velocidad variable, ademAs de sistema de goteo a 

intervalos que se gradüa segün la temperatura de la sala. 

También hay un sistema de ventilación "-fan-jet" que '.'a por 

medio de un inyector de aire que re-fresca a las cerdas con el 

aire que llega a través de dueto de plAstico. Todo esto 

conectado monitor de temperatura que marca la 

temperatura deseada y la que eniste en el ambiente. 

Las jaulas elevadas, tubulares. con varilla la 

parte superior con piso de malla porcina y las separaciones 

entre una y otra can Angulo y malla c:iclOnica. 
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El anche de la jaula var la entre una y otra yendo desde 

1.64 m a 2.0 m y el largo es de 2 m , inc:luyendo el comedero 

mAs 50 cm de base donde se asienta la lechonera. 

La barra inTerior en la parte posterior de la jaula tiene 

6(1 de ancho. 

La jaula t:.ene comedero de tolva y un bebedero de chupón a 

una altura de 80 cm. La altura del piso de la jaL1la a la 

primera barra es de 20 cm .. 

La lechonera es de conglomerado plaistico y mide 40 cm de 

ancho por 1.49m 

de largo y 4:2 cm de alto cuenta con un .foco de 15(1 watts. 

En San Antonio I hay Ltna sal de maternidad de 24 m de 

largo por 15 m de ancho con 4 hileras de 1(1 jaulas~ cada una 

tiene dos pasillos de alimentac:iOn de 90 cm y 5 pasillos de 

maneJO de 1.5 m. 

El drenaje, las medidas de las jaulas~ ventanas 

iguales a las mencionadas anteriormente ~ la dii=erencia es 

que esta sala el central de la ventilación 'l la 

temperatura es por media de ventanas. 

Instalaciones en Iniciación 

Unidad San Antonia II 

Aqul se cuenta can dos naves divididas cada una en tres 

casetas~ dos can 60 corraletas y una de 3á corraletas. Techas 

de l~mina galvanizada recubierta con palieuretano, es de dos 

aguas ccn altura m~xima de 3.9 m y mlnima de 2.6 m. 



32 

El drenaje es de .fosa anegada que se limpia por ".flush

tank". 

Para el control de la temperatura se tienen tres 

calentadores 

automAtico. 

de gas conectados un termorregulador 

La ventilaciOn se controla por m~dio de cortinas manuales. 

Las corraletas san elevadas a 90 cm con medidas de 2 m por 

2.3 m. 

El piso es de malla porcina, con un comedero de tolva de 8 

bocas y 3 bebederos de chupOn. 



Unidad San Antonio 

Cuenta cuatro salas de iniciación con corraleta 

elevada y dos salas con corraleta en piso. 

Las salas de carraleta elevada tienen techo de un agua, de 

lAmina de asbesto, con una altura mAxima de 3.8 m y una 

mlnima de 3 m. 

Para el control de la temperatura y ventilación se usan 

ventanas. 

El drenaje es de -fosa anegada y se 1 impia con agua a 

chorro de manguera. 

Cada sala tiene 7 -filas de 16 corraletas de 1.06 m por 1 m 

de igual· material al descrito anteriormente, comederos de 

tolva de 1.06 m de largo con 5 bocas y un bebedero de chupón. 

Tiene seis pasillos de 90 cm. 

Las dos salas con corraleta en piso son de igual tamaño 

tienen seis 1 tneas de ocho corrales cada uno que miden 2.6 m 

por 2.1 m con piso de cemento y una rejilla de 80 cm de ancho 

pasillos de 92 cm, la ventilaciOn es por medio de ventanas. 
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Etapa de Desarrollo y Engorda C San Antonio II ) 

Estas des etapas se reali%an en el mismo ccrral,cambiando 

solo el tipo de alimento. 

En esta unidad hay una nave can cuatro 1 ineas de =i 
corrales en pisa y pasillos de 1 m de ancho, teche de dos 

aguas de lJ.mina gal van i :;::ad a recubierta can pal ieuretano con 

altura má,:ima de 3.9 m y m!nima de 2.6 m, la altura de les 

muros laterales es de 1. 70 m y ventana corr1da de 9(1 cm. 

El central de la ventilación es por medio de cortinas que 

se manejan manualmente, el manejo de encretas es por "-Flush 

tank" los corrales miden 3.80 m por 6 .. 86 m. con piso de 

rejilla, bardas de malla de 80 cm de altura, comedero de 

tolva de 12 bocas y dos bebederos de chupón. 

Unidad San Antonio I 

Esta un id ad cuenta con cuatro casetas y un ane>:o de 1 a 5. 

Caseta 5: Tiene dos l !neas de corrales~ una di;? onc:e 

corrales con medidas de 3.10 por 8 m., con una población de 

12 a 15 cerdos por corral y otra l lnea de 17 carrales de 6 m 

por 8 m c:on una poblaciOn de 33 puercos cada uno. 

El ane>:o de la caseta 5 consta de 11 corrales de 6 m por 

8 m. con una poblaciOn de 25 cerdos por corral. 

Caseta 7: Son dos lineas con 11 corrales cada una con 

medidas de 4.10 m por 16.7 m. 
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Caseta 8: Consta de á corrales que miden 9 m por 10 m, con 

un pasillo de 1.5 m de ancho. 

Caseta Naranja: constituida por cuatro lineas de corrales 

distribuida de la siguiente manera; 

Linea 1- 24 corrales de 13 m por 3 m 

Linea 2- =4 co~rales de 13 m por 3 m 

Llnea 3- ~6 corrales de 13 m por 3 m 

Llnea 4 -24 corrales de 13 m por 3 m 

Los tech~s de tedas estas casetas son de l~mina 

galvanizada -.:.: teja, con altura m€u:ima de 3 m y m!nima de 

1.8 m todos .·:.is corrales tienen piso de cemento y paredes de 

ladrillo rec1.1b ierto cemento, con sistema de charca al 

fondo, con una o dos bebederos de chupón y comederas de tolva 

de 4, 8 y 12 bocas según la poblaciOn por corral. 

La ventilación es por la parte descubierta de los 

corrales. 

Unida.d San Joaquln 

Esta cuenta con 9 casetas h~biles de 100 m de largo por 

15 m de ancho con 52 corrales cada una. Techo de l~mina 

galvanizada de dos aguas. 

Pasillo central de las casetas mide 1.5 m. 
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Las casetas estAn separadas entre s1 por una distancia de 

S m. donde hay cortinas de arboles 

Los corrales miden 3.90 m por 6.86 m., con una charca de 

3.07 m. por 1.5 m, dos bebederos de chupOn y un comedero de 

tolva de 9 bocas 

Cada caseta tiene en el exterior una Tosa de recepciOn con 

capacidad aproximada de 12 toneladas, de donde el alimento se 

sube por medio de una basuca y luego un transportador lo 

lleva a todos los comederos de tolva. 

Servicios y GestaciOn 

San Antonio I 

Las tres lineas de corrales que se utili:an como area de 

adaptaci6n suman 57 en total, estan techadas con lamina 

gAlvani;;:ada cuenta con una altura mayar de 3 m y menor de 

1.8 m; el techo cubre apronimadamente 70.00í: del corral. 

Los corrales miden 8 m de largo por 3.2 m de ancho tienen 

piso de cemento, comedero de tolva y un bebedero de chupOn 

can paredes de 1 m de altura. 

Entre los corrales de las puercas adaptaciOn hay 

intercaladas sementales que tienen contacto con ellas a 

través de una rejilla en las paredes de los corrales. 

Hay seis corrales para las hembras quedadas que miden 7.7 m 

por 12 m, tienen techo de lAmina galvanizada, piso de 

cemento, comedera de tolva y un bebedero de chupOn. 

Para el Area de servicios hay 48 corrales dispuestos en des 

lineas de 24 can medidas de 12.5 m por 4.1 m. Cada corral 
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esta di vid ido por dos o tres jaulas estando de un lado las 

puercas servidas y del otro un semental .. 

Del Area de gestación San Antonio I tiene los siguientes 

corrales: 

46 corrales de 12 .. CIO m H 3 .. 00 m 

32 corrales de 12.00 m » 4.10 m 

:?á carrales de 8.00 m >= 4 .. 00 m 

36.00 m2 

49.2(1 m2 

32.00 m2 

Todos estAn techados can l:Cmina galvani::ada, la misma 

altura que las de servicias, tienen piso de cemento, barda de 

1 .. 00 m de alto, comedores de canaleta en piso y cuentan con 

ventiladores y sistema de goteo controlado .. 

GestaciOn en El Llano 

Esta .\rea esta constituida por seis casetas. tres a cada 

lado de un pasillo central de 5 .. 00 m .. 

Todas tienen teche de dos aguas de l~mina galvani=ada can 

altura m:ixima de 6.00 m y mlnima de 4.00 m, corrales de 

ladrille enjarradcs con cemento y miden 1.00 m de alto, pisos 

de cemente, bebederos de chupOn, comederos de canaleta en 

piso a lo largo de el corral. 

El número de corrales y sus medidas son los siguientes : 

ira Caseta 16 corrales de 5.8 m de ancho " 25 m de largo 

25 corrales de 2.9 m de ancho X e.e m de largo 

2da Caseta 16 corrales de 25 m de largo " 5.e m de ancho 

3ra Caseta 16 corrales de 25 m de largo " 5.8 m de ancho 

4ta Caseta 14 corrales de 25 m de largo " 5.8 m de anche 

5ta Caseta 16 corrales de 25 m de largo X 5.8 m de ancho 
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6ta Caseta 16 corrales de 25 m de largo x 2.9 m de ancho 

16 corrales de 8.8 m de largo x 2.9 m de ancho 

Resultando un total de 135 corrales de los cuales por ser 

muy amplios se est:.n dividiendo algunos a la mitad de su 

tamaño .. 
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ANALISIS DE REGISTROS 

De los reportes de el programa de c:Omputo ( Pig Champ ) se 

obtuvo y analizó el de control de producción de las ~ltimas 8 

semanas ( 10 de Febrero a 5 de Abril de 1992 ) comparandose 

los par~metros obtenidos con los presupustos establecidos en 

la granja. (Cuadro No.2) 

Se anal i ::6 otro registro de produce ión con in.formac iOn 

acumulada desde el año 1989 hasta el primer perlado de 1992 

ccmparandose con el presupuesto. (Cuadro No.3) 

Se reviso y anali::ó el registro de mortalidad por causas 

en las etapas de iniciaciOn, desarrollo y engorda del 10 de 

Marzo al 7 de Abril. (Cuadro No.4) 

La ~ase terminal de la granja no pudo ser evaluada debido 

a que no lleva un registro preciso del consumo de 

alimento, ni tampoco los pesos individuales de los cerdos por 

lo que no se pudieron obtener par:i.metros como ganancia 

diaria de peso, 

alimenticiaª 

conversión alimenticia y e~iciencia 



COMERCIALIZACION 

La granja pertenece a un grupo empresarial que tiene 

integraciOn vertical hac!a adelante ya qLte cuentan con 

rastro, obrador y empacadora, donde se sacri.fic:a 'I trans-forma 

la mayor parte de la producciOn, se tienen establecimientos 

para venta al póblico. Se vende cerdo en pie solo en L1na 

mlnima par·te para ser llevado al estado de Verac:n'.:1=. 

La empresa también esta integrada hac l.a atr~s, poseen 

bodegas donde almacenan granos como sorgo y trigo de la 

producción en la región y de otros estados de la república 

obteniendo buenas precios por comprar en grandes cantidades. 

Poseen ademAs una planta para elaborar alimento que se 

produce para venta al ptlblico y para su propio consuma en las 

granjas. 

La empresa esta asociada un laboratorio donde se 

producen biolOgicos y medicamentos. 

Tienen también laboratorio donde se obtiene semen diluido 

para la inseminaciOn arti~icial. 

Se aprovecha la mortalidad para la elaboración de harina 

de carne. 
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RESULTADOS 

En base a los datos obtenidos se observa una tendencia a 

la al:::a en el nL1mera de lechones nacidos vivos, aunque 

todavía ne se alcanza el presupuesta. (Gr~~ica No.1) 

Por el análisis de registro se observa que durante el mes 

de Febrero y Mar;:o de 1992, hubo una baja considerable en el 

nómero de destetados por hembra parida que va de 7.9 de la 

semana del 10 al 16 de Febrera a 1.2 en la semana del 9 al 15 

de Mar::o. (Gráfica No.2) 

Lo mAs probable es que se haya debido brote de 

gastroenteritis transmisible diagnosticado por signas 'I 

lesiones a la necropsia. 

Al analizar los registr·as se detecto una gran variación 

en el número de reemplazas por semana, variando estos hasta 

90 cerdas por semana. (GrA~ica Na.3) 

A través de la inspección Tlsica, las necropsias y la 

observación de registros, se encontró un alto porcentaje de 

problemas respiratorios que son la causa de mayor mortalidad 

en las etapas de iniciaciOn, desan·ollo y -Finali::ación; ya 

que las lesiones a la necropsia sugieren una pleuronQumonla 

aguda y crónica par fr.t;_!=.in~.~~i::J_}_~.§ E..!.~'-:'.!"9r1~':l.!"---9r!.i.~~· 

En base al registro de mortalidad del 10 de Mar;:o al 7 de 

Abril las etapas de iniciación~ desarrollo y engorda 

(Cuadro Na.4) se obtuvieron los siguientes datos : 

La mayor causa de mortalidad es pleuroneumonia aguda por 

Actinobaci,_!.M?_P.J.euro_Jl_~_t,1moniae ( Haemophilus ) con 34.10% del 
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total, seguida por las enteritis crónicas qL1e alcanzan 22. 74i:: 

de la mortalidad total en esas etapas • 

Los cerdos diagnosticados con slndrome de ojo a:::ul -fueron 

el 8.70 l. del total; mismo porcentaje que alcanza la 

pleuroneumonia crónica por Actinobacilus Pleuroneumoniae. 

La mortalidad por enteritis crónica es el 8.50 i::. CGrA-fica 

Nc.4) 

La etapa en donde mayor porcentaje de mortal id ad es: 

desarrollo con 41.98 r. del total en las tres elapas. 

En el :.rea de engorda se observo que después de la 

pleuroneumonia aguda, las enteritis agudas son la segunda 

causa de mortalidad con 22.00'l. en esa etapa. 

Se observó que en un porcentaje considerable de los casos, 

no se llega a diagnosticar la causa de la muerte. 

Durante las ultimas 8 semanas la mortaldad en lactancia se 

ha elevado por encima del parametro establecido en un 5.SOi::~ 

sin embargo este comportamiento de aumento en la mortalidad 

en lactancia se viene presentando desde el primer period 

o de 1992 (Gr~-fica No.5) y una de las principales causas ya 

diagnosticadas con pruebas de laboratorio, es la 

deoficiencia de vitamina E y Selenio. 

A pesar de que ya se conoce el problema este se sigue 

presentando, ya que al realizar las necropsias 

correspondientes se encontraron lesiones sugestivas de dichas 

carencias. 

También las Area de iniciaciOn, desarrollo y engorda 

estAn elevados los porcentajes de mortalidad en 6.69 'l., 4~69~ 



Y 0.40 'l. n:.?spectivamente por encima de los par~metr-os. 

(Gr~Ticas Na. 6,7,8) 

La c:ondic:i6n c:arpat·al de las hembras al entrar a la 

maternidad es adecuada, encantrandcse la mayor 1 a con 

puntt.tac:i6n de 3.5 ( segün cl~-siTicaciOn de los apuntes del 

III Seminario de Titulación, Area de Cerdos ) • Observandose 

que al salir de la maternidad hay un porc:entaje del 10.001. al 

15.001. de hembras Tlacas con puntuación de 2.(10 

Las medidas de bioseguridad no se llevan a cabo como estan 

establecidas ya que el personal no r-espe:ta las movimientos y 

ftreas asignadas dentro de la granja, las bardas perlmetrales 

se encuentran en mal estado y todas las unidades se 

encuentran cerca de la carretera y de otras granja$. 

El transµor·te de les cerdos de iniciación a desarrollo 

reali=a en camiones propias de la empresa que son utili=ados 

para transµortar cerdos que se c:ompran en otras granjas sin 

que estos sean lavados y desin~ectados previamente. 

En cuanto a las instalaciones se observó que en el área de 

maternidad resultan insu-Ficientes las jaulas algunas 

semanas que se sirven mayor nümero de cerdas las 

presupuestadas.(Cuadro No.5) 

En el ~rea de desarrollo y engorda se manejan lotes hasta 

de 45 cerdas por corral, esto debido a que el diseño de las 

instalaciones es muy antiguo y en el ~rea de gestación se 

encontraron varios corrales que requieren mantenimiento 

los pisos ya que estos san muy ~speros para las cerdas. 



Los granes utilizados para la elabcraciOn del alimento se 

em:otraron· al aire libre c:on gran cantidad de humedad y 

hongos .. 
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Necropsias 

Caso l 

Hembra de 38 Kg 

Condiciones de carne regular 

Ictericia generalizada, esplegnomegalia 

Congestión de miocardio y ganglios mesentericos 

Caso II 

Macho de 59 Kg 

Buenas condiciones de carne 

Congestión y hemorragia desde duodeno hasta recta 

Mucosa gAstrica congestionada 

Ganglios mediastinicos aumentados de volumen 

Caso III 

Lechón de 4 dlas de edad 

Edema subcutAneo generalizado 

Edema en pulmón 

Hlgado con zonas de coloración anaranjados 

Estomago vaclo 

DegeneraciOn grasa 

M~sculos µ~lides 

CorazOn con zonas decoloradas 

Case IV 

Lechón de 3 dlas de edad 

Ganglios aumentados de volumen 

Hlgadc can zonas amarillentas 

Degeneración grasa 

Pal ideo: muscular 
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Caso V 

Hembra de 70 Kg 

Buenas condiciones de carne 

Contenida de espuma en tr~quea 

Liquido en cavidad tar~cica 

Pericarditis Tibrinasa 

Pleuritis 

Ganglios congestionados 

PulmOn congestionado y can necrosis Tocal en todos los 

lObulas 
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DISCUSION 

Las altas mortalidades en maternidad durante el perlado 

evaluada pueden deberse a la gran variaciOn en el porcentaje 

de reemplazos y de desechos que se tienen durante algunas 

semanas, debida a la carencia de un periodo de cuarentena, 

mismo que permita la adaptaciOn e inmuni::aci6n e.ficientes 

de los reemplazos. 

Un ejemplo de esta situaciOn se observo en el parAmetro de 

lechones destetados por hembra parida, que en el lapso del 10 

al 16 de Febrero de 1992 era de 7.9 LO/Hembra parida, 

bajando a 1. '.2 lechones destetados por cerda par ida en la 

semana del 9 al 15 de Marzo, pudiendase prevenir esto al 

planear el programa de servicios y partos, evitando asi las 

variaciones que aTect~n la productividad. C 2 

Otra causa impct·tante de la mortalidad en lactancia puede 

ser la defieciencia de vitamina E y Selenio, por lo que se 

recomienda cerciorarse de la calidad de los granos que se 

usan para elaborar el alimento, hay que recordar que no se 

sabe si el gr·ana húmedo empleado se usa solo para la etapa de 

engorda. 

Debe intentarse reducir la presentaciOn de pleuroneumonia 

a través de los medios ya conocidos como son : evitar lo más 

que se pueda la movilizaciOn y mezcla de animales; prevenir 

los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, lo 

que no resulta nada ftlicil debido a las grandes poblaciones 

por nave, por corral y el diseño de las instalaciones. ( 3 

' 6 ' 10 ) • 
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Otra medida que se podrla llevar a cabo para el control de 

p l euroneumon i a, es estudiar el c:ompcrtamienta de la 

morbilidad en las etapas por medio de los registros y de las 

necropsias y as! dar tratamientos preventivos antes de la 

Techa donde se localizan los picos 

de morbilidad y/o mortalidad, realizandose antibiogramas 

periodicos (2) 

En cuanto a la presencia de ojo azul en la granja y la 

utilización de e>:per imental y de dudosa 

e~ec:tividad por los resultados obtenidos, la mejor Terma de 

controlarlo serla enpaniendo a las hembras en periodo de 

adaptación a cerdos positivos serologic:amente al slndrome del 

ojo azul y de ésta manera ccnTerirles inmunidad para que a su 

vez éstas la trans~ieran a los lechones por inmunidad pasiva, 

autolimitando~e asl la enfermedad. ( 5 , 11 ) 

En relación a la vacunaciOn centra cólera porcino que se 

realiza en los recién nacidos, habrla que evaluar los 

resultados haci,endo pruebas serológicas, para comparar los 

niveles de anticuerpos de lates vacunados con lotes ne 

vacunados y de esta manera si efectivamente esta 

~uncionando, pues se sabe que los anticuerpos calostrales en 

el recién nacido inhiben la respuesta inmune del animal (12). 

Debida al mal almacenamiento de los granos que se utilizan 

en la elaboraciOn del alimento para desarrollo y engorda, se 

produce una cantidad considerable de hongos y seguramente de 

micotOxinas, reflejandase esto en la productividad, ya que se 

esta propiciando a la presentaciOn de enofermedades como las 
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esta propiciando a la presentación de enfermedades como las 

enteritis agudas que en la etapa de engorda alcanzan alta 

morb i 1 id ad. Estos problemas se re.flejan una baja 

eficiencia alimenticia provocando el retraso en la llegada de 

peso al mercado. C 2 ~ 12 ) 

Se sugiere el tratamiento de estos granos con :tcidos 

org:micos para evitar la proliferaciOn de hongos y/a la 

reducciOn de estos en el alimento; as! como la adiciOn de 

silicatos que promuevan el secuestro de micotoninas a nivel 

intestinal (2). 
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ANEX01 IHSTlllBUGKlN DE LAS UNllJIWES DE LA GRANJA 

11 VIADELTREN 

GRANJA 

RASTRO 

-- IOl. 12.5 ------ CNlRETERA ---- PENJAllO -- LA --- PIEDAD---- l<M. li5-

PLANTA SAN 

DE JOAQUIN 

ANIMALES 
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ANEX02 REGISTRO INllMDUAL DE LA CERDA 

IHIENTIACACION 1 PARIDAD 1 RAZA 1 DONADOS ADOPTADOS 

FE""" NO. ,.HEM FECHA NO. DEIEM. 
FECHA FECHA N.V N.11 M BP PC IC TF L 1 ASJ 
PROBAB REAL o AE EA PA EU EN R,. A 
PARTO PARTO M JS SM Ell TN c 1 ELU 

1 00 OA ,_.A AC HC A~L 
A D TD s 1 o 1 A 
s A . A o NA 

MORTALIDAD DESTETE 

FECHA NU• RAZON CAUSAS FECHA NUll. l'ESO 
llTOS 

1.- NO VIABLE 
2.- APl.ASTADO 
3.- DENUT .lllEBIL 
4.-DIARREA 
5.-<XJMl~DO 
6.- PATIABIERTO 
7.- TEMBlOROSO 
B.- DEFORME 
9.- GOLPEADO 
10.- ARTRITlS 
11.- GASTROENTER. 
12.- SACRIACADO 
13.- RUPT .QllBUGO 
14.- GRASOBO 
15.- NEUMONIA PULll. 
16.- MENINGITIS 
17.-0TRAS 
18.- DESCONOCIDA 

fil] 
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CUADRO NO. 1 TABLA COMPARATIVA DE VALORES NUTRICIONALES 

DE ALIMENTOS TERMINADOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 1992 

% DEL NUTRIENTE VALOR 
TIPODE OBTENIDO 

AUMENTO PROTBNA FIBRA CRUDA GRASA CALCIO FOSFORO VALOR 
FORMUl&rr 

UPER 25.18 2.79 10.10 1.085 0.76 
EsrEn; 24.019 1.669 8.310 0.9911 0.90 

; 20.90 3.30 8.01 1.05 0.75 
EsrEn; 20.004 2.457 5B42 0.901 0.80 

' 20.45 3.80 5.6 0.93 0.71 
llCIACION 18.005 2.809 4.5119 0.853 0.751 

18.30 3.96 5.58 0.90 0.65 
ESARROl..l.O 16.984 2B19 4.553 0.749 0.649 

18.01 3.67 5.97 0.87 0.61 
lolGOROAI 16.008 2.738 4.557 0.745 0.649 

16.91 3.42 5.88 0.87 0.54 
"'GORllAll 13.996 2.593 4.745 0.702 0.601 

16.62 3.96 6.35 1.07 0.79 
ESTACION 14.005 3.416 4.849 0.945 0.849 

16.62 3.81 7.90 1.06 0.84 
'CTACION 16.496 3.507 6.82 1.003 0.96 

19.56 3.48 5.29 1.04 0.81 
/llMERIZAS 17.014 2.794 4.713 0.948 0.851 
\ 
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CUADRON0.2 ANAUSIS DE REGISTHOS 

PARAMETRO PRESUPUESTO PARAMETRO DIFERENCIA 
POR SEMANA REAL EN % 

10FEB.-05ABR. 
1992 

No.deSeNicios 136.0 167.0 +18.56 

No.de Panos 109.0 115.0 +5.50 

No.L.NVISem. 9111.0 989.5 +0.81 

Na. LNMISem. 54.5 DO.O +31.80 

TLNISemana 9.5 9.3 -2.10 

TLNISemana 1035.0 1069.0 +3.10 

'll>LNM 5.26 6.7 +21.40 

IMIMmnills 1.0 u; +37.50 

X Momias/Camada 0.95 0.1 +5.00 

l~ervalo .,.,.,. ~"'º 152.46 152.0 -0.30 

F..-daParta 00.00 75.6 -5.82 

~--.... 8.10 5.2 -55.70 

1lllSemana 883.00 8116.0 +0.33 

Diasde.._...,. 28.00 28.6 +2.09 

111>•--... 35.00 69.6 +49.70 
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CUADRON0.3 REGISTRO DE REPORTE DE PRODUCCION 

CONCEPTO NV NM LDIP LDID ML MI MD ME 

1911!1 8.33 0.54 7.08 7.98 16.30 13.40 4.69 3.76 

1990 8.06 0.71 6.!MI 7.74 13.60 6.39 1.56 2.77 

1991 8.63 0.83 7.17 7.50 16.70 3.80 1.94 2.55 

1er.POO. 0.88 0.70 7.01 7.33 10.70 0.60 6.19 1.!MI 
1"2 

PRESUPUESTO 9.00 0.50 8.10 9.00 10.00 2.00 1.50 1.50 
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CUADAON0.4 

CAUSAS DE MORTALIDAD POR ETAPA 

10 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 

CAUSA INICIACION DESARROLLO ENGORO.\ 

~LUSCRONIOO 3 14 13 

HAEMOPHLUS AGUDO 36 56 25 

ENTERITIS CROtllCA 15 42 21 

ENTERITIS AGUDA 2 5 22 

LOCOS 11 7 12 

OTffOS 21 20 10 

TOTAL 00 144 111 

PORCENTAJE POR ETAPA 26.65 41.!lll 32.36 

ESTA Cl..ASIRCACION ES ESTABLECIDA POR LA GRANJA 



CUADRONO.li 

ETAPA 

GE!ITACIOH 

SERVICIOS 

MATERNIDAD !JAULAS} 

INICIACION 

llESARACll.U> ENGORDA 

58 

CALCULO DE ESPACIOS 

JAULAS o No. DE JAULAS o No. DE 
CORRALES EXISTENTES CORRALES CALCULADOS 

239 210 

40 17 

680 690 

6704 6179 

793 731 

REALIZADO BASANDOSE EN DATOS DE OCHO SEMANAS 
10 DE FEBRERO AL 5 DEABRIL DE 1"1 

DIFERENCIA 

+21 

+31 

-10 

+605 

+62 
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RESUMEN 

PMVZ. Abelina Gaona García. Nómina Anatómica Veterinaria 

Actualizada del Aparato Urogenital (Organo Genital Femen! 

no) de los Mamíferos Domésticos: Estudio Recapitulativo. 

Bajo la Dirección de la MVZ. Laura Mart!nez Figueroa. 

Ante la problemática que representa la confusión de -

terminologías anat6micas y por la falta: de cgngruenciá=.de-

las mismas.en las diferentes literaturas, originadas=por -

personas ajenas a la materia, se realiz6 este estudio con

el fin de uniformar un criterio did~ctico para hacer mas -

accesible el manejo y comprensión de la terminología ac- -

tual referente a los 6rganos genitales femeninos. 

La elaboración de este estudio se fundamentó en el c2 

tejo establecido entre la terminología contenida en la Nó

mina Anatómica Veterinaria editada en 1983 y la descrita -

en los textos de consulta mas empleados en la enseftanza-a

prendizaje de anatomra veterinaria existentes en la bibli2 

teca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la UNAM, as! como los resultados obtenidos de las entrevi~ 

tas personales realizadas a un grupo integrado por alumnos 

(40), egresados(30) y docentes(10) escogidos al azar de-~ 

esta instituci~n, con el fin de establecer el nivel cogno

citivo de la nomenclatura actual referente a este tema. 

El estudio se canaliz6 a cuatro especies mamífero-do

m~sticas femeninas: 'equinos, rumiantes, suinos y carnívo--

ros considerando que son las mas utilizadas para su estu-

dio. 



El resultado obtenido a trav~s de las encuestas perso

nales realizadas indicó que de 80 encuestados, solo el 10% 

de ellos utilizan la nómina actual, mientras que un 40% pr~ 

fieren la terminología tradicional y el resto ignoran la n2 

mina. 

Por otro lado un 60% de los encuestados manifestó pr~ 

sentar confusiones durante las consultas bibliogr~ficas y

el 20% afirmó no presentarlas. 

Los alumnos dieron a conocer que muchas de éstas con

fusiones se deben en gran parte a una deficiente informa-

ci6n proporcionada por docentes no actualizados. 



INTRODUCCION 

En la actualidad y de manera particular en la enseña~ 

za-aprendizaje de la anatomía de los animales domésticos -

en la Facultad de Medicina Vet~rinaria y Zootecnia de la -

UNAM, se requiere de una terminología clara, sencilla y re 

presentativa de la misma, en las diversas especies mam!fe

ro-domésticas que también puedan utilizarse en otras inst~ 

tuciones o centros de investigación, para evitar confusio

nes durante las consultas bibliográficas o personales que

se atribuyen a la diversidad de denominaciones. Este fenQ 

meno se debe en gran parte a traducciones en lat!n mal re~ 

lizadas por autores extranjeros, así como interpretaciones 

tergiversadas de otros idiomas al español, elaboradas por

elementos ajenos a la licenciatura de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia.(1,2,3,6,21) 

Como antecedentes debe citarse la existencia de los

acuerdos internacionales referentes a la nomenclatura de

las estructuras anatómicas que datan de tiempo atrás. 

Fué en el :mc,.de 1923 cuando se publicó la primera N&mina 

Anatómica Veterinaria con la finalidad de homogenizar muQ 

dialmente el uso de estos t~rminos, por lo que hasta 45 -

ª"ºs despu~s (1968) se publicó una nueva Nómina Anatdmica 

Veterinaria, dando lugar a numerosas propuestas y es as!-

que en el mes de Agosto de 1971, en el Congreso Mundial -
de Anatom!a Veterinaria en su asamblea general real.izada 

en la ciudad de M~xico, se publica una segunda edici6n,-

adaptada por el Comité Internacional de Nomenclatura An~ 
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t6mica Veterinaria, donde se anexa un Índice. (7,24) Esta 

publicaci6n representa un listado de vocablos latinos para 

la denominaci6n de las estructuras de los mamíferos dom€s

ticos, que marca la pauta a nivel mundial tratando de dar

soluci6n a la diversidad de terminologías empleadas en los

textos de Anatanía Veterinari,;,,( 7, 24) Cabe señalar que en México 

en el año de 1983 se contribuy6 en estos temas con el desa

rrollo de la tesis de licenciatura del MVZ. Rayas, A. R., -

en donde se enlista por primera vez los t~rminos latinos de 

la N6mina Anat6mica Veterinaria (N.A.V.) y los espaftoliza.

(24) Actualmente se cuenta en esta Facultad con varios te

mas desarrollados al respecto y algunos en proceso como lo 

son los capítulos de miolog!a, osteologÍa(9), digestivo(S), 

coraz~n, sistema linfático y·aparato respiratorio. 

El estudio de las ciencias morfofisiol6gicas en·la F~ 

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM re-

viste características destacadas ya que además de introdu

cir al alumno al entendimiento de estas disciplinas, le -

proporciona las bases sobre las cuales distinguirá en los

estudios de obstetricia, de patología clínica, de cirug!a, 

de la exploraci6n clfnica, de la interpretaci5n radiol6gi

ca, de ·1a reproducci6'n, de la higiene y de la zootecnia, -

en la aplicación de tales conocimientos para conformarle -

un criterio mas completo y actualizado.(2,8,12,14,15,16,26) 

Dentro de estas ciencias morfofisiol6gicas se encuen

tra la Anatomía Veterinaria cuya enseftanza-aprendizaje ju~ 

ga un papel primordial para la formaci~n del estu~iante y 

apoyo del profesionista. 



La Anatomía Veterinaria se caracteriza por basar su 

estudio en la descripci6n de cada uno de los 6rganos y r~ 

giones que forman parte del cuerpo animal, por lo que la

precisi&n de su significado radica en su nomenclatura. 

Sin_IO!mbargo esta precisión importante, en muchas ocacio-

nes no funciona, debido a que en la enseñanza-aprendizaje 

de esta asignatura persiste el enfrentamiento de termino

log!as inadecuadas, deformadas e incluso inexistentes, r~ 

flejando con ello grandes complicaciones al estudiante p~ 

ra entender la organizaci6n morfolcfgica del cuerpo animal. 

(1,2,3,6,7,10,11,26) 

El presente trabajo versd" en la importancia que mue~ 

tra el conocimiento morfofisiol&gico del 6rgano genital -

femenino de los mamíferos domésticos, considerando que su 

organizaci6n está constituida por un conjunto de estruct~ 

ras, en donde se realiza el fen6meno de la reproducción y 

todo lo inherente a ella. Luego,_ la actualizació'n de un

conocimiento anat6mico debe contribuir con una mayor pre

cisi&n para determinar los trastornos o cambios que pue-

den generarse en las estructuras del ~rgano genital feme

nino, ya que como un todo, llega a presentar problemas e~ 

pectficos, que el m~dico veterinario debe resolver para -

restablecer su funcionalidad. -(12,15) 



OBJETIVOS: 

1.- Actualizar la terminología anat6mica del Organo gen! 

tal de los mamíferos domésticos en la Facultad de Medicina V~ 

terinaria y Zootecnia. 

2.~ Espaftolizar la terminología anat~ica veterinaria del 

6rgano genital femenino de los mamíferos domésticos. 

3.- Utilizar el presente estudio como apoyo didActico en 

la ensenanza-aprendizaje de la anatomía veterinaria. 

MATERIAL Y METODOS: 

1.- Se revis6 la Nómina Anatómica Veterinaria en el cap! 

tulo correspondiente al órgano genital femenino de los mam!f~ 

ros dom~sticos. 

· 2.- Se consultaron los textos más usuales relacionados -

con el tema. 

3.- Se llevaron acabo consultas personales a alumnos, a

decentes y a médicos veterinarios zootecnistas para recabar -

informaci6n acerca del nivel de conocimientos y actualizaci6n 

respecto al empleo de la N6mina Anat6mica Veterinaria. 

4.- Se disen6 un formato horizontal con el fin de organ! 

zar la informaci6n obtenida, de la siguiente manera: en las -

dos primeras p~ginas se consideró el capítulo de generalidades 

(conceptos) en donde cita la terminologia en latin estableci

da por la N6mina Anatómica Veterinaria, la españolizaci6n de

dichos vocablos, la nomenclatura tradiciona1 correspondiente

y la descripción respectiva de cada una de las estructuras -

que conforman el órgano genital femenino de los mamíferos do

m~sticos. Posteriormente, utilizando el mismo formato que en 



generalidades, se establece las confrontaciones de la diSPA 

ridad terminol6gica de todos los componentes de cada una de 

las estructuras mencionadas en generalidades. 
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E Q U I V A L E N C I A S 

El siguiente listado se refiere al significado que co

rresponde a las abreviatur~ y a los aster!scos utilizados~ 

en el desarrollo de esta tesis. 

A.B RE VI ATURAS 

(Eq) Equinos 

(Ru) Rumiantes Gll. Gánglio 

(Ov) Ovinos Lig. Ligamento 

(Su) Suinos 

(Ca) Carnivoros 

A S T E R I S C O S 

* Paradídimo es el conjunto de vestigios embrionarios de 

tubulos mesonéfricos paragenitales que no se unieron a la 

Red de Testis, localizado en el polo caudal del testículo. 

** Canal es para denominar a los conductos abiertos y cog 

dueto es para todo canal de paredes cerradas. 

***La colocaci6n en donde aparecen estos asterísc6s, indi 

can que en la N6mina Anat6mica Veterinaria se menciona la 

tela subserosa después de la capa serosa, p~ro en este e~ 

tudio no se consider6 la aparici6n de la tela subserosa -

por ser considerada obsoleta para los docentes del depar

tamento de Histología de esta Facultad ya que la incluyen 

unida a la capa serosa. 
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G E N E R A L I D A D E S 

NUMERO NOMINA ANATOMICA ESPAÑOLIZACION 
NOMENCLATURA 
T~ADICIONAL DESCRIPCION 

2 

3 

4 

5. 

ovarium ovario 

Ep:lt5phoron EpOOforon 

Paro8phoron Paroóforon 

Tuba uterina Tuba uterina 

Uterus U tero 

ovario 

Epo6foron 

Paro6foron 

Tranpa uterina 
Troolpa de Falopio 
Oviducto 

Matríz 

Gl~dula reproductiva de consis
tencia finne, canprirnida lateral 
mente de =ntornos reóondeados,-:: 
localizada en cavidad alrlcminal •• 

Restos embrionarios vesiculares
originados de los tubulos excre
tores craneales del mesonéfros -
situados entre las dos hojas peri 
toneales blb&-icas. Es harólogo a 
vasos eferentes y conducto epidi
dirnario en el macho. 

Cuerpo tubular ciego, vestigio de 
los tubulos e:Xcretores caudales -
del ~sonéfros, localizado en el 
nesovario y es hatólogo al paradÍ 
dÍioo del macho. * Fig. 3. -

Dueto musculooanbranoso, tortuoso 
en su trayecto, transIX>rtador del 
ovocito, del ovario hacia el cuer 
no del 6tero. Presenta una extre": 
midad ov§rica y otra tubarica. 
Fig. 1. 

Organo tubular nrusculcmembranoso, 
aplanado dorsoventral, CXlnStitui
oo de cuerpo, óos cuernos y llll -
cuello; aloja y nutre al embri6n
y feto. Fig. 4, S, 6. . 

*ParadÍdim::> es el CXllljunto de vestigios embrionarios de tubulos mesonMricos 
paragenitales que no se llllieron a la red de testis, localizaóos en el IX>lo 
caudal del testículo. 



6 Vagina Vagina Vagina Pasaje tubular dilatable, se extien 
de desde el cuello del tftero hasta:: 
la vulva, situado en cavidad pelvi-
ca entre el recto dorsalrrente y la-
vejiga ventralrrente. 

7 Vestibulun vaginae Espacio vaginal Vestíbulo vaginal Espacio canprendido entre el orifi-
cio uretral externo y los labios -
vulvares, cubierto de epitelio~ 
moso estratificado. 

8 Pudendml feminim.m rabio pudendo Vulva Porción temli.nal externa del 6rgam 
(Vulva) (Vulva) Natura genital feneti.oo. 

9 Clítoris Clítoris Clítoris Estructura redondeada rico en teji-
do eréctil, cubierto por tejido es-
canoso estratificado y gran canti-
dad de temli.naciones nerviosas, fo.E 
mado por dos pilares, un cuerpo, un 
glande y un prepucio. Ocupa la cavi 
dad de la ccmi.sura ventral. -

10 Urethra feminina Uretra f eneti.na Uretra de la, hembra Organo tubular musculooenbranoso -
· que se origina en el orificio ure-

tral interno extendiendose hasta el 
extreno craneoventral del espacio -
vaginal. 

1;; 
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l. OVARIO 

NUMERO NOMINA ANATOMICA 
NOMENCLATURA 

ESPAÑOLIZACION TRADICIONAL 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4.1 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Hilus ovarii 

Facies medialis 

Facies lateralis 

Margo liber 

Fossa ovarii (F.q) 

Margo mesovaricus 

Extremi tas biliaria 

Extranitas uterina 

Hilio ovárico 

cara medial 

Cara lateral 

Borde libre 

Fosa ovArica 

Borde rresovarico 

Hilio ovArico 

Cara interna 

Cara externa 

Margo libre 
Borde libre 

Fosa ovárica 

Margb iresov.trico 
Borde mesovarico 

Extranidad tubárica Extremidad craneal 
Extremidad tubal 

Extremidad uterina. Extremidad 'uterina 
Extremidad caudal 

Margo limitans' Borde limitante Margo limitante 
peritoneal peritonei (peritonaei) peritoneal 

DESCRIPCION 

Depresión craneodorsolateral del -
ovario constituida por la fijación 
del ovario y el paquete de vasos y 
nervios. 

Zona ovárica dispuesta hacia la -
parte medial en relación al cuerpo 
animal. 

Porci6n ovárica lisa y redondeada
que contacta con la pared lateral
de la cavidad abdcminal. 

Area ventral del ovario no sujeta
por el mesanetrio. 

Depresión ovArica estrecha que co
muni ca la bolsa ovárica y:J.a por-'
ción dorsal del oviducto. 

Area de inserción del mesovario. -
Fig. 1. 

Superficie ovárica asociada con el 
CXlllienzo de la tuba uterina. Fig 1 

Superficie ov[irica que contacta -
con la extremidad del cuerno uteri 
no por la inserción del ligament:ci= 
propio del ovario. Fig. 1. 

Línea divisória, femada por la cu 
bierta inconpleta peri~ del = 
ovario. Fig. 1 • 



1.9 Epithelium superfi- Epitelio superfi- Epitelio superfi- Capa de células cubicas altas que 
ciale cial cial forman la superficie ovárica. 

1.10 Tunica albuginea Capa albuginea Tónica albuginea Capa delgada de tejido conectivo -
situado debajo del epitelio super-
ficial. Funge CCllO soporte externo 
del ovario. 

1.11 Cortex ovarii (zona Corteza 'OVárica Corteza ovárica Capas de tejido conecti vr.i que en--
parench:ynatosa) (zona ~tosa) vuelven a la médula ovárica. Ahí -

se encuentra la célula genninal, -
folículos, cuerpo henorrágico, --
cuerpo lóteo, cuerpo albicans y fo 
lículo atrésico, además de produ--= 
cir horm:mas sexuales. *En equinos 
la corteza ovárica se encuentra eg 
vuelta por la médula. 

1.12 Medulla · ová:ti.t:( zona Medula ovárica Medula ovárica Porci6n interna del ovario fonnada 
vasculosa) (zona vasculosa) de tejido conectivo que sostiene -

el sistema vascular en espiral y -
los y los nervios. 

· 1.13 Strana ovarii Capas del ovario Estrana ovárico Actlrnulo de fibras reticulares y t~ 
jido conectivo que constituyen la-
corteza ovárica. 

1.14 Folliculi ovarici Folículo ovárico Folículo inmaduro Ovocitos situados en corteza ovari 
pririlarii Pl'imario Folículo primar±o ca que se comienzan a difetenciár-= 

al redondearse de una capa simple-
de células foliculares de tipo es-
canoso. Fig. 2. 

1.15 Folliculi ovarici Folículo ovárico Folículo maduro Cavidad acuosa sobre la corteza -
vesiculosi vesicular Folículo de Graaf del ovario que contiene un óvulo -

Ovisaco en desarrollo. Sintetiza y almace-
na horl!X)nas (estr15genos). Fig. 2. 
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1.16 Corpus luteum Cuerpo llÍteo Cuerpo iinarillo ~lulas de la granulosa y teca i_n-
terna que se multiplican y modifi"! 
can para fonnar una masa de pigmeI'l 
to amarillo, producido por lÍpidos. 
Elabora prcgesterona para inhibir-
el estro. y mantener la gestación. 
Fig. 2. 

1.17 Corpus albicans Cuerpo albicans Cuerpo fibroso Involuci6n del cuerpo lúteo a tej i 
do conectivo (fibroso) permanecí~ 
do en su sitio una cicatriz. 

1.18 Lig. ovarii proprium Lig. ovf!rico propio Lig. propio del Ligamento resistente de tejido co-
ovario nectivo seranuscular originado del 
Lig. redondo mesa:netrio que sostiene al ovario-

de su extremidad uterina hasta la-
tuba uterina. Fig. 1, 2. 
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NUMERO 

2 .1 

2.1.1 

2.2 

I~ 

NOMINA ANATOMICA 

I>Jctus ~i 
longitudinalis 

Ductili transversi 

2. E P O O F 0. R O N 

ESPAÑOLIZACION 

Dueto epo6foro 
longitudinal 

Ductillos trans
transversales 

NOMENCLATURA 
TRADICIONAL 

Conducto epoóforon 
longitudinal 

Duetos transversales 

Appendices vesiculosae Apéndice vesicular Hidatide de t-brgani 
Apéndice vesicular 

DESCRIPCION 

Dueto vestigial. del uréter embrio
nario, sirve caro eje para emitir
ramificaciones. Harólogo al conduc 
to epididimario en el macho. -
Fig. 3. 

Pequeños duetos transversales ori
ginados del conducto longitudinal
e¡;x¡óforo que por su otro extreno -: : 
convergen hacia el hilio ovárico. 
Fig. 3. 

Pequef!a vesícula pedicular, llena
de líquido transparente, unida a -
franjas del pabellón de la tuba u
terina. Har6logo al· apéñdice·:del-·e 
pid{dim::l en el macho. Fig. 3. -



4. TUBA U T E R I N A 

NOMENCLATURA 
Nl!MERO NOMINA ANATOMICA ESPANOLIZACION TRADICIONAL DESCRIPCION 

4.1 Ostium abbninale Entrada abXlninal Orificio tubuloabOO- Orificio de la tuba uterina local_!. 
tubae uterinae de la tuba uterina minal uterina zado en la porción central del in-

fundíbulo. Fig. 1, 2. 

4.2 Infu00ul::W.11n tubae BnOOdo de la tuba InfunduOOlo de la Abertura amplia en fonna de embudo 
uterine uterina tronpa uterina que presenta apéndices filamento--

sos dirigidos hacia la cavidad ab-
ék:lninal y que capta el ovocito Pr,Q 
veniente del ovario. Fig. 1. 

4.3 Finbriae tubae Extreoo de la tuba Porci6n;ovárica Menil)ranas delgadas filamentosas c.!. 
uterinae uterina liadas que tei:minan sobre el lxirde 

libre del infWldÍbulo. Fig. 1. 

4.3.1 Firrbria ovarica Extrelro ovárico F:illlbria ovarica Menil)ranas delgadas filamentosas ci 
liadas pertenecientes al inf~ 
lo y contactan de manera pemanen- · 
·te .oon el ovario Fig 1. 

4.4 llmpu].la tubae llmpu].a de la tuba l\rnpula de la tuba Dilatación infundibular de la en--
uterinae uterina uterina trada abX1ninal de la tuba uterina. 

Fig. 3. 

4.5 Isthnus tubae Istno de la tuba Istnotubal Porción caudal de la tuba uterina-
uterinae uterina na oon dirección tortuosa, que se-

estercha protuyendo y desembocanOO 
en el cuerno uterino. Fig. 1, 3 • 

4.6 Pars uterina Porción uterina . Porcion uterina Extremidad de la tuba uterina pró-
XÍll0 al útero. 

4.7 Ostiun uterinum tubae Entrada uterina· Orificio tubo-uteri- Desembocadura en fonna de papila -
tubarica no que canunica la tuba uterina con el 

cuerno del útero. Fig. 1. 
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4.8 
*** 

4.9 

4.10 

4.10.1 

I~ 

Tunica serosa Envoltura serosa TWrlca serosa Serosa peritoneal, brillosa y resi~ 
Capa serosa tente que cubre externanente la ~ 
Membrana serosa ba uterina. 

Tunica muscularis Capa muscular Trtnica muscular Capa de músculo liso oon fibras en-
sentido longitudinal, circular y o-
blicuas con lIDVimientos peristálti-
oos. 

Tunica mucosa Membrana mucosa Túnica mucosa Epitelio de células cilíndrica:s ci-
liadas, no ciliadas y caliciformes-
apoyadas sobre una lámina propia. 

Plicae tubariae Pliegue tubárico Repliegues Dobleces de la mucosa sobre sí mis-
ma en sentido longitudinal, forman-
do pliegues secundarios y tercia.-·-
ríos. 

*** La tela subserosa no se considera. porque está'. d.ncluida dentro de 
la capa serosa. 



5. U T E R O 

NOMENCLATURA 
NUMERO NOMINA ANATOMICA ESPAi::/OLIZACION TRADICIONAL DESCRIPCION 

5.1 Uterus bicornis Utero bicornal Utero bicornal Organo tubular musculc:membranoso -
que en su porci6n craneal se divide 
en dos cuernos. Fig. 4. 

5.2 Cornu uteri dextrum Cuerno uterino dere- Cueroos uterinos Tubos musculomerobranosos originados 
et sinistrum cho e izquierdo del cuerpo uterino y divergen en di 

rección craneal, izquierdo y dere-:-
cho, para fusionarse a las tubas u-
terinas. Fig. 4, 5. 

5.2.1 Margo mesanetricus Borde del mesaretrio Margo masanátrico Area de inserción del mesanetrio en 
Borde dorsal los , cuernos uterinos. Fig. 4, 5. 

5.2.2 Margo liber Borde libre Margo libre Borde de los cuernos uterinos no su 
Borde ventral jetos por algdn ligamento. Fig. 4,5 

5.3 Lig. intercomuale Lig. intercornual Lig. intercornual Ligamento corto, simple o doble que 
une a los dos cuernos uterinos por-
la parte medial de los misrros. 
Fig. 4, 5. 

5.4 Corpus uteri Cuerpo del <itero Cuerpo del útero Porción tubular musculc:membranoso -
del cual emergen dos cuernos uteri-
nos en su porcion craneal y presen-
ta un esf inter llamado cuello uteri 
no en su porción caudal. Fig. 4, 5: 

5.5 Margo uteri dexter Borde uterino dere- Margo,uterino de- Superficies del Otero localizadas -
et sinister cho e izquierdo recho e izquierdo a la derecha e izquierda del órgano. 

Fig. 4. 

5.6 Facies dorsalis Cara dorsal Superficie dorsal Porci6n aplanada, que contacta con-
la porción final del colón deseen--
dente y parte inicial del recto. 

1:: Fig. 5. 



5.7 CavUll · .uberi ·i Cavidad del i!tero Cavidad uterina Espacio interno del <itero que per-
mite la inplantaci6n, anidación y 
desarrollo del embrión. Fig. 4, 5. 

5.6 Facies ventralis Cara ventral Superficie ventral Superficie del cuer¡;o uterino que-
contacta con las caras dorsales de 
la uretra y vejiga. Fig. 5. 

5.9 Velum uteri Velo uterino Velo uterino División media interna· fOII!lada·- -
por la fusión de las paredes ~ 
les de los cuernos uterinos. · 
Fig. 4. 

5.10 Fundus uteri Fondo uterino Fondo uterno Porción craneal interna del cuer¡;o 
uterino donde se divide para for-
mar los cuernos uterinos. Fig. 4. 

5.11 Cervix uteri Cuello uterino Cérvix Estructura esfintereana de tejido-
fibroelástico denso y col.ti.geno con 
algo de rrnlsculo liso que se proy~ 
ta en sentido caudal hacia la vagi: 
na. Separa anat&nica y fisiol~i"ª 
mente la luz del útero de la luz -
vaginal. Fig. 4, 5. 

5.11.1 Portio prevaginalis Porci6n prevaginal Porci6n vaginal Pequeña area del cuello uterino s.!_ 
(prae-) (cervicis) tuada entre el orificio uterino in 

terno y la porción craneal del foE 
nix. Fig. 4. 

5.11.2 Portio vaginalis Porci6n vaginal Porción intravaginal Protusión del cuello uterino hacia 
1 la vagina. Fig. 4, 5, 6. 

5.12 Ostium uteri intermun Entrada uterina in- Orificio uterino in- Orificio situado en la porción ca.!! 
terna terno dal del cuer¡;o del útero y craneal 

al cuello del ó.tero. Fig. 4, 5. 

¡o; 
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5.13 

5.14 

5.14.1 

Osti1J11 uteri extemum Entrada uterina ex- Orificio uterino Desembocadura del canal del cuello-
uterino hacia la vagina. Fig. 4, 5, 
6. 

terna externo 

canalis cervicis uteri **Canal del cuello 
uterino 

Plicae longitudinalés 
(F.q) 

Pliegue longitudi
nal 

Canal cervical Pasaje tubular estrecho del cuello-
uterino, pennanentemente cerrado -
por los pliegues del rnianetrio exe.12 
to durante el estro que es cuando -
se relaja permitiendo el paso del -
esperma y del producto durante el -
parto. Fig. 4. 

Repliegue fong!i.tUéli Pliegues musculares en la luz del -
nal - cuello uterino en foima longitudi

nal, cubiertos de tejido conjuntivo 
y mucosa. Fig. 6 

5.14.2 Plicae circulares 
(Ru) 

Pliegues circulares Repliegues circula Dobleces musculares dispuestos in--
res - ternanente de manera circular, cu--

5.14.3 

5.14.4 

5. 15 

Pulvini cervicales 
(Su, Ov) 

Gll. cervicales 

Parametrium 

Alnohadillas del 
cuello 

Glandulas del cue
llo uterino 

Parametrio 

Alnohadillas del 
cuello 

Glándulas uterinas 

biertas por tejido conectivo y mem
brana nrucosa. Fig. 6. 

Prominencias redondeadas de fibras
musculares longitudinales cubiertas 
por mucosa, situados una frente la 
otra a lo largo del canal embonando 
entre sí de manera e5trecha perrni-
tiendo el cierre completo del canal 
uterino. Fig. 6. 

No· existen glándulas. Ia nrucosa esta 
'constituida por criptas con células 
Secretoras. Solo en perra la -lámina 
propia de la mucosa contiene glándu 
las tubulares simples. · -

Tejido conectivo laxo, aloja a los
plexos vasculares y nerviosos próxi 
11DS al 11tero. -

**canal es para denaninar a los conductos abiertos y conducto es para todo ca
nal de paredes cerradas. 
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5.16 Tunica serosa 
(Perimetri\JD) 

5.17 Tunica muscularis 

*** (Myanetrium) 

1 

5.18 Tunica mucosa 
(Endanetrium) 

Envoltura serosa 
(Perimetrio) 

Tejido mus~ 
(Mlanetiio) 

Envoltura muoosa 
(Endanetrio) 

T6Iti.ca serosa 
Capa serosa 
Perimetrio 

'l'(lnica muscular 
Mianetrio 

T6Iti.ca muoosa 
Endanetrio 

Capa serosa peritoneal unida íntima 
nente a las fibras musculares longT 
tudinales del dtero. -

'M11scul.o liso dispuesto en una capa.
gruesa circular interna y otra del
gada longitudinal externa. 
Consta de epitelio oon células ci
líndricas y algunas ciliadas que cu 
bren la luz, de una capa glandular= 
y tejido oonectivo rioo en células
oon gran material intercelular anor 
fo. -

5.18.1 Carunculae (Ru) Car6ncula Cardncula Praninencias redondeadas, carnosas
y de tejido oonectivo, no glandula
res cubiertas por muoosa, muy vascu 
larizada. -

5.18.2 Gll. uterinae Glándulas uterinas Glfuldulas uterinas Gl&ldulas tubulares simples del en
danetrio, tapizadas por epitelio ci 
líndrico, pooo ciliado, cuyos fon-= 
dos se ramifican y profundizan cer
ca del mianetrio. 

5.19 

5.20 

Lig. teres uteri (Ca) Ligamento redondo 
del útero 

Processus vaginalis Proceso vaginal 
peritonei (peritonaei) peritoneal 

LigélllEllto redondo 
del íitero 

Proceso vaginal 

Ligamento seroso peritoneal origina 
do en el cuerno uterino y dirigiaQ: 
al anillo inguinal profundo. 

Evaginaci6n del peritoneo parietal
Y visceral que atravieza el anillo
inguinal y se inserta en la porci6n 
caudal del 1111Ísculo suprarnamario. 

**-.ILa tela subserosa no se considera p:>rque está incluida dentro de la 
capa serosa. 
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NUMERO 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

NOMINA ANATOMICA 

Fomix vaginae 

Paries ventralis 

Paries dorsalis 

Hyne¡ 

Ostium vaginae 

Ductus deferens 
vestigialis 

6. 7 Tunica serosa 
*** 

6. V A G I N A 

NOMENCLATURA 
ESPAÑOLIZACION TRADICIONAL 

Arco vaginal Fórnix 
Cinta vaginal 

Pared ventral Pared ventral 

Pared dorsal Pared dorsal 

Himen Himen 

Entrada vaginal Orificio vaginal 

Huella del conducto Duetos longitudi-
deferente nales del e¡xx:¡foron 

Conductos de 
Gartner 

Envoltura serosa Tunica serosa 

DESCRIPCION 

Extrerro craneal anular en forma· de a 
Mveda. Fig. 6, 7. . 

Superficie que está en contacto con 
la cara dorsal de la vejiga. 

Superficie que esta en contacto con 
la cara ventral del recto. 

Tejido conectivo revestido de epite 
lío pavirnentoso estratificado no .::: 
queratinizado que forma una membra
na anular escasamente desarrollada
en la unió'n vagino-vestibular. 

Area de entrada localizada sobre el 
pliegue transverso que delimita la 
vagina de la vulva. Fig. 7. 

Duetos ciegos vestigiales embriona
rias de la porción caudal del con
ducto rnesonéfrico, hatólogos a los
conductos deferentes en el macho. -
Localizados cranealmente en la pa-
red ventral de. la vagina, entre:las 
capas muscular y mucosa, abriendose 
caudal y cerca del orificio uretral 
externo. Fig. 7. 

Tejido fibroelástico, contiene el .:. 
plexo vasculonervioso que se ramifi. 
ca hacia las capas muscular y muOO: 
sa. 

*** La tela subserosa no se considera porgue esta incluida dentro de la 
capa serosa. 



6.8 Tunica adventitia capa adventicia T6nica adventicia lámina fibroelástica, con abundan-
tes fibras musculares 1:1,sas y teji-
Cb conectivo que cubre a la vagina. 

6.9 Tunica nru'.scuiaris capa muscular Tdnica muscular capa muscular infiltrada de tejido-
conectivo denso fonnada por una li-
mina circular interna y otra longi-
tudinal externa provista de plexos-
vasculonerviosos muy desarrollados. 

6.10 Tunica mucosa Membrana mucosa Tdnica mucosa Epitelio plano estratificado es~ 
so no queratinizado, m::xli.ficable d_!! 
rante el ciclo sexual. 

6.10.1 Rugae 1vaginales l\rrugas vaginales Pliegues vaginales Pliegues de la mucosa vaginal en -
sentioo transversal y longitudinal. 
Fig. 7. 

6.10.2 Lymi:hoooduli Linfon6dulos Ganglios linfáticos Numerosos acómulos de tejido linfo.!_ 
(Noduli lymphatici) (Nodulos linfaticos) de, localizados entre las capas mu-: 
vaginales vaginales cosa y muscular, pueden ser sufi- -

cientemente grandes para causar P1:2 
minencias visibles. Fig. 7. 

I~ 



7. E S P A C I O V A G I N A L 

NOMENCLATURA 
·NUMERO NOMINA ANATOMICA ESPAÑOLIZACION TRADICIONAL DESCRIPCION 

7.1 Bulbus-'Vestibi.Ili Bulbo vestibular Vestíbulo bulbar Cuerpo oval aplanado de tejido er~ · 
til, localizado en la pared lateral 
del vestíbulo, craneal a los labios. 
* Ausente en gatas. Fig. 4. 

7.2 Pars intermedia Porci6n intermedia Uni6n ventral de los bulbos vestib_!! 
bulborurn bulbar lares por una especie de istrro. 

7.3 Gll. vestibulares Glándulas vestibu- Glándulas de Bar- Pequeñas papilas muroides dispues--
minores lares 11eOOres tholin tas en dos hileras lateroventral --

del vestÍbulo, convergen hacia la -
comisura ventral. Fig. 7. 

7.4 Gll. vestibularis Glándulas vestibu- Glándulas de Bar- Evaginaciones canpactas pequeñas -de 
majar lares mayores tholin la mucosa con estructura tuboa=ino 

sas y lobuladas con dos o tres auc-= 
tos excretores cada una que d~ 
can a cada lado del orificio ure- -
tral externo sobre el suelo del v~ 
tiliulo. Fig. 7. 

7.5 Diverticulum subure- Divertículo sub- Divertículo sub- Saco ciego localizado en el piso del 
thrale (su; Ru) uretral uretral vestíbulo por atrás del orificio u-· 

retral externo. 

7.6 Tubercullll)l urethrale Tubérculo uretral Tubérci.Ilo uretral Elevación solida de la murosa en o-
(Ca) rificio uretral externo. 

Ir:! 



8. L A B I O P U D E N D O 

NOMENCLATURA 
NUMERO NOMINA ANATOMICA ESPANOLIZACION TRADICIONAL DESCRIPCION 

8.1 Labium pudendi Labio pudendo Labios Elevaciones cutáneas parci.alJrente -
(vulvae) (vulva) pigmentadas segón la especie, pro--

vista de glfuidulas cebá.c:ea?, t~jido 
adiposo, glándulas sudoríparas, fo-
lÍculos pilosos con peque!kls pelos. 
Fig. 8. 

8.1.1 camti.ssura labiorun Canisura labial Canisura ventral Punto de unión de los labios vulva-
ventralis ventral res con proyecci6n ventral angulada 

larga. Fig. 8. 

8.1.2 camdssura labiorum Canisura labial Canisura dorsal Punto de unión de los labios vulva-
dorsalis dorsal res con forma redondeada. Fig. 8. 

8.1.3 Rima pudendi (vulvae) Hemidura pudenda Hendidura vulvar Espacio albergado por los dos labios 
wlvar vulvares. Fig. 8. 

I~ 



9. C L I T O R I S 

NOMENCLATURA 
NUMERO NOMINA ANATOMICA ESPAÑOLIZACION TRADICIONAL DESCRIPCION 

9 .1 ·CJ:us clitoridis Pilar del clítoris Base del clítoris J);)s cuerpos cavernosos que se orig! 
Raíz del clítoris nan a cada lado del arco isquiático 

con dirección ventrocaudal. Fig. 7. 

9.2 Corpus clitoridis Cue:r¡x:> clitorideo Cuer¡Ío del clÍtoris Masa fonnada por la unión de los pi 
lares del clÍtoris que discurre poi 
debajo de la mucosa wlvar con di--
:raccidn ventrocaudal. Fig. 7, B. 

9.3 Glans clitoridis Glande del clítoris Glande del clítoris Porci6n libre del clítoris con for-
ma c6nica, ricamente inervado que -
ocupa la fosa del clítoris en la ~ 
misura ventral. Fig. 7, 8. 

9.3.1 Frenulum clitoridis· Frenillo del clíto- Frenillo del clÍto- Pliegue mucoso delgado transversal-
ris ris que solapa dorsalmente al glande y 

se une centralmente a él. Muy des~ 
rrollado en yeguas y escaso en las 
otras especies. Fig. B. 

9.4 Preputium (praeputium) Prepucio del clÍto- Prepucio del clíto- Pliegue mucoso derivado de los la-
clitoridis ris ris bios que recubren la fosa del clÍ-

toris. Fig. 7, B. 
1 

9.4.1 Fossa clitoridis Fosa del clítoris Fosa del clítoris Depresión adyacente a la comisura-
ventral donde se asienta el clÍto.;: 
ris. Fig. 7, 8. 

9.5 Corpus cavernosum Cue:r¡x:> cavernoso · Cue:r¡x:> ca~mso Red vemsa dilatable que fonna los 
clitoridis del clítoris espacios cavernosos. Fig. 8. 

9.6 Septun corporum ca- Tabique del CUe:rp::l Septo del CUe:rp::> Trabé::ulas verticales que separan-
vernosorum cavernoso cavernoso los pilares cavernosos antes de --

'~ 
unirse para formar el cue:r¡x:>. 



9.7 Fascia clitoridis 

I~ 

Tejido del clítoris Tej ioo fibroso que relaciona al -
glande del clf toris con la cubierta 
prepucial. 



NUMERO NOMINA ANATOMICA 

10.1 Osti1.111 urethrae 
exterm.un 

1-0 .. 2. Tunica adventitia 

10.3 Tunica nruscularis 

10.4 Tunica nrucosa 

10.4.1 Strat1.111 spongiosum 

10.4.2 Gll. urethrales 

1O.4. 3 Lacunae urethrales 

l::l 

10. U R E T R A F E M E N I N A 

NOMENCLATURA 
ESPAÑOLIZACION TRADICIONAL 

Entrada de la uretra Meato urinario 
externa 

Ehvoltura adventicia Túnica adventicia 

Capa nruscular Túnica nruscular 

Envoltura nrucosa Túnica nrucosa 

Capas esponjosas Estrato esponjoso 

DESCRIPCION 

Orificio de salida situada craneo-
ventral del vestíbulo vaginal. 

Capa de tejido oonectivo fibroelás
tico que rodea a la uretra. 

Capa de fibras nrusculares circula-
res externas y longitudinales ínter 
nas, ausentes en la unión de la ure 
tra oon la vagina. -

Tejido epiteliar de transición apo
yada en tejido oonectivo elástioo -
oon presencia de tejido cavernoso -
en el caso de equinos, En las de!rás 
especies no existe¡tejido cavernoso. 

Estructura cavernosa follllélda por -
travéculas finas de tejido fibroe
lástioo y haces de fibras nruscula-
res lisas, localizado debajo.de la 
nrucosa uretral. 

Glándulas uretrales Glándulas de Litter Glándulas accinosas que proyectan
evaginaciones de la porción esponjo 
sa de la uretra hacia·el tejidó.00: 
nectivo. *Soo hClll6logas a la"prosta 
ta en,el macho • -

Laguna uretral Pequeñas depresiones en la muoosa -
Fossa uretral del orificio uretral externo. 
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1 O. 4. 3. 1 Ductus Pfaurethrales Duetos parauretrales 

10.4.3.2 Gll. paraurethrales 

10.5 Crista urethralis 

Gláooulas paraure
trales 

Cresta uretral 

Conductos pequeñ:is provenientes de 
las glándulas parauretrales que de
sembocan en la entrada de la uretra 
externa. 

Glárrlulas de Skene Glándulas adosadas a la entrada de 
la uretra externa. *Harólogas a la 
prostata en el macho. 

Cresta uretral Uni6n de los orificios ureterales-
que forman una evaginación de la Iml 
cosa de la vejiga que corre cauda-: 
medial hasta unirse con el orificio 
uretral interno. 



DISCUSIONES 
Ita DEBE 
BIBLIOTECA 

Este estud~o establece un análisis introspectivo r~ 

ferente a la actualizaci6n de la Terminologra Anat6mica-

Veterinaria del capítulo correspondiente-al Organo Geni

tal Femenino, basándose en lo señalado por el Comité In-

ternacional de la N6mina Anat6mica Veterinaria. 

El resultado de la revisi6n de los textos de consul 

ta localizados en la biblioteca de la Facultad indica que 

corresponden a ediciones pasadas, por lo que representa-

un material obsoleto en cuanto a la modernidad requerida 

para la ensenanza-aprendizaje de la Anatomía Veterinaria. 

También es importante señalar que se encontr6 una -

gran disparidad entre la nomenclatura tradicional de los 

vocablos y su españolizaci6n en las diferentes literatu-

ras, de tal manera que se complicó el manejo de diversos 

términos como: el borde limitante peritoneal, ductillos-

transversales del epo6foron, paro6foron y tuba uterina. 

En algunos casos se detect6 que ciertas estructuras 

tales como dueto epoóforon longitudinal, porción prevag! 

nal, porci6n vaginal y huella del conducto deferente, r~ 

velaron la misma denominaci6n tradicional. 

Así como también ciertos.vocablos: tejido del clÍt~ 

ris, gl€ndulas y lagunas uretrales, glándulas parauretr~ 

les y nódulos linf~ticos, manifestaron alto grado de di

ficultad para su localización. 



Para efectuar la descripci6n de cada una de las es-

tructuras, así como para entender cada uno de sus signif! 

cados, fud necesario recurrir a la consulta de dicciona-

rios greco-latinos y de especialidades médicas, ya que -

son pocas las obras anat6micas que hacen alusión a ello. 

Con el fin de establecer un nivel cognocitfvo hacer

ca de la nomenclatura actual con relaci6n al tema, se 11~ 

v6 acabo una serie de entrevistas personales a un grupo -

de alumnos ( 4 O), egresados ( 30) y docentes ( 1 O) , pertenecieg 

tes a esta Facultad seleccionados al azar. De estas en--

cuestas pudo observarse que solo un 10% de ellos utili-

zan la nómina actual, mientras que un 40% prefieren la -

terminología tradicional y el resto ignoran la existencia 

de la Nómina Anatómica Veterinaria. 

La mayoría de los alumnos dieron a conocer que muchas 

de estas confusiones se debe en gran parte a una deficieg 

te informaci6n proporcionada por docentes no actualizados. 

Es de esperar que en este estudio como otros semej~g 

tes permitan uniformar un criterio did~ctico para ser m~s 

accesible y comprensivo el manejo de la terminología ref~ 

rente al 6rgano genital femenino de los mamíferos domdst! 

cos. 

Así mismo es importante dar a conocer y difundir t~ 

dos los trabajos anteriores relacionados con la actuali

zación de la Nómina Anatómica Veterinaria realizados por 

tesistas, en forma más amplia y congruente por parte de

las autoridades y de los docentes responsables con el -

fin de que los alumnos se vean beneficiados con una in-

formación más completa y precisa. 
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FIGURA 1 

1.4 ••••••••••••••••• Borde libre 

1.4.1 ••••••••••••••••• Fosa ovárica 

1.5 ••••••••••••••••• Borde mesov§rico 

1.6 ••••••••••••••••• Extremidad tub~rica 

1.7 ••••••••••••••••• Extremidad uterina 

1.8 ••••••••••••••••• Borde limitante peritoneal 

1.18 .•••••••••••••••• Lig. ovárico propio 

4 ••••••••••••••••• Tuba uterina 

4.1 ••••••••••••••••• Entrada abdominal de la tuba uterina 

4.2 ••••••••••••••.•• Embudo de la tuba uterina 

4.3 ••••••••••••••••• Extremo de·la tuba uterina 

4.3.1 •••••••.••.•••••• Extremo ov~rico 

4.5 ••.••••.••••••••• Istmo de la tuba uterina 

4.7 ••••••••••••••••• Entrada uterina tubárica 



1,6 

4. 3 .1 

1.4 
1.4 .1 

1.8 

1.5 

l. 7 

1.18 

Fig. l. ESQUEMA DEL OVARIO Y ESTRUCTURAS 

CONTIGUAS DEL t1ISi'lO EN f,A YEGUA 

4.2 

4.3 

4 .1 



FIGURA 2 

1.14 ••••••••••••••••• Folículo ovárico primario 
-. . 

1.15 ••••• ~: .••• ~~~·.··•Folículo ovárico vesicular 

1. 16 ••••• Cuerpo· ldteo 

1 • 1 8 ••••• Lig. ovárico propio 

4. 1 • ,· ••••••• Entrada abdominal de la tuba uterina 



Fig. 2. ESTRUCTURAS OVARICAS DEL RUMIANTE 



FIGURA 3 

2.1 •.••••••••••••••••• Dueto epoóforo longitudinal 

2.1.1 .•••••••.••••••••••• Ductillos transversales 

2.2 ····~~~·~··········Apéndice vesicular 

3 .•••••• ·;< .......... Paroóforon 

4. 4 ••• · •••• ~ •••••.•••••• Ampula de la tuba uterina 

4.5 ••••••••••••••••••• Istmo de la tuba uterina 
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Fig. 3. DIAGRAMA REPRESENTATIVO DEL 

EPOOFORON Y PAROOFORON 



FIGURA 

5.2 

5. 2.1 

4 

••. Cuerno uterino derecho e izquierdo 

•••• Borde del mesométrio 

.' ••• Borde libre 

'.;i·•····~·t'f:(if.;¡'.~<ú:'.;< •••• Lig. in tercornua 1 

: ••••. Cuerpo del dtero 

'-"··'-º-----·······Borde uterino derecho e izquierdo 

•••••.• Cavidad del ~tero 
'•\'•:~~~~·"J.~i~r!?!$~~;~t~c.<J' . 

••••••• Velo uterino 

5.12 

5.13 

5. 14 

7. 1 

•••.•• Fondo uterino 

•••••• Cuello uterino 

•••••.. Porci6n prevaginal 

vaginal 

•••••••••••••••••.•... Entrada uterina interna 

··········~···········Entrada uterina externa 

•••.•••••• ~ ••••••••••• canal del cuello uterino 

••••••••••••••••••••. Bulbo vestibular 



Fig. 4. ILUSTRACION 

DEL UTERO DE EQUINO 

s. 2. z 

s.2.1 



Fig. 4. ILUSTRACION 

DEL UTERO DE EQUINO 

s.2.z 

7.1 



FIGURA 5 

4 

5.2 

5.2.1 

5.3 

5.4 

5.6 

5.7 

5.8 

5.11 

.•• ~ ••• Cuerno uterino derecho e izquierdo 

.~.Borde del mesométrio 

.Borde libre 

•••• Lig. intercornual 

•••• Cuerpo del t'.itero 

~~~~~~~J~!~i~~~~j~cgi:·_-~···cara dorsal 
•••• Cavidad del útero 

•• Cara ventral 

C;~;-i~!5J'.!,~¿~~~t;1~~·;~.C•- .. cuello uterino 

••• Porción vaginal 

5.12 uterina interna 

5.13 uterina externa 

5.14 •••••• :~ •••••••••••••••• Canal del cuello uterino 



UTERO VAGINA UTERO VAGINA 

6.1 5.13 

5.14.1 VACA 

5. 14. 3 CERDA 

5.14.2 CABR.O. 

Q ~ 

~ 
CARNIVORO 

5. 14. 3 BORREGA 

Fig. 6. DIFERENTES CUELLOS Y ANILLOS UTERINOS 



FIGURA 6 

6 .1 

•••• Porci6n prevaginal 

.• Entrada uterina externa 

••.. Pliegues longitudinales 

••• Pliegues circulares 

••• Almohadillas del cuello 

··~·····Arco vaginal 



Fig. 5. VISTA LATERAL DEL UTERO 

. DEL RU!UANTE 



FIGURA 

6.1 

6.4 

6.5 

6.6 

7 

6.10.2 •• ~~ 

7.3 

7.4 

9.1 

9.2 

•••••• Arco vaginal 

••.•••• Himen 

••••••• Entrada vaginal 

•.••••• Huella del conducto deferente 

~ •••••• Arrugas vaginales 

•••••. Linfon6dulos (N6dulos linfáticos) 

••••••• Gll. vestibulares· menores 

vestibulares mayores 

••••.• Pilar del clítoris 

••••••• Cuerpo clitorideo 

9.3 ······~···············Glande del clítoris 

9.4 ••••.•••• ~.~ •• : ••••••. Prepucio del clítoris 

9.4.1 •• ~ ••••••••••••••••••• Fosa del clítoris 



Fig. 7. ESQUEMA DE LA VAGIIJA DE LA YEGUA 



FIGURA 8 

8.1 •••••••••••••••••••• Labio pudendo (vulva) 

8.1.1 labial ventral 

8.1.2 ••••• Comisura labial dorsal 

8.1.3 ••••• Hendidura pudenda vulvar 

9.2 •••• Cuerpo clitorideo 

9.3 ••••• Glánde del clítoris 

9 .. 3~1 ••••.••• ·.;.~ ••••••••• Frenillo del clítoris 

9.4 ••••••• i~-¡;·¡. • .. • ... Prepucio del clítoris 

9.4.1 •••••••• -•••••••••••• Fosa del clítoris 

9.5 .•••••••••••••••• ~ •• Cuerpo cavernoso del clítoris 



9.3._~:._:¡¡;;'.I! 
8 • l. 1 __J8Jfiil"'ISi 

9 .... 1---'\,----__: 

Fig. 8.SECCION MEDIA A TRAVES DE LA VULVA 
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