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RESUMEN 

Lo Importancia que presentan los ratones lsogénlcos en las Investigaciones biomédicas cada 
dio va en aumento, asl el Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Higiene, poro 
apoyar sus proyectos cuenta en su bloterlo con seis cepas lsogénlcas ( BALB / cJ, C57BL / 6J, 
C3HeB / FeJ, C3H / HeJ, CBA / J y A/ J ) todos ellas troldas en 1989, de los loboroto1los Jocksan, 
Bar Harbo1, Maine, USA. 

La dlflcll obtención de parómetros reproductivos. reoles o los condiciones de manejo de 
bloterlos convenclonoles, contribuyó a la realización de este estudio, donde se analizaron en total 
129 apa1eomlentos monogómlcos de seis diferentes cepas, en un periodo de diez meses; se 
obtuvo el promedio de partos por ple de cric, promedio de crics nacidas por parto, promedio 
de crics muertas poi porto poi ple de cric, promedio de crics destetados por porto, promedio y 
porcentaje de hemb1os nacidas por parto, promedio y porcentaje de machos nacidos por parto 
y el promedio del lapso lnle1pmto pma todas ellos. 

El estudio eslodlstlco mostró que las cepas que tuvieran el mejor promedio por orden de 
Importancia fueron las: C3HeB / FeJ, BALB / cJ, C57BL / 6J, CBA / J, A /J y C3H / HeJ, esta úlllma 
presentando el mayor grado de dlllcullad en su reproducción y crianza. 

Se Justifica la producción de estas lineas de ratones lsogénlcos en condiciones 
convencionales. de acuerdo a las caracterlstlcas de Instalaciones, equipo e Insumos utilizados en 
este blote1lo, por los parómetros reproductivos obtenidos y la diferencia de costos de producción 
respecto a bloterlos norteamericanos. 



J N T R o D u e e J o N 

Los mejores animales par·a la mavor:la de las inves-

ticraciones biomldicas son las cepas isoqlnicas o consan

qulneas, es decir. los animales producto de mas de 

veinte generaciones de apareamiento de hermanas con her

manos. 

La uniformidad de caracter:lsticas que se loqra. debido a 

la homogeneidad genltica homocigosis ), permite el uso 

de menor nOmero de animales para cada experimento, pues 

presentan poca variabilidad entre ellos v brindan una 

alta reproducibilidad 21, 38 ). 

Con el curso de los años" la utilizaciOn de ratones 

isoqlnicos en las investigaciones biomldicas. han ido en 

aumento, va que la constituciOn genltica es uno de los 

elementos mas importantes a ser considerados en la 

elección de animales para este fin ( 14, 21, 38 ). 

Las cei:•as 

empleadas 

isoqlnicas fueron 

como modelos de 

desarrolladas 

enfermedades, 

paralelismo con muchas afecciones que 

diferentes especies 

despues de definidas 

las características de 

y principalmente 

las anormalidades 

cada linea 21, 

se observan con 

en el hombre, 

individuales y 

38. 44 ) • 

As:l, el ratOn paso a ser el modelo biolOqico para inves-

tigaciones que tratan con 

de dudosa etioloq:la y 

enfermedades constitucionales 

obscura patoloq:la. En la ac-
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tualidad. probablemente se usan mas ratones en las l ro-

ves ti gaci or,es relacionadas con el cancer aue 

cualquier otro tioo de investiqaciones ( 3. 10. 14, 17. 

21, 29. 30, 33, 38. 40, 44, 48, 49, 51, 58 ). 

Por 

del 

estas razones 

presente siglo, 

se han desarrollado desde ci:>mienzos 

con las aportaciones de las leves 

mendelianas y las teorias de Dar-win. las bases para el 

desarrollo tecnolOgico v la creaciOn de 

14, 21 .. 38 ). 

estas cepas ( 

Castle en 1901, 

características 

desarrollO 

aue iban de 

cruzas de 

acuerdo a 

ratones obteniendo 

la coloraciOn del 

pelaje y no es. sino hasta 1909, cuando Little de 

acuerdo a los estudios de Castle. obtuvo la primera cepa 

consanquinea. que denominó DBA, desiqnada asi por ser 

portadora de los alelos del pelaje, ctilute (0), Brown 

(B). non-aquti (A). cuvos animales son qrises 

fer,otlpicamente, 

herencia sobre la 

) . 

realizando 

frecuencia 

estudios del 

de tumores en 

efecto de 

los ratones 

la 

( 

Ocho años mas tarde Stronq en Cold Sprinq Harbor, 

desarrollO las cepas CBA, A, C y C3H; Little crea los 

proqenitores de las cepas C57BL/6. C57BL/10, C57BL/BR 

entre otras, en 1922 Me Dowell desarrolla las cepas 

C58 y BALB/c, asimismo Snell contribuye años 

cuarenta, a la obtenciOn de subllneas 

BALB/cH-2b- (1. 14, 57 ) fiq. 1. 

en 

de 

los 

la ce¡:.a 

Actualmente se sabe que las diversas cepas isoql!nicas 

para alcanzar la consanquinidad. deben aparearse her-

me\nas con her-manos o hijos con sus progenitoJ""es 

r·etrocr\.1zas } • el cl'uce de hermanos verdadel'os da luqal' 

er1 la misma genel'aciOn a un coeficiente de con san-
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guinidad de 1 25%. E!>sta 

debido 

siendo 

velocidad disminuye en 

que el nUmer-o de cE!olulas qeneraciones siquientes

heterocigóticas. van 

generaciones. Lo cual 

menores a traves de 

generaciones 

teoricamente 

homoc;gbticos 

se obtiene 

siqnifica que 

el 98.4% de 

cuando se consideran 

1 • 21. 38 ) • 

al cabo de veinte 

consanguinidad y es

a los or-aanismos 

Sin embar-go una vez alcanzando este grado de consan-

guinidad ( homocigosis con las car-acteristicas propias 

de una linea isoqE!>nica de animales. deben mantener-se es

tableo y unifor-mes pues puede ocur-rir var-iabilidad 

tenotipica de or-iqen qenE!>tico l. 21 ). 

Con la ayuda 

v se loqr-a 

de estas lineas de 

actualmente mucha 

animales, se 

infor-mación 

ha 

en 

logr-ado 

inves-

tigacior1es 

del cancer

isooE!>nicos 

inmunolbqicas 

v sobr-e 

y en estudios sobr-e la her-encia 

Ratones 

de 

tumor-es 

son usados en la 

esoontaneos. 

i>·1vestiaacion los 

la pr-ocesos maliqnos, asi como en el campo de 

toxicologia, quimioter-apia, inmunoter-apia y 

estomatoloqia, en aquellos casos donde se estudia la in

fluencia de suplementos alimenticios. sobr-e una posible 

acción cancer-igena, en la far-macologia y 

de algunas enfer-medades her-editar-ias 

hombre ( 2, 3, 5, 7. 10. 14, 15. 16, 20, 

35, 38. 39, 45, 49. 50, 55, 56, 58 ). 

en 

que 

21, 

el estudio 

padece el 

22. 24. 27. 

Actualmente se cuenta 

tr-abajos desar-r-ollados 

como 

sobr-e 

barazo 

los 

la 

y 

r-ealizados 

influencia del 

per-iodo de 

en la investiqación biom~dica con 

en estas lineas isog~nicas, tales 

con la cepa BALB/cJ, en estudios 

apetito de sodio 

lactación (19)~ 

dur-ante el em

el desar-rollo de 

tumor-es mamar-íos y manipulación diet~tica en r-atones 
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adultos en la cepa C3H/Bi ( 41 ); el papel microambien-

tal de la hematopovesis y los mecanismos de accibn an-

tirradioactiva. realizados 

entre las cepas CBA X C57BL 

en ratones 

37. 47 

FJ de 

) . ; 
la 

la 

cruza 

edad 

paternal 

ratones 

de la 

y otros 

de la cepa 

cai,ac i dad 

efectos sobre 

C57/6NNia. que 

r·eproductiva 

la reproduccibn en 

se refiere al an8lisis 

28 ); asimismo se han. 

desarrollado trabajos en el campo de las afecciones in

fecciosas ( 26 0 36. 52. 53 ). como en el caso de la der-

matitis estafilocbccica en ratones suceptibles de las 

e:: epas C57BL/6, C3H. DBA y BALB/c. asJ c::omo en enfer-

medades virales ( 39 ). 

producido por un 

tencia que muestran 

~sta enfermedad ( 8 

virus 

los 

) . 

como el 

llamado 

ratones de 

denominado 

ectromelia y 

la cepa 

m o·u se 'Do x " 

la resis

C57BL/6 a 

En el ~rea de investiqacibn del Instituto Nacional de 

Higiene de la Secretaria de Salud. se desarrollan diver

sos provectos. donde son utilizados como modelos ratones 

isogéonicos, T'rincii._almente en el campo de la 

inmunoqulmic::a. entre ellos los r·eal izados con modelos :tn 

~ de infeccibn de macrof~gos t'Dr Salmonel la 

tvphimurium y p~r Salmonella typhi, obtencibn de an

ticuerpos m&noclonales, antigenos de superficie v el es

tudio de la respuesta inmune-humoral y celular de diver

sas cepas isog~nicas contra porinas de Salmonella typhi 

20 ). Actualmente se desarrollan trabajos en el 

Instituto Nacional de Referencia Epidemiolbgica INDRE 

). con ratones BALB/cJ criados en este Instituto de 

Higiene, 

contra 

para la producciOn de anticuerpos monoclonales 

cisticercos de 

inmunodiagnOstico de 

qeneracibn de clonas de 

antiqenos de cisticercos 

Taenia soliu~. para el 

cisticercosis humana Y la 

linfocitos T especlficos contra 

de Taenia solium, asl como para 



la elaboracion de una posible vacuna o estimulo 

inmunoprofilActico contra esta enfermedad ( 22. 24 ). 

Para apoyar 

Instituto. 

los provectos 

en el año de 

Laboratorios Jackson (Bar 

lineas isoqénicas de ratón, 

se encuentran adaptadas al 

de investigación de ~ste 

1989. 

Harbor • 

fueron traidos 

Mai r.e .. LISA 

de los 

seis 

mismas que en la actualidad 

m~nejo de este bioterio" 

diferente al que estuvieron sometidos en su luqar de 

orige-n ( i. e• mano de obra e insumos especializados 

trayendo en consecuencia nuevos parametros para estas 

lineas de los que previamente se hablan reportado. 

En consecuencia se preveé que con la información que nos 

pueda brindar el anAlisis de datos recabados de cada una 

de las lineas. con un manejo distinto~ propio a las con-

diciones de nuestro bioterio. se lograra evaluar y com-

parar la eficiencia reproductiva de cada cepa; si se 

considera que ademas del manejo existe la desventaja de 

que los orqanismos isoqé-nicos Presentan una alta 

variabilidad reproductiva de una linea a otra, baja fer

tilidad y alta mortalidad debido a los cambios ambien

tales, 14, 21 ); la información que se logre adcruirir 

mediante el monitoreo de estas cepas llevara a com-

prender y obtener informacibn para evaluar estas areas 

de crianza v aquellas que de acuerdo a 

similares. 

su manejo sean 

Los parametros que se pretenden evaluar por linea en 

este estudio se refieren a la estimación del promedio de 

partos por pi e de cria .. promedio de crlas nacidas. 

promedio de crias destetadas, promedio de crlas muertas 

en la lactancia. promedio y porcentaje de hembras y 

machos nacidos y promedio del tiempo inte-rparto; los 

7 



parAmetros a estudiar se evaluaran de acuerdo a un 

n~mero de animales reqistrado v durante un periodo de 

muestreo de 10 meses. 

Para un mejor entendimiento de las lineas con que cuenta 

este bioterio, se describen algunas características im

portantes que nos ayudaran a identificar cada una de las 

cepas isogtnicas que en tl se crian. 

-Cepa BALB/cJ.- son los descendientes de ratones albinos 

manterridos 

Me nowell 

a partir 

por Bagg en 1913; a partir de 1922 Little y 

inician la endocria. En 1922 Snell la adquiere 

de un F 26. Subsecuentemente fut distribuido 

por· 

por 

Andervont; ademas esta 

Scott a Jax* en 1947 de 

sublinea 

un F 41, 

tambitn 

f i g. 

fut llevada 

I ; 1, 1 4, 57 

) . 
Se caracterizan por tener 

mamarios excepto cuando 

baja 

se 

incidencia de tumores 

les induce con un agente 

tumoral. 

ov.!\ricos 

frecuencia 

en 

y 

ocasiones 

otros con 

presentan espontaneamente tumores 

localizaciDn en la pituitaria: la 

primarios pulmonares es de 26~ en 

hembras y 

tibilidad a 

de t•Jmores 

29% en 

tumores 

machos. 

adrenales 

se encuentra baja sucers-

V alta sensibilidad a 

neumonías crOnicas. Se utilizan en estudios sobre in-

munoterapia y 

de radiaciones 

11. 14, 15, 21, 

en investiqaciones del cAncer y el 

debido a su alta suceptibilidad 

23, 26, 27, 36,38, 51, 52, 54, 56, 

* Laboratorios Jackson 

efecto 



Reproductivamente se ha reportado que 

edad al primer parto 

centaje de fertilidad 

es 

es 

de 79.8 dlas. 

del 54% y 

camada de 4.2 crlas por parto ( 14 ). 

Esta linea presenta fenotlpicamente 

blanca del pelaje fiq. II ). 

el prometdi o de 

as l como el por-

un pr-omedio por 

una coloraciOn 

-Cepa C57BL/6J. Fué obtenida por Little en 1921, 

haciendo una cruza de la hembra 57 v el macho 52, de la 

estirpe Miss Lathron's. la subllnea 6 fuD separada en 

1937: Little. Fekete y Hall la llevan a Jax en 1948. a 

partir de un F 22 14, 57 ). 

Presentan leucemia linfocitaria con frecuencia de 

6%. un 9% de sarcoma de celulas reticulares v de 

hepatoma despu•s de irradiación, 1% de tumores mamarios 

y 12% de enfermedades de los ojos. No son apropiados 

para estudios Oseos. normalmente son utilizados como or-

ganismos estandar i • e. ) se toman como punto de 

referencia en diferentes trabajos, como en cultivo de 

tejidos, hematologla, c~ncer, quimioterapia y radiaciOn: 

son altamente suceptibles al bacilo tuberculoso ( 3, 9, 

1 (\. 1 3. 14. 21 • 29. 31 • 32. 33. 38. 39' 43. 4 7. 48. 50. 

53, 55, 58 ) • 

Para esta cepa se ha reportado un promedio de edad al 

primer parto de 68.6 dlas, asl como un porcentaje de 

fertilidad del 90.5% v un n~mero de camada de 5.9 crías 

por parto 14 ). 

Esta linea presenta fenotlpicamente una coloraciOn negra 

del pelaje. fig. III ). 



-Cepa C3HeB/FeJ. tu~ obtenida por Fekete en 1949, 

realizando un trasplante de Ovulos de un organismo 

C3H/HeJ a otro organismo receptor C57BL/6J 14, 57 ). 

Presentan con frecuencia tumores mamarios, alta suc:ep-

tibilidad de tumor-es en hembras 

reduci~ndose en hembras vírgenes v una 

de ~~patomas en machos viejos ( 14, 21 

r-eprodt1r:tor-as. 

alta frecuencia 

) • Considerando 

algunos Jatos reproductivos. el promedio de edad al 

primer parto para esta cepa es de 62.7 dias, presenta un 

porcentaje de fertilidad del 82.8S y un promedio por 

camada de 6.9 crlas por parto ( 14 ). 

Esta 

del 

linea presenta fenotípicamente una coloracibn aguti 

pelaje fig. IV ). 

-Cepa C3H/HeJ. Fu~ obtenida por Stronq en 1920, 

realizando una cruza de una hembra Bagg albino con un 

macho DBA: Andervont y Heston la obtienen en 1945, a 

partir de un F 35, Heston la lleva a Jax a partir de un 

F 48 ( 14, 57 ) • 

Presentan elevada frecuencia 

hembras reproductoras y una 

de tumores mamarios 

baja predisposicibn 

en 

en 

hembras virqenes• 

alta mortalidad en 

se presentan hepatomas en machos~ hay 

machos expuestos a vapores de tremen-

tina v cloroformo. presentan suceptibilidad a diarr~a 

infantil en los meses d~ invierno: son utilizados en in-

vestigaciones 

radiaciones e 

para el c~ncer4 

inmunología 3, 

estudios 

14, 18, 21, 

fisiolbqicos, 

33. 35. 38 ) • 

Reproductivamente presenta como promedio de edad al 

primer parto 64.3 dias, asi como un porcentaje de fer

tilidad del 96.BS y un promedio por camada de 6.6 crias 

10 



por parto 14 ). 

Esta linea tenotipicamente presenta una coloracii'ln aquti 

d"l pelaje tig. V ). 

-Cepa CBA/J. Fu~ obtenida en 1920 por Stronq, haciendo 

una cruza de una hembra Bagg albino con un macho DBA; 

Ar1dervont 

14, 57 ) • 

la lleva a Jax a partir de un F 67 en 1948 ( 

Presentan 

hepatomas:; 

alta 

son 

frecuencia 

ampliamente 

de tumores mamarios V 

utilizados en estudios del 

cancer, tisioloqia, gen~tica y radiacii'ln ( 2, 4, 12, 14, 

16. 17. 21. 23" 25, 30., 31. 35oe 38" 40, 42, 45. 46, 47, 

51 ) • 

Reproductivamente presenta como promedio de edad al 

primer parto 69.7 dias, asi como un porcentaje de fer-

tilidad del 90.6% v un promedio por camada de 5.7 crias 

por parto 14 ) • 

Esta linea presenta tenotipicamente una coloraciOn aquti 

del P"'laje tig. VI ). 

-Cepa A/J. Fu~ obtenida por Stronq en 1921, haciendo una 

cruza de un ejemplar albino de la cepa Cold Spring Har-

bor con otro ejemplar de la cepa Baqg albino 

por Cloudman en 1928, 

un F 73 ( 14, 57 ). 

llevada a Jax en 1948 a partir de 

Presentan un 30% de tumores mamarios, entre el 70 v 90% 

son suceptibles a leucemia de tipo linfatico, se 

utilizan co~o modelos cardiovasculares v tienen una alta 

predisposicii'ln a tumores pulmonares en hembras 

11 



reproductoras: bajo porcentaje de granulocit.os. 

~r-esentan malformaciones conqenitas como paladar 

di do, labio leporino con una frect1er.c i a de 7.3%. 

se 

hen-

en 

ratones jovenes; muv sensible a ravos X ( 14, 21, 38 ). 

Se han utilizado en estudio de 

bacterianas v virales ( 20, 38, 

genetica 

39 ) • 

y de a'fecciones 

Reproductivamente presenta como promedio de edad al 

de primer parto de 71.6 dias. asl 

fertilidad de 81.5% y un promedio 

crias por parto ( 14 ). 

como un porcentaje 

camada de 5.7 

Esta linea presenta fonotlpicamente t1na coloraciOn 

blanca del pelaje fig. VII ). 

12 



FIGURA No. 111 CEPA. C57 BL/ 6J. 

FIGURA Nn IV r.F'PA r.~·i-l .. R/1=' ... 1 
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FIGURA No. VII CEPA A/ J 



o B .J E T V o s 

C<ENEPA!.ES: 

•J.btener par~metros rerrr-oductivos de seis cepas 

i soqf:-r1 i cas de r2<tón. de acuerdo a las condiciones de 

manejo e Instalaciones del bioterio del departamento ct~ 

investioa=i6n del I. N. H. de Ja Secretarla de Salud. 

ESPEC1FICOS: 

Dar una base tfcnica de datos para que se pueda evaluar 

otras areas cte proctucci&n de ratones isoalnicos en con-

dicinnes simiJa) ... es .. con 1 o 5 si qui.entes Dar a.metros 

r·e¡:1r·odr.1ctivos: 

1.- Promedio de partos oor pie de cria 

2.- Promedio de crias nacidas por parto. 

3.- Promedio de crias muertas en la Jactancia por parto 

por- pie de cr·ía. 

4.- Promedio de crias destetadas por parto. 

5.- Promedio y porcentaje de hembras nacidas por parto. 

6.- Promedio v porcentaje de machos nacidos por parto 

7.- Promedio del lapso interparto. 



Realizar un analisis general de la 

tiva de este bioterio. 

situacion reproduc-

Describir las anomalias presentes en los sistemas ac-

tuales de reproducciOn v proponer para el caso aue lo 

requiera"! el cambio de manejo o instalaci()r,es ac-

tividades zootecnicas de estas a1-eas. 

14 



MATERIAL V METODO 

Para el desarrollo del presente trabajo, se monitorearon 

129 

de 

apareamientos 

ratór, .. durante 

monogamic:os 

un período de 

de seis cepas i ~~ogenic:as 

diez meses ( marzo a 

diciembre ) ; se utilizaron quince pies de cria de la 

cepa BALB/cJ, veinticinco C57BL/6J, treinta V dos 

C3HeB/FeJ, diez y seis C3H/HeJ, veintiseis CBA/J, quince 

de A/J. 

Para llevar un control de los pies de cria b Parejas V 

diferenciar cada una de las lineas, se identificaron con 

tarjetas de diferente color, en ellas se reqistrb la 

techa de inicio del apareamiento, identificación de los 

reproductores,. techa de nacimiento de estos, techa de 

parto. nómero de c:rias nacidas. n~mero y sexo de crías 

destetadas, nQmero de crias muertas en la lé1c:tanc:ia. 

techa de destete v dia en que se dio de baja el pie de 

cr:ia t'l pareja:: asimismo .. 

vaciones necesarias en 

padecimientos infecciosos 

se anotaron todas las obser-

tor·no a 

y manejo 

la vida reproductiva, 

de los animales. 

El Area donde se alojaron los reproductores presenta una 

superficie de 24 metros cuadrados .. con paredes de con-

creto con pintura epbxica, dos ventanas v una puerta que 

facilitó la ventilación, va que este bioterio no cuenta 

con equipo de extracción e inyecc:iOn de aire. 

ninqQn metodo para controlar la 

crianza con el Qnico equipo que 

humedad~ 

se contó 

en el 

fue 

asi como 

cuarto de 

con dos 

aparatos t~rmicos. que en di~s trlos se encendían a fin 

de subir la temperatura y se apa 0 aban cuando se in-

crementaba,. ~sta se mantuvo entre los dieciocho v vein-

15 
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ti ocho qrados centiqrados reqistr-ª'tndose con un 

te1-mbmetro de mercurio de -20 a 60QC. Se pr-oi:•orcionb a 

los reproducto~es doce horas de luz V doce h o r·a s de 

obscuridad. 

de 40W. 

utilizando lámpa~as tubulares fluorecentes 

De ac:uerdo a las instalaciones con qt1e cuer1 ta este 

bioter-io. se clasificaron los animales producidos como 

covencionales de tipo II, ~sto por no contar con equipo 

de cor.trol de temperatura y humedad de las áreas de 

producción. Lo que se realizb para llevar un control de 

la temperatura ambiental Que de ninguna maner·a fue 

exacto, consistib en aumentarla mediante el encEndido de 

calentadores y bajarla a trav~s de lavado con agua comQn 

y corriente. sin secado del cuarto. 

Antes de realizar los apareamientos de las seis cepas. 

tuvieron un período de adaptacibn de tres semanas en las 

instalaciones del bioterio. donde se mantuvieron en 

jaulas de material acrilico O met~licas. con capacidad 

de veinticinco animales cada una. En 1 as dos pr-imer-as 

semanas despu~s de su lleqada enero de 1989 ), la mor-

talidad fu~ del 50~ del total de animales 

cipalmente a problemas de deshidratacibn, 

debido pr-in-

por lo que se 

procedib a tener mavor cuidado en el suministro de agua, 

asl como una mejor ventilacibn del cuarto. 

estrategia en el manejo sanitario, se tomaron 

Como 

medidas 

Qll e impidieron el acceso de ¡:oersonal entraño a las 

instalaciones. se utilizaron como norma tapetes 

sanitarios en las entradas ( puertas impreqnddos con 

solucibn de vodo al 5%; las paredes se lavaron dos veces 

por semana con yodo V cloro .. asi como el equipo de 

jaulas y bebederos. Una vez que la mortalidad disminuvb 

V se controle>, esto en la tercera semana despues de su 

lf. 



ar-ribo" se inic:ib la reproduc:c:ibn de las lineas .. 

rP-a 1 izar.do c:uidadosamente 1.111a sel ecci On de ej~mplares, 

c:onsiderando un peso entre los diec:ioc:ho a veinte qramos 

y una edad promedio de nueve semanas. se r~alizaron 

apareamientos de tipo monoqlmic:o, las parejas fueron 

alojadas en jaulas de ac:r!lic:o b metllic:as de aluminio 

c:on dimensiones de 30 X 30 X 12 c:m de fondo, mismas 

que 

120 

20 

se acond i c:i onaron con una cama'I que consistiO en 

qramos 

libras 

de viruta de madera de pino ester-ilizada a 

c:entiqrados 

) • 1 a e: u-'11 

de presibn c:on una temperatura de 

durante una hora y sesenta minutos 

se c:ambib dos vec:es por semana, 

1::?1 

de 

grados 

secado 

c:ada c:aJa 

c:on 

se 

una tapa de alambre galvanizado, 

administro alimento ad libitum 

con comedero 

Nutric:ubos 

Purina para Roedores Peoue~os. Purina, S.A. Mex. D.F. ). 

en la tapa se c:oloc:b un bebedero c:onsistente de una 

botella de 250 ml. c:on una pipeta insertada en un taPbn 

d e h u 1 e • el a g •.1 a u t i 1 i za da pu 1· a es t e f i n f 11 e t o m ad a 

direc:tamente de Ja llave sin pasar por ninqQn fjltro a 

la c:ull por anAlisis auímic:os se determinb su 

potabilidad ). 

Los animales se mantuvieron aoareados dur-ante todo el 

perfodo de estudio i. e, hasta 270 dlas se realizó 

una r-evisiOn de cada una de las 

tres vec:es 

p r-eñada se 

por semana, c:uando 

r-evisaba ese pie de 

unidades reproduc:tivas 

se detec:taba una hembra 

e: ría diariamente hasta 

aue llegaba el momento del parto; como mltodo 

de manejo, las c:rías ctespQes del nac:imiento 

r·utinar-io 

se des-

tetaron Y se separaron por sexo a los 21 días, asimismo, 

se pesaron e identificaron .. utilizando tarjetas. 

Las primeras qenerac:iones de las unidades de 

reproduc:c:ibn inic:ial, despu~s de una minuc:iosa selec:c:ibn 

17 



( considerando el pelaje, actividad .. tamaño y estado 

qener-a.l de salud) sirvieron para aumentar la colonia de 

iniciacibn y posteriormente destinar animales 

diversos ensayos i:irogr-amados por el 

investiqaci"'On y dejar por otro lado un 20% de 

para 

área 

' e: ria s 

los 

de 

para 

reposición de la colonia. Sin embargo, para este estudio 

se reportan los datos obtenidos solo con 

traídos de Laboratorios Jackson. 

18 

pies de crla 



JNTERPRETACJON DE DATOS 

El procesamiento de datos, se efectub mediante el 

análisis estad:lstico descri~·tivo de los par-.llmetros 

muestreados para obtener: 

-Promedio de partos por pie de cr:la 

-Promedio de cr-:las nacidas por par-to 

-Promedio v porcentaje de cr:las muertas en la lactancia 

por parto por pie de crla. 

-Pr-omrdio de cr:las destetadas por- parto. 

-Promedio > por-centaje de hembras nacidas por par-to. 

-Promedio v por-centaje 1P machos nacidos por parto. 

-Promedio de tiempo inter-par-to. 

Obteniendo para cada uno de ellos. 1 ' media. la 

desviación estandar Y el error estandar de la media. que 

se aPlicb para calcular el inter-valo de confianza del 

95%. a trav~s del 

mediante la fbr-mula 

modelo de Fisher 

IC=X± T0.05 Sx 

19 

o 
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R E s L T A D o s 

A cc.ntinuaciOn se describe el comportamiento reproduc-

tivn Pn tiempos diferentes de observación para cada una 

de las diversas lineas isoqlnicas de ratOn. 

Cepa BALB/c.J. El tiempo de monitoreo en esta ltnea fue 

en promedio de 184 dlas, la vida reproductiva varió de 

82 314 dlas y se registraron datos de un total de 15 

pies de crla que produjeron 61 partos cuadro \. f i q. 

XV ) . 
de cría 

con promedio 

cuadro no. 

± s de 4.0 ± .3 partos por pie 

11 nara el nQmero de crlas por 

parto se reaistrb un intervalo de confianza de 4 ~ a 6.0 

a ~artir de una i y S de 5.1 ± 1.6 

di-:;.tríbución del de crías 

cuadro no. 11 ). La 

Por parto tue como 

siaue: 13.33% con menos de 3.5 crlas, 26.66% ent~e 3.5 Y 

5. l . 40% entre 5.1 y 6.7, 20% con mas de 6.7 (figura IX 

) . 
En relacion al nQmero de crias muertas en la lactancia, 

obtuvo ltn intervalo de confianza de 0.4 a 1.5 cr-ias 

muertas durante la lactancia, por parto por pie de cria 

a partir de una i y S de 0.98 ± 0.96 cuadro no. 1 1 ) • 

El nGmero de crias muertas en el i:•eríodo de lnctancia 

por parto por pie de crla se distribuyó as! 

tuvieron menos 0.02 crlas muertas, 46.66% entre 0.02 y 

(1. 98. 20% entre 0.98 y 1.9, 20% en los mayores de 1.9 

fiqura X ). 

Respecto al nQmero de crias destetadas por p a·~ to. se 

reqistro un intervalo de confianza de 3.5 a 5.0 crlas 

destetadas por Parto, de una i v S de 4.2 ± 1.3 cuadro 

no. 1 1 ) . El nOmero de crlas destetadas por partos se 

distribuyo de la siquiente manera 13.33% de loc. rsrtos 



CUADRO No. l 

15 184 1 19.0 
179 - 189 

25 189: 16 
185 - 193 

32 175 ! 17.0 
171 - 179 

16 123 ! 19 
118 - 128 

26 162 ! 300 
158 - 166 

15 160: 27.0 
153 - 167 

X - PROMEDIO. 

INH - INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE. 

S • OESVIACION STANDARD. 
i e - IN TE AVALO OE CONFIANZA. 

;1t- - DATOS DE OTROS AUTORES. 

C U A D R O No. 11 

4 4 

1 2 ' .9 
4.0- 4.714.6-5.5 B -1.9 3.4 -4.3 

1 24 
59 

54 1 1 3 1 52 ! 9 9 ' 7 4.2 1 11 

49 - 5.5 .7 - 12 3.8 -4 6 

17 
6 9 

46! B '3 ! 1 o 30 ! .7 
4.2-5.1 .7 - 1.8 1 l Z.7 - 3 4 

26 
6.6 

9 ' 6 1 ! 2 7 t .8 

61 

1 12 

1 7 3 

47 

1 06 

57 

49 
50 

1.0 •. 7 
1,5 - 2.0 

•• 
50 

2.01 .5 
1.8 - 2.2 

4 9 
50 

1 5 ! .6 
1 1 - 1 6 

49 
50 

1 " 
• 4 

6 - 11 1 1 2 3- 3 o 1 11 • 14 

25 46 
5 7 50 

3 e i 1 , 153!1 3 l 12 ! ~J___.._~_:_1_-~.!...:- 8 

" 50 
2.0 ! .7 
1.7 - 2.3 

52 
50 

21 '.7 
1.9- 2.4 

51 
50 

1 1 6 ! .6 
1 2 - 19 

51 
50 

¡ 14 ! 6 
1 11 - 1 6 

52 
50 

l 1 7 ! 9 
B - 1 5 2.8 - 4 1 1 3 - 2.2 112 -2.2 

2' 51 49 
57 'º 'º 

42.71 16 
39. 3- 46.1 

33.4 112.0 
31A -35.4 

51.2!196 
44 2-58.2 

43.0! 206 
138.4-47 6 

1440!14 

39 4-48 
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que presentaron menos de 2.9 crlas. 40% entre 2.9 a 4.2, 

26.66% entre 4.2 a 5.5 y 20% mas de 5.5 (figura XI ). 

De las crlas nacidas, el nOmero de hembras en promedio 

± s 
~ J?ri ta 

fue de 1.9 ± 1.5 hembras por parto. 

al 49% de las crlas ( cuadro no 11 ), 

est·:J repr-e

presentando 

un J. 1'1 t f? r· va 1 o de confianza de 1. 4 a 2.5 hembras por 

El namero de hembras nacidas por· en la parto ... 

colonia se distr~buvó asl 13.33% presentaron menos de 

0.4. 33.33% entre 0.4 a .9, 26.66% entre 1.9 y 

26.66% rebasaron las 3.4 hembra• figura XII ). 

SP. reqistró un intervalo de confian=i.:e de .5 a 2.6 

machos por parto, a partir de una i y S de 2.1 0.9 y 

se obtuvo un porcentaje para este sexo de 51% ( cuau 

No. 1 1 :>. 
colonia se 

entr-e 1.2 a 

3.0 fiqura 

E 1 nl)mero de 

distribuyó 

2.1. 26.66% 

XIII ). 

machos nacidos por parto en 

asl 13.33% menos de 1.2, 

entre 2.1 y 3.0 y 20% con mas 

la 

40% 

de 

En relacibn al tiempo entre partos, se reqistrb un in-

tervalo de confianza de 37.2 a 46.B dlas como tiempo in

terparto, a partir de una i Y S de 42.0 ± 16.1 cuadro 

No. 11 ). La distribucibn del tiempo interparto fue como 

si que: 

dlas, 

13.33% 

6.66% presentaron una 

40% ente 25.9 y 42.0, 

en los mayores de 58.1 

periodicidad menor de 25.9 

Cepa C57BL/6J. El tiempo 

dias, 

de 

la 

40% entre 42.0 

(fiqura XIV ). 

monitoreo en esta 

vida reproductiva 

y 58. 1. 

línea 

varib 

fue 

de en promedio de 189 

100 a 256 días y se registraron datos 

produjeron 112 partos 

de un total de 25 

fiq. pies de 

XVI ) • 

de crla 

crla que (cuadro 1 • 

con promedio ± S ) de 4.4 ± 0.9 partos por pie 

cuadro no 11 ) : para el nllmero de crlas por 

:21 



Parto se reqistrb un intervalo de confianza de 

a Partir de una~ y S de 5.0 ± 1.1 cuadro no 

distribucibn del nQmero de crias por parto 

4.6 a 

l l ) • 

fue 

5.5 

La 

r:omo 

sigue 20S con menos de 3.9 crías, 28% entre 3.9 y 5.0, 

36% entre 5.0 v 6.1, 16% con mAs de 6.1 fiqura IX ). 

En relación al nDmero de crías muertas en la lactancia, 

se obtuvo un intervalo de confianza de 0.8 a l. 9 crías 

muertas durante la lactancia, por parto por pie de cría 

a partir de una i y S de 1.2 ± 0.9 cuadro no. 11 ). El 

nO.mer·o de crías muertas en el período de lactancia por 

parto por pie de cria se distribuyó asi :12% 

mer1os de 0.3 .. 44% entre 0.3 y 1.2, 24% entre 

y 20% en los mayores de 2.1 figura X ). 

Respecto al nQmero de crías destetadas PO 1-. 

registró un intervalo de confianza de 3.4 a 

x y s de destetadas por parto, a partir de una 

tuvieron 

• 2 a 2. 1. 

par"to .. se 

4.3 crías 

3.8±1.l 

cuadro no. 11 ) • El nOmero de crías destetadas por 

parto se distribuyo de la siguiente manera 20% de lo!." 

partos que presentaron menos de 2.7 crías, 36% entre 2.7 

a 3.8, 32% entre 3.8 a 4.9 y 12S mAs de 4.9 figura XI 
) . 
De las crías nacidas, el nQmero de hembras en promedio 

± s fue de 1.8 ± 0.7 hembras por parto. esto repr-e-

senta al 48% de las crias ( cuadro no. 11 ), presentando 

un intervalo de confianza de .5 a 2.0 hembras 

parto. El numero de hembras nacidas por parto en la 

colonia se distribuyó así 20% preser.taron menos de 

l • l • 28% entre l . l y 1.8, 36% entre 1.8 a 2.5 y 16% 

rebasaron las 2.5 hembras figura XII 

Se registró un intervalo de confianza de 1. 7 a 2.3 



machos nacidos por parto, a partir de una r y s de 2.0 ± 

0.7 y se obtuvo un porcentaje para este sexo del 52% 

cuadro no 11 ). El nQmero de machos nacidos por parto en 

la colonia se distribuyó asl 20% menos de 32% 

1 .. 3 y 2.0 ... 32% entre 2.0 a 2.7 v 16% con mas de 

2.7 figura XIII ). 

En relación al tiempo entre partos, se r-eqistrb un in-

tervalo de confianza de 39.3 a 46.l dlas como tiempo in-

ter·1:iarto.., a partir de una f y S de 42.7 ± 16.0 cuadro 

no. 11 ). La distribución del tiempo interparto ful como 

sigue 12% presentaron una periodicidad menor de 26.7. 

48% entre 26.7 y 42.7, 28% entre 42.7 a 58.7 y en 

los mavores de 58.7 dias ( fiaura XIV ). 

Cepa C3HeB/FeJ. El tiempo de monitoreo en esta linea fue 

en promedio de 175 dlas. la vida reproductiva varió de 

122 a 202 dlas v se registraron datos de un total de 32 

pies de cria que produjeron 173 partos cuadro 1. fiq • 

XVII ), con promedio ± s de 5.4 ± • 3 partos por pie 

de cr:l o>. cuadro No 11 para el nQmero de crlas por 

parto se registró un intervalo de confianza de 4.9 a 5.5 

a partir de una i v S de 5.2 ± 0.9 (cuadro no •. 1 1 ) • 

La distribución del nQmero de crlas por parto fue como 

sique: 9.37% con menos de 4.3 crias, 46.87% entre 4.3 y 

5.2. 34.37% entre a 5.2 a 6.1 y 9.37 con mas de 6. 1 

fiaura IX ). 

En relación al nQmero de crias muertas en la lactancia, 

se obtuvo un intervalo de confianza de 0.7 a 1 • 2 e rl as 

muertas durante la lactancia, por parto por pie de cria 

de una f y S de 0.9 ± 0.7 cuadro no. 1 1 ) • El n•:tmero 

de crias muertas en el per~odo de lactancia por parto 

por pie de cria se distribuvD asi :21.87% tuvieron menos 



de 0.2. 

18.75% 

28.12% entre 0.2 y 0.9, 

en los mayores de 1.6 ( 

31.25% entre 0.9 a 

fiqura X ). 

Re&pecto al nQmero de crias destetadas por 

1. 6 y 

se 

reqistrO intervalo de confianza de 3.8 a 4.6 crias 

destetadas por parto, de una~ y S de 4.2 ± 1.1 cuadro 

no. 1 1 ) . El n~mero de crias destetadas por parto se 

distribuyD de la siguiente manera 15.62% de lo; partos 

que presentaron menos de 3.1 crlas, 31.25% ent~e 3.1 a 

4.2, 37.5% entre 4.2 a 5.3 y 15.62% mas de 5.3 

XI ) • 
ti gura 

De las crías nacidas" el nDmero de hembras en oromedio 

± s fue de 2.0 ± 0.5 hembras por parto, 

senta al 49% de las crlas cuadro no. II ), presentando 

un intervalo de confianza de 1. 8 a 2.2. hemb•""as por-

parto. El nltmero de hembras nacidas por parto en la 

colonia se distribuyb as! 18.75% presentaron menos de 

• 5" 37.5:% entre 

12.5% re.basaron las 

1.5 a 2.0, 

2.5 hembras 

31.2% entre 2.0 a 2.5 y 

figura XII ). 

Se reqistrb un intervalo de confianza de 1. 9 a 2.4 

machos por parto, a partir 

se obtuvo un porcentaje i:•ara 

de una i y S de 2.1 

este sexo del 51% 

± 0.7 y 

cuadro 

no. 1 1 ) . El nDmero de machos nacidos por parto en la 

colonia se distribuvO 

mer1os de 1. 4. 34.37% 

2.8 y 15 .. 62% con m~s 

de 

entr·e 

de 2.8 

la si qui ente manera: 

1 • 4 y 2. 1 • 37. 5% 

( tiqura XIII ). 
entr·e 

En relaciDn al tiempo entre partos. se reqistrb un 

12.5% 

2. 1 

in-

tervalo de confianza de 31.4 a 35.4 dias como tiempo in

terparto, a partir de una ¡ y s de 33.4 ± 12.0 e cuadro 

no. 11 ). La distribuciOn del tiempo interparto fue como 

sigue:lB.75% presentaron una periodicidad menor de 21.4 
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dlas, 40.62% entre 21.4 y 33.4, 21.87% entre 33.4 a 45.4 

y 18.75% en los mayores de 45.4 ( fiqura XIV ). 

Cepa C:3H/HeJ. El tiempo de monitoreo en esta linea fue 

en promedio de 123 ctlas .. la vida reproductiva varió de 

62 a 266 dlas y se reqistraron datos de un total de 16 

pies de cria .. 

XVIII). con 

que \.."lrodujeron 

i."lromedio ± s 
47 partos 

de 3.0 ± 

cuadro 1. 

1.2 \:iartos 

tiq. 

por 

pie de crla ( cuadro no. 1 l ) ; para el nQmero de crlas 

por oarto se registrb un intervalo de confianza de 4.2 a 

5 .. 1" a partir de una i y S de 4.6 ± O.e cuadro noA 11 

) . La distribucibn del nOmero de crlas por fu e 

como s!que: 12.5% con menos de 3.8, 43.75% ent~e 3.8 y 

4.6, 31.25% entre 4.6 a 5.4 y 12.5Z con mis de 5.4 

fiqura IX). 

En relación al nQmero de crias muertas en la lactancia. 

~e obtuvo un intervalo de confianza de 0.7 a 1. 8 cr·ias 

mue..-·tas durante la lactancia .. por parto por pie de e r-i a. 

a partir· de una x y s de 1.3 ± l. o cuadro l 1 ) , el 

numero de crias muertas en -el período de lactancia por 

parto por- pie de c rl a se distribuyó asi 18.75% 

tuvieron menos de 0.3 crlas, 37.5% entre 0.3 y 1.3, 25% 

entre 1.3 a 2.3 y 18.75% en los mayores de 2.3 (figura X 
) . 

al numero de crias destetadas por pa~to, se 

registró un intervalo de confianza de 2.7 a 3.4. c1-ias 

destetadas por parto, de una i y S de 3.0 ± 0.7 cuadro 

no. 1 1 ) • El nDmero de crias destetadas por par-to se 

distribuyó de la siquiente manera: 12.5% de los partos 

que presentaron menos de 2.3 destetes, 43.75% entre 2.3 

y 3. º· 
XI ) • 

25% entre 3.0 a 3.7 y 18.75% mas de 3.7 fiqura 



De las crlas nacidas. el nQmero de hembras en Pr>medio ( 

± S fue de 1.5 ± 0.6 hembras por parto. est~ reore

senta ~l 49% de las crlas cuadro no. 11 ), presen

tando un inte:•alo de confianza de 1.1 a 1.8 hem>ras oor 

parto. El nQmero de hembrE• nacidas por parto en la 

colonia se distribuyo asl 12.5S presen1~ron nenos de 

O.Q, 43.75% entre 0.9 y 1.5, 37.5S entre 1.5 2.1 y 

6.~5% con mAs dE 2.1 fiqura XII ). 

Se registro un intervalo de confianza de 1.2 a 1.9 

machos por parto,a partir dP una i v S de 1.6 ± 0.6 y se 

obtuvo un porcentaje para este sexo del 51% (cuadro no. 

11). [l numero de machos nacidos por parto en la colonia 

se distribuyó así: 6.25% menos de 1.0. 43.75S e•tre 1.0 

y 1.6, 31.25% entre 1.6 a 2.2 y 18.75% con mas de 2.2 

(figura XIII). 

En relaciOn al tiempo entre partos. se reqistr} un in

tervalo de confianza de 44.2 a 58.2 dlas como ti•mpo in

terparto, a partir de una i y S de 51.2 ± 19.6 cuadro 

no. 11 ). La distribución del tiempo interparto Fue como 

sique: 6.25% presentaron una periodicidad menor de 31.6 

dlas, 56.25% entre 31.6 y 51.2, 12.5% entre 51.2 a 70.8 

y 25% en los mayores de 70.8 ( tiqura XIV ). 

F 

Cepa CBA/J. El tiempo de monitoreo en esta linea fue en 

promedio de 162 dlas, la vida reproductiva v~rió de 72 a 

266 dlas y se registraron datos de un total de 26 Pies 

de crla que produjeron 106 partos cuadro 1, fiq. XIX 

). con promedio ( ± S ) de 4.2 ± 1.3 partos po~ pie de 

crla cuadro no 11 ): para el nQmero de crlas por parto 

se registro un intervalo de confianza de 3.3. a 3.8 a 

partir de una X v S de 3.6 ± 0.7 ( cuadro no. 11 ). 
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La distribucibn del nDmero de crlas por parto fue como 

sigue: 7.693 C Ot) menos de 2.9 crias, 50% entr·e 2.9 y 

2~.9% entre 3.6 a 4.3 y 15.38S con mas de 4.3 

figur·a IX). 

En relacibn al nDmero de crlas muertas en la lactancia, 

se obtuvo un intervalo de confianza de 0.6 a 1.1. c r·i as 

muertas durante la lactancia, por parto por pie de cria, 

a partir de una i y S de 0.9 ± 0.6 cuadro no. 11 ). El 

nUmert.o de e r :i é'fs muertas en el periodo de lact3ncia se 

dis.t1"'i.buyb asi 3.84% tuvieron menos de 0.3 crias muer-

tas, 53.84% entre 0.3 a 0.9" 

11.5~% Pn los mayores de 1.5 

30.76S entre 0.9 a 1.5 y 

figura X 

Respecto al nDmero de crlas destetadas l.:•a rto 4 se 

i-·eqistrb un intervalo de confianza de 2.~ a 3.0 crias 

destetadas por parto, de una ~y s de 2.7 ± o.e cuadro 

no .. 1 1 ) . E 1 nOmero de crias destetadas por parto se 

distribuyó de la siquiente manera: 7.6S 

que presentaron menos de 1.9 crias, 50% 

23% entre 2.7 a 3.5 y 19.23S mas de 3.5 

de los partos 

e·ntPe 1.·'1 v 2.7, 

( figura XI ). 

De las crlas nacidas, el nDmero de hembras en promedio 

± s fue de 1.3 ± 0.4 hembras por parto, esto ret:•re-

senta al 48% de las crias cuadro No. 11 ), presentando 

un intervalo de confianza de 1 • 1 a 1.4 hembras por 

El nQmero de hembras nacidas por ):•arto en la 

colonia se 

o .. 9,. 30.76% 

distribuyo asi: 19.23% presentaron 

entre 0.9 a 1.3, 38.46% entre 1.3 

o"Jlenos de 

a 1. 7, 

11.53% rebasaron las 1.7 hembras fiqura XII ). 

Se registro un intervalo de confianza •1e 1.1 a 1.6 

machos por parto, a partir de una~ y S de 1.4 ± 0.6 y 

se obtuvo un porcentaje para este sexo del 52S ( cuadro 



no. 1 1 ) • El nbmero de machos nacidos por parto en la 

colonia se distribuyó asi: 7.69% menos de o.e. 46. 15% 

entre 0.8 v 1 .4. 38.46% entre 1.4 a 2.0 y 7.69S con mas 

de 2.0 fiqura XIII). 

Er1 relación al tiempo entre partos. se reaistro un in-

tervalo de confianza de 38.4 a 47.6 días como tiempo in-

terpapto ... a partir de una i y S de 43.0 ± 20.6 c•.1adro 

no. 11 ). La distribución del tiempo interparto fue como 

sigue 11.53% presentaron una priodicidad menor de 22.4 

días, 53.84% entre 22.4 a 43.0, 19.23% entre 43.0 a 63.6 

y 15.38% en los mayores de 63.6 días fi·~ura XIV ). 

Cepa A/J. El tiempo de monitoreo en esta linea fue en 

promedio de 160 días. la vida reproductiva varió de 24 a 

253 días y se registraron datos de un total de 15 pies 

de cria aue produjeron 57 partos cuadr-o 1 ... tiq. XX ). 

con t:•i--omedio ± s 
cuadro no. 11 ) = 

de 3.8 ± 1.3 partos por pie de crla 

para el nQmero de crias por oarto se 

r-egistr-ó 

de una X 
un 

y s 
intervalo de 

de 5. 3 ± 

confianza de 4.5 a 6.0 a pa rt j r-

1 .. 3 ( cuadro no. l 1 ). La 

distribución del número de crías por parto fue como 

sique: 20% con menos de 4.0 crías. 53.3% e11tre 4. o y 

5.3. 20S entre 5.3 a 6.6. y 6.6% con más de 6.6 figura 

IX ) • 

En relación al nbmero de crias muertas en la lactancia" 

se obtuvo un intervalo de confianza de 0.8 a 1.5 crias 

muertas durante la lactancia. por Parto por pie de crla. 

a partir de una 1 y S de 1.2 ± 0.6 cuadro no. 11 ). El 

nbmero de crlas muertas en el periodo de lactancia por 

parto por pie de crla se distribuyó asl 

tuvieron menos de o.6. 407. entre 0.6 a 1.2. 20~ 

13.33% 

entre 

1.2 a 1.8 y 26.66% en los mavores de 1.8 figu!"a X ). 



R~specto al namero de 

ri.·gistr·O un intervalo de 

d"stetadas por parto, de 

crlas destetadas por 

confianza de 2.8 

p3rto, se 

4.1 crlas 

una i y 8 de 3.5 ± 1.2 cuadro 

1 1 ) • E 1 

d•stribuyO di' la 

q ' ~ e r:i r e ·s e n t a r o n 

2n% entre 3.5 a 

namero de crias destetadas por Parto se 

siuuiente manera 13.33% de los Partos 

menos de 2.3, 46.66% entre 2.3 Y 3.5, 

4.7, y 20% mis de 4.7 figura XI 

Dr las crl1's 

± S fue de 

sFnta al 51% 

u r. i n t e r· va 1 o 

p,·.rto. El 

n1'cidas, el namero de 

1.8 ± 0.8 hembr"'s por 

de las crias 

de cor1fi<1r1za 

cuadro 

de • 3 

hembras en promedio 

no. 11 ), 

a 2.2 

estD r-epr·e-

pr11sentando 

hemhré\s por 

nl)mero de hembri\s nacidas por parto en 

cclonia se distr-i.buyO asl 13.33% presentaron 1iienos 

1.C>. 33.33% entre 1.0 y 1.8 .. 33.33% entre 1.8 y 2.6 .. 

la 

de 

20% 

rDbasaron las 2.6 hembras fi~¡ura XII ). 

Se reqistrO un intervalo de de 1. 2 a 2.2 

machos por parto11 a partir 

cor1fia)1za 

de una X y 

~ste 5e}:O 

8 de 1.7 ± 0.9 V 

se obtuvo un porcenta.je para del 49% cuadro 

no. 1 1 ) . El namero de machos nacidos por parto en la 

colonia se distribuyo asi 13.33% menos de 

entre 0.8 a 1.7, 26.66% entre 1.7 a 2.6 y 20% 

2.6 fiqura XIII ). 

0.8.. 40~ 

con mas de 

En relaciOn al tiempo entre partos, se reqistro un in

tervalo de confianza de 39.4 a 48.6 dlas como tiempo in

terparto, a partir de una ~ y S de 44.0 ± 14.5 ( cuadro 

no. 11 ). La distribución del tiempo interparto fue como 

sique: 13.33% presentaron una periodicidad menor de 29.5 

dlas, 40% entre 29.5 y 44.0, 26.66% entre 44.0 a 58.5 v 

20% en los mavores de 58.5 dlas ( fiqura XIV ). 
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D I s e u s I o N 

CadA una de l~s lineas estudiadas en el presente trabajo 

por &Us caracteristicas aenlticas y de manejo. mostr~ un 

comportamiento reproductivo distinto, por ello no 

posible hablar- de una qeneralidad parB las seis cepas 

analizadas; sin embargo existe una clara similitud que a 

continuaciOn se presenta. 

La vida reproduc: ti va para cada una 

var·iable. ya que como promedio 

de las lineas ful 

C57BL/6J, exibiD 

fertilidad durante un nQmero mayor de dias 189 di¿\S 

y la cepa C3H/HeJ el menor periodo ( 123 di as ... cuadro 

no. ); pues su comportamiento fue muy suceptible a los 

cambios ambientales, por lo que se p.erdi eroI1 Lonidades 

reproductivas .. Asimismo. la linea BALB/cJ con un 

promedio de 184 dlas, tuvo pies de cría que presentaron 

hasta 314 dlas como vida reproductiva. la cuAl se 

hubiese reducido s :t. en un \..""rincipio unicamente se 

hubiera considerado como norma e~tre seis y siete partos 

por \:• i e de e ria. siendo 1 o recomendado por otros 

bioterios: sin embarqo 0 se decidiO para este estudio 

registrar datos de los apareamientos, hasta que por sus 

caracteristicas fisicas o por muerte se diera de baja 

sobre la cada pareja. a fin de obtener mayor informaciDn 

vida reproductiva de cada una de las cepas. 

El nümer-o total de pies de crla en todas la lineas fue 

variable cuadr·o no. ) 0 trayendo en consecuencia para 

los ql1 e tuvieron el mayor nQmero de unidades reproduc-

ti vas, un ranqo reducido de intervalo de confianza en 

los parAmetros analizados y un rango mayor de dispersión 

respecto a la media para aquellos que presentaron un 
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? 
nQmero menor de pies de cria. El nQmero total ~e partos 

por colonia cuadro no. ) indica aue lts cepas 

C3HeB/FeJ, C57BL/6J y CBA/J. fueron las aue reristraron 

un nltmero mayor; sin embarqo, al evaluar el p.r-(omedio de 

partos por pie de cria. la ce~a C3HeB/FeJ pJesentD el 

promedio mis alto 5.4 ± 1.3 seguido de la CBA/j con 4.2 

± 1.3 v la C57BL/6J con 4.4 ~ 0.9. Si se consideran que 

Para cada una de las lineas de estudio existe una qran 

variabilidad y que el strees presente en las 

lreas de crianza (ocasionado por: ruido producido por el 

a~ote de puertas y ventanas al momento de cerrarlas. por 

la comunicacibn en voz alta de los trabjadores. y el en-

cendido de 

tarse la luz .. 

semana se 

la radio:; otro factor que no puede desear-

puls en dias festivos y algunos fines de 

la quedaron en obscuridad:; asimismo, 

deshidratación ocasionada por la falla de los bebederos 

aue poseian el tapbn flojo y se vaciaban humedeciendo la 

e: ama)" lsto pudo inflllir como facto1-· media.-\ o l"· de 

respuesta a los partos obtenidos. 

La e epa A/J con 5.3 ± 1.3 y la C3HeB/FeJ con 5.2 ± 0.9 

presentaron el mayor nQmero de crias nacidas por parto ( 

cuadro r1 o. 

parlciones, 

octtrren 

I I). Debido 

acuerdo de 

la noche y 

a que la mayor· la de las 

a la obtenida, 

que el recuento diario de las 

crias se efectuD en las ma~anas. no puede descartarse la 

posibilidad que madres primerisas o viciosas se hayan 

comido alqunas de las crias. lo cull pudo afectar este 

J:•ar~metro ~ sin embarqo, los restos de cabezas sirvieron 

para identificar animales nacidos, con 1 o que este 

\:•r-ob 1 ema se r-e ctuj o. Tambiln por razones laborales al-

qunos fines de semana v dlas festivos no se reelizil la 

anotaciDn de las pariciones sino hasta el dla siquiente, 

por lo que pudo permitir que el canibalismo produjera un 



descenso en el nQmero de crias por parto. 

El t"•romedio mas bajo de cr!as muertas en el período de 

lactancia por parto por pie de cr!a fue 0.9 ± 0.6, para 

las cepas CBA/J y la C3HeB/FeJ con 

la BALB/cJ 0.98 ± 0.96 cuadro No. 
0.9 

11 

± 0.7 

) • La 

seq1.1ido por 

experiencia 

en la crfa de ratones en este bioterio, indica que el 

manejo y la lucha entre los animales mas fuertes sobre 

los di? . .biles~ es lo que determina el descenso de las 

crias en esta etapa. descartando cualquier origen 

infeccioso~ ademas durante esta etapa también se 

registrb canf~alismo f i g. VIII), que de ac •Je r'"d o 

nuestras o.bser-vaciont...· se presentb con mayor fr2cuencia 

en las primeras 24 hras pos-parto. La cepa C3H/H9J, 

el 28X fue la que presento el mayor porcentaje de ... i as 

mue Ptas; se penso que esto se debla a que el ar•a 

tinada a alberqar esta linea, estuvo expuesta a una tem-

per-atura mayor·. ya que se encontraba junto a un calen-

tador ( mismo que se usaba para incrementar la tem-

peratura del ambiente del area de crianza ), y no f lt e 

considerado el cambio de luqar sino hasta varios partos 

desouls. Sin embargo, aQn cuando a esta linea se le cam-

l:d o de luqar, el comportamiento reproductivo fue iqual 

que al inicio. Asimismo. s l• observb que el comr10 r-

tami e rito de las hembras en el cuidado y alimentacibn de 

las crias fue ho~oglneo; las madres amamantaron a sus 

y cuando lstas se apartaban del nido, las madres 

las juntabar1 a las demás. 

En relacibn a las Crias destetadas, el mayor indice fue 

el presentado por la cepa BALB/cJ con 4.2 ± 1.3 crlas, 

sequido de la cepa C3HeB/FeJ con 4.2 ± 1 • l • r:omparado 

con otros autores la BALB/cJ exibib un promedio similar, 

mientras que fue inferior en la C3HeB/FeJ. 



Respecto al porcentaje de hembras v machos en la qran 

mavoria de las lineas estudiadas. la tendencia fue 

presentar un nDmero mavor de machos. exceptuando a la 

cepa A/J, donde ligeramente se obtuvo un reqist~o mavor 

de hembras C cuadro No. 11 ). No obstante. estos resul-

tados 

debe 

poca 

son semejantes a los establecido3 para cepas 

donde se dice que el porcentaje obtenido 

ser de un 50% para cada sexo, sin 

viriabilidad en los resultados 

embargo, hubo 

obtenidos en 

relación al porcentaje esperado. 

En relación a los promedios en dias que tardo una hembra 

de un parto a otro, se observo que el tiempo de estancia 

como productores no influyó de manera definitiva en el 

tiempo abierto de las hembras, pu~s la cepa A/J con una 

estancia de 160 ± 53 dias, tuvo un promedio interparto 

de 44.0 ± 14.5 dias, la cepa CBA/J con estancia 

promedio de 162 ± 40.0 dias, presentó un interparto de 

43.0 ± 20.6; sin embargo,la linea C3HeBIFeJ con un lapso 

de tiempo reproductivo de 175 ± 20.0 dias, presento el 

menor tiempo interparto de 33.4 ± 12.0, C cuadro No. 11 

). A pesar que el tiempo de estancia en apareamiento no 

parece estar en función del lapso interparto, debe con-

siderarse que la vida reproductiva en alqunas parejas de 

ia cepa BALB/cJ fue hasta de 314 dias, siendo el periodo 

mas larqo reqistrado para todas las lineas, 

probablemente este largo 

tilidad de los animales. 

periodo pudo influir 

Esta variabilidad en 

por lo que 

en la fer

el tiempo 

como reproductores se hubiera evitado si se hubiese con

siderado el periodo de reproducción ideal reportado por 

diversos autores, el cual fluctDa entre 6 y 7 partos por 

pie 

crla 

de cria• 

o pareja 

sin embarqo, se permitió 

estuvieran apareados todo 

que cada pie de 

el tiempo, para 



observar el limite de la capacidad reproductiva. 

La cepa C3H/HeJ tuvo el promedio d~ per{odo interparto 

más largo de todas las cepas,. asl como el tiemi.•o 

reproductivo mAs corto, lo cuAl indica las dificultades 

de manejo y reproduccibn que presenta esta cepa. 

Debido a que el nQmero de crias al destete obtenido es 

menor aue el reportado en la literatura; se Sllqi ere qlte 

con a•:1ecuado manejo de los reproductores .. i • 

manteniéndolos en pr·oducción entre 6 y 7 partos y un 

efici2nte sistema de alimentacibn con Nu~ricubos Purina, 

S.A. e omp 1 ementado ; u~ buen sistema de 

hidratacibn con bebederos que impidan la tuqa de aciua .. 

ademAs este 

potabilidad; 

liquido 

tambi~n es 

vital debe garantizar· s ll 

indispensable una adecuada 

sanidad tal como lavado de cajas,. cambios de cama 

viruta esterilizada ), desinfectar los cuartos con yodo, 

i;r e r-m i g e r1 • cloro al 5%, de esta manera se obtendra mayor 

efici~ncia en los animales. 

La cepa C3HeB/FeJ, fue la que presentb los mejores 

promedios, considerando que sus resultados siempre es-

tuvieron entre los tres primeros lugares, seguido de las 

cepas BALB/cJ, C57BL/6J, CBA/J, A/J y C3H/HeJ~ 

La cei""la C3H/HeJ es la que presento el mayor grado de 

dificultad para su crianza y adaptacibn, ya que fue la 

permanecida el menor tiempo en apareamiento por mor-

t.a lid ad, fu e la que produjo el menor nltmero de partos 

por 

en la 

cepa 

i.-. i e de cr:la 

lactancia ( 

3.0 ± 1.2 

1.3 ± 1.0 

) y la mortalidad 

cuadro no. 11 ). 

se recomienda extremar cuidados 

mas 

Para 

para 

reproduccibn, debido a la sensibilidad que esta 

alta 

esta 

su 

l l nea 



Pl"'esenta. 

Asjmismo. la cepa CBA/J fue la que presentó el promedio 

mas bajo en relacilln al nQmero de crías por parto 3.b 

± 0.7 

cuadro 110. 

V promedio 

1 1 • 

de crías al destete ( 2.7 ± 0.8 

La cepa A/J presento después de la C3H/HeJ los promedios 

mas bajos en relacilln a partos 

1.3 el promedio de mortalidad 

alto, despuls de los presentados 

35 
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pie de cría ( 3.8 ± 

la lactancia 

la C3H/He,1. 
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e o N e L u s o N E s 

En el presente estudio se ha establecido una base de 

datos reproductivos 

convencionales del 

de referencia, 

bioterio del 

bajo las condiciones 

Area de investiaaciDn 

del Instituto Nacional de Hiqiene de la Secretaria de 

Salud, 

BALB/cJ, 

de las si qui entes 

C57BL/6J, C3HeB/FeJ, 

cepas isoq~nicas de ratDn 

C3H/HeJ, CBA/J y AIJ. 

De las seis cepas isoq~nicas~ la cepa C3HeB/FeJ obtuvo 

los mejores valores, mostrando su mayor adaptaciDn a es-

tas condiciones convencionales: mientras que la cepa 

C3H/HeJ, fut la que presento 

parAmetros reproductivos, por lo 

en el manejo de tsta cepa. 

en general los peores 

que se suqiere cambios 

Por los resultados obtenidos, se justifica la oroducciDn 

de estas cepas en condiciones convencionales, de acuerdo 

a las caracteristicas, de instalaciones, 

sumos utilizados en este bioterio. 
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