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Quien cuenta cromosom.as trat~ ~I hombre de bestia. 
Quien describe.sus vergüenzas lo vuelve un individuo. 

Sólo quien habla de. sus misterios hace de él una persona, un ser humano. 

Leonardo Rosenberg 
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RESUMEN 

ESQUIVEL LACROlX CARLOS FERNANDO. Estacionalidad Reproductiva en la perra 
callejera en la Ciudad de México (Bajo la dirección de MVZ.PhD. Rosa María Páramo 
Ramírez y MVZ.DMV. Javier Valencia Ménclez. 

El objetivo del presente estudio fue determinar si la actividad reproductiva de la perra 
callejera presenta un patrón estacional en la Ciudad de México. Se colectaron 680 pares de 
ovarios de perras callejeras remitidas a la sala de necropsias del Depanamento de Patología de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. La colección de las muestras se realizó de enero de 1987 a diciembre de 1988. En 
cada animal se determinó la presencia de estructuras ováricas como son: folículos, cuerpos 
lúteos y cuerpos albicans. Se obtuvo del Instituto de Geografía de la UNAM la información de 
la radiación global, temperatura y precipitación pluvial en la Ciudad de México durante los 
meses en estudio, para determinar si existía relación entre alguna de estas variables climáticas 
con la actividad reproductiva de la perra callejera. Se utilizó un análisis de regresión lineal y 
pruebas de homogeneidad de distribución (ji cuadrada) para detectar el efecto de la radiación 
global, la temperatura y la precipitación pluvial y de la estación del año sobre el número de 
folículos y cuerpos híteos. Se encontró que el número de perras con folículos en la Ciudad de 
México lue mayor en el verano (14), otoño (19) e invierno (11) en comparación con la 
primavera (3). Se detectó una relación negativa entre la radiación global y el número de 
folículos (-0.014), es decir, la actividad folicular se incrementa cuando la radiación global 
disminuye (P<0.05). No se encontró efecto estadísticamente significativo (P>0.05) de la 
temperatura y de la precipitación pluvial sobre las variables en estudio (folículos y cuerpos 
lúteos). La actividad reproductiva de la perra callejera es iníluída por la radiación global y la 
época del allo pero existen muchas otras variables que pueden estar involucradas en el 
fenómeno ch' estacionalidad reproductiva. Las perras se clasificaron de acuerdo a su talla 
(chica, mediana y gr.mdc), edad (joven, adulta y vieja) y condición corporal (mala, regular y 
buena). Se encontró que hubo un efecto signilicativo de la edad en el número de folículos y de 
la talla sobre el número de cuerpos híteos ( P < 0.05). Las perras mayores de 5 años tuvieron 
mayor número de folículos (0.83±0.16) en comparación con las perras de la 3 años 
(0.28±0.12) y de 3 a 5 años (0.24±0.14) y las perras de talla grande lllvieron mayor número 
de cuerpos lúteos. Con base en lo anterior se concluye, que la actividad ovárica de la perra 
callejera en la Ciudad de México, es iníluída por la radiación global y la época del año. 



1: INTRODUCCION 

El cicÍo estral de la perra se ha clasiflcado como monoéstrico (13,71), ya que ·después 

de un ciclo no se sUcede otro, d
0

ebido a que· se pres~nta un período de in'áctividad sexual o 

anestro (69). Por !O ge~e~I, la~ i>e~~s pÚ~;n t~~er dos ~iclos en un año, peri, algunas razas 

como el Aiaskan M~lall)ute;elBas~njiyel Sib~;janHu~ky pres~ntanu~s~lo.ciclo al año 

(6,Z7). Por Ío. tanto uno de l~s f~é:Íor~s que' inffoyé en la P'.~sentacÍ,ón dél cic,lo e~tral es' la raZa 

(51),. sin eínba~go, algtiri~s estudios han den;osirado qu~'el aIT;bI~nteejercé,un efeéto 

importante ~6br~ la ~cti~ldad 'rep~óduc!ti~a"de i~·P.,!l'a, ya q~e ~Íg~nos' iutorés ·· h'an ~ncont~do 
un~ mayor ini:id~ncia de;~ti~s en la'pri~a~~d y ~I oi~~o (13,74). ~n el J:o de la,Cfodad ~e 
Méx;co, en ~iJ~rsos t~~~~joi ~~ ll'a ob~erVado qu~ Ía ~err~~ dd r~gistro tierie~ dos .Ípocas de 

mayor preséntaéión de ciclos estrales, sin embargo la.activi~ad reprodúctiva puéde ocúrrir 

durante todo e1 ;ño (4s;56,6s¡. !líl 10~ Est~cÍos üñído; di Ncí;teaméri~~. 1a n~ayor actividad 
' .-··' ' ' . ·· -·.- -- ·- c_•.----\c- .-, ; ... ·· -. • 

reproductiva dé ,ia p~rra'd~ registro \'a~la de ac'uerdo ál clima de los estaoos en que se 

encuentran, por ejemplo, se havis;o que e~ IÓs estados' qú~\ienen un ¿lima cálido la tasa más 

alta de nacimientos ocurre en ~I ines de ~'.iyo,\ ;a tasa nÍe~or en febr~ro y en diciembre. En 

cambio, los estados ~on cÜmá frío ~~esentan el mayor número de nacimientos en julio, y en 

menor pio¡iorcicl~ ~n febrerii y;en octubre (32, 74). En Inglaterra la mayor. actividad se 

presenta en fos ~;;es él~ f~bre~o a m;yó ~n las perras domésticas (12). 

En algunas especies domésticas como la borrega y la cabra, se sabe que regulan su 
' . . . ' 

actividad repródtictiva a través de señales ambientales como son los cambios en la longitud del 

fotoperiodo,-iCmperatura·y la época de lluvias, lo que permite que estas hembra~- detec;en con 

precisión la estación del año en la que se encuentran para reproducirse en las mejores . 

condiciones ambientales que aseguren la supervivencia de las crías (39,49). 

En el caso de especies como el perro, se ha estudiado.si existe alguna rel~ción entre su 

actividad reproductiva y los cambios ambientales como el fotoperiodo, temperatura y 
. . 

precipitación pluvial, encontrándose que el ciclo estral ocurre en diferentes épocas"del año 

l 



dependiendo de factores como la localización geográfica, la edad, la condición corporal y la 

raza (67,73). Sin embargo, la única raza canina en la cual se ha podi.do encontrar que la 

actividad reproductiva responde a cambios en el fotoperiodo, es el Basenji (34, 74), sin haberse 

establecido claramente cual es el mccanisn;o que reguia su reproducción (4,9) .. 

El crecimiento desmedido de la pobl~cÍó~ canina .que .vive en l~s .;;_!les de las ciÚdades 

que no reciben ningun cuidado:por pir;~~~I d~~iio (perros callejeros) (JO), esun fenómeno 

que ocasiona diversos probiem~~; prlricipalmente ~e tipo sanitá~io, ya que el perro transmite al 

huma~o enférnÍed~des de Ürige~ j,~Jterl¡noip~rasitario y viral (2,40,41,65). Sin emba;go, . . - . ' . - . . 
también se presenta~ p~obt~nia~ ~~cÍiiónÍic'os', 'pue~ elcostode los prograní~s para controlar su 

natalidad es mJy e;~vi~o y·~~/fa ~~~eral toi resultado/obtenidos. ~o ha~ sido sátisfactorios. 
' ··_; .. ., : ... ' ·.·; ·. . .. - ' 

Por otro lado.es· inipiirtanié.recalcar q'ue tas.excretas son un contaminante im.pcÍrtante del 

ambiente <Ío>. Ád~;,,ásei ~;beso en ~r n~1iler~ d~ perros c:a11ejeros. ha í~v~reei<lo que et indice 

de personas agredidas por esto's se.incremente. Este problema se presenta a . niv.eÍ mundial, 

principalm~nte en lasÚeas urbinas c2J. 
En ¡¡Ciudad. de Mé~i~o~s evidente que ~xiste una grari cantid~d de perros callejeros, 

lo que ha llevado a varios investigadores a.realizar ce~s.os de ést~ ~oblación (64,69), por 

ejemplo, en J9Íi2 s~ calculó que en la ci~dad ·de México había 456,378 perros callejeros con 

una población humana de 4;160, 289 habitantes (69).Para' 1~7l este número se incrementó a 

900,000, con una pro¡wrción de un Jierro por cad
0

a di.ez ·~~bit~ntes ·(4lr estimándose que para 

1976 existiría un millón de animales (31). 

Con base en lo anterior, si se considera .'lueuÍí perro defec{ aproximadamente 300 g y 

produce 500 mi de orina por día, (29,46) en ¡g79 se ~~lcularo~;401 toneladas d.e excremento y 

l '004,954 litros de orina diariamente lo que causa un serio problema de salud pública, ya que 

estas excretas pueden ser foco de infección de diferentes enfermedades que son transmisibles al 

humano (47). 



Lo anterior fue comprobado mediante la rcaliz~ción de_50 necropsias de perros 

callejeros en 1975, donde se encontró que varios de los animales estudiádos estabanº enfermos 

de Ancilost~miasis, Dipi!Ídiasis, Lept~spirosis, Toxocariasi~, Salni?nelosis: Cisticercosis y 

Rabia (31): 

·Es conocid~qu~ d~rin't~ 1~é¡J<Jc:a'r~;rod~~ti~}cle l~h~lll~~á se:presentan 

aglonieracione!lc~rii~as (¡6); l~qJ~p;¿~~;~J~ l~s~a¿h~s s~~1Ji.n entre sí p~~ quedarse 

con la perra, lo que cii~iril>uy~'a l~ ;~~llli~óffde e~feim'eda'C!es ~ollld 1a' rabi~ (17,63), por lo ... ,.1:~ -: . ,.· - ,.- '':.:~~;" .. --~·. -~_.. . ' - ,. . . -
cual se ha querido ·controlar el 'núllleio d•{~~iniales mediante su captura y sacrificio, sin 

~ . ... . . - •. . - ,. ... i . '' . . . ' . - ,•, . . . . . 

embargo, no ~a furici~nado ya q~e I~ ciud~~'.1"í~ ~IÍ la mayo~a de las
0

Ó:c;asi~n~, no colábora y 

solo obstac~Íiia é incluso agredé ~ pérsoná! cjue lleva a cabo esta labor (33). 
• ,•--·',-,,-,•e,.,•,\•,.,, '• '• ' ; ,•-- _,. -

En la Ciud~d de ÚÚÍcri'~e 'sac~ifrcá s~lalllente el Ü % ~e los perros, siendo que la 

población Se i~cr~me~' e~ un :io % an~"1 (43). fütlÍ cifra es inferio; a la de Estados Unidos 

de No~llléri~; donde_sesácriflcael 12 %, con un costo de 100 millones de dólares anuales 

(42,43), si~He~ar 'a· co;trolar el 'problema (10,23,28,29). 

És i~po-rtante tener en consideración cuando se presenta la ºactividad reprOductiva de la 
' '·_,' ·. . _,_; . : 

perra, ya que de. esta manera se puede precisar en qué época del año existe mayor probabilidad 

de ocurreni:ia de las aglomeraciones caninas. Esto ha llevado~ m'~chos investigadores a 

desarrollar métodos para controlar la natalidad canina (44,54,55,59;10;72). 

Si bien .se cuenta con lnformaciÓn sobre el comportamiento'rep~6diicti~o de I~ P"rra de 

registro a I~ Íargci d_el año (48,56,68), la información en Já perra cállej¿ra·~¿ nula, p;,r lo que 

se desconoce si existe alguna época de mayor actividad ~~tralO P~,~ lci. t~nto los ~bjeÜvos del 

presente trabajo fuer~n: 

OBJETIVO GENERAL· 
. . •. 

1. Determ.inar si exist~n variaciones en I~ ·actividad reproductiva de la perra callejera de 

Ja Ciudad de MÚi~o en dfrererites époc~s del año. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l. Determinar si existen efecto's ,del mes o de la estación del año,sobrc la actividad 

ovárica de ia ¡ié~ra é~llejera. 

2. Determinar si existe relación entre ,la ,a~tividad folicu,lar de I~ perrá callejera con 

variables climáticas .como la rad,iaciÓ~ 11ol>á1, 1a temperatura y la precipita~ión pluvial. 

OBJETIVO COMPLEMENTARIO 
... ,··.' 

1. Determinar si existe' reÍaciÓn entré ia talia; la condición corporal y la edad con la 

actividad ovárica de la perracalléjéra. 



II. REVISION DE LITERATURA 

11.I FOLICULOGENESIS 

La foliculogenesis es el proceso mediante Ci cual se desarrollan los fol.fculos en los' 

ovarios, iniciándose duran té la vida embrionaria: Es un ~C>rijunto·d~ eventos muy complejos 

que no han sido entendidos por completo,· sobre todo por qu~ n~se,ha pOdido descubrir cual es 

el mecanismo qu.e regula la selección de los follcu_los primordi~les que continuarán sli 

desarrollo hasta ser ovulados. 
- .·. 

La primera información que se tiene sobre la formación del ovario de la perra fue 

publicada por Janosik en 1885, estudio en el que se concluy~ que el ovario l:anino sé. forma~ 
- •. . . ' ' 

partir de la segunda proliferación de cél~las germinales, mientras que el testlculo se forma a 

partir de la primera proliferación. Esta información fue confirmada por Winiwarter y Sainmont 

en 1909 y posteriormente por Jonckheere en 1930 (4). 

[lurante su diferenciación temprana (36 dias d~ gestación), el ovario incrementa su 

tamaño, y la superficie del epitelio prolifera dentro de la túnica albuglnea primitiva~ llamada 

así porque en esta .etapa de desarrollo (etapa inicial), es el homólogo de la túnica albugínea del 

testículo. El nombre correcto que debe ser empleado para referirse a esta estructura es el de 

llínica ovarii. Posteriormente la túnica es invadida por tejido conectivo y células epiteliales, 

formándose un anillo cortical (precursor de la corteza) y la zona medular. El anillo se puede 

detectar con facilidad en fetos que miden 62 mm, en los que también se puede observar.la 

presencia de ovogonias (4). 

Por otro lado, en la corteza las células se acomodan para ser ~odeadas\)o~rte]ido 
' ' 

conectivo y vasos capilares, lo que da como resultado ,u.n ·arreglo. ~-~lular que forma 

lobulaciones corticales, lo cual es muy similar a lo que ocurré en los humanos y monos (78). 

Es importante aclarar que el término lobulación cortical se. refiere al arreglo histológico. de. la 

corteza ovárica y no a la apariencia externa del ov~rio:· · 

5 



Cuando los lóbulos corticales son detectables (36-40 días de gestación), las ovogonias y 

las células de la granulosa pueden ser observadas en mayor número debido a que es más 

evidente el proceso de división celular (1Í1itosis). 

Cuando la perra nace, sus ovarios cciniiencn un gran número de folículos primordiales, 

es· decir, la hembra nace con los ovocitos que requiere para su vida reproductiva, a diferencia 

del macho, en el cual los espermatozoides comienzan a producirse ha.sta la pubertad y 

continúan produciéndose durante toda la vida del animal. 

En estudios realizados en hembras Beagle se ha informado que en el ovario de una 

cachorra de 50 a 80 días de edad se encuentran aproximadamente 100,000 foHculos 

primordiales, y este número va descendiendo conforme la vida del animal avanza (4), 

El desarrollo de las ovogonias hasta ovocito primario es a través de divisiones 

mitóticas. El ovocito primario empieza a dividirse por meiosis en la hembra recién nacida a los 

30 días de edad para convertirse en ovocito secundario. Sin embargo, la profase de la meiosis 

sufre una interrupción en ef periodo de diplotcno, y por lo tanto el ovocito primario 

permanecerá en este estadio hasta que se complete la primera meiosis y pueda ser fertilizado, · 

lo cual ·solamente ocurre después de alcanzada la pubertad. Estudios realizados P?r Tsutsui en 

1989 (76) y Shimizu en 1975 (80) han demostrado que la perra ovula en.fase de ovocito 

primario y completa la.primera mciosis 60-108 horas después, dando como resultado la 

formación del ovocito Secundario, el cual iniciará la segunda división meiotica hasta llegar a la 

metafase, donde este proceso se interrumpe de nuevo, y solo se vuelve a activar con la 

penetración del espermatozoide (35 ,37, 76,80). 

Como se mencionó anteriormente, la perra nace con sus folículos en el estadío de 

foliculo primordial' los cuales permanecerán así hasta la presentación de la pubertad. c'uándo 

existe un balance adecuado de gonadotropinas después de la pubertad, el folículo continuará 

con su desarrollo hasta formar un folículo ovulatorio o de Graaf (37). 
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La secuencia del desarrollo folicular es de la siguiente manera: 

a) Folículo primordial: Formado por u~a sola capa de células foliculares planas y un 

ovocito primario, 

bj Follculo primario: Formido. por varias capas dé 6élulasfolicul~r.~s cuboidales 

(células de la granu1dsa) y ~~ ov~it~ prl~iario . . - . -:- ·-· .. - .-···-, _.,, 

c) Folículo secun~arloi F~rmado pÍlr v~ias cap~s' de células d~ Ía gri..nulosa, un ovocito 

primario .y un antro folicular, qué e~ t;na ~avÍdad llen~d~ Ii~Jid0: prod,Úcido por las célula:s de. 

la granulo5a. 

d) Follculo .de Graaf; TuÍnbién 'se _le llama terciario; es muy similar ~ atlterior solo que 

es más grande y este_ es ei follculo_ ovulalorio (53). 
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11.11 CICLO ESTRAL DE LA PERRA 

PUBERTAD 

La edad a la que las perras alcanzan la pubertad es muy variable. ·La raza es un factor 

determinante para la presentación del primer est.ro-. Generalmente las perras tienen su primer 

celo algunos meses después de alcanzar.su peso y tamaÍio adúlto, lo'que ocurre entre los 6 y 10 

meses de edad en las razas pequeñas y entre.losl8 y 24'meses en las razas grandes (19). 

ETAPAS DEL CICLO ESTRAL 

El ciclo estral de la perra se clasifica.como monoéstrico. En promedio estos animales 

presentan celo cada 6 meses, teniendo una variación entre 4 y 12 meses. Por ejemplo, el Pastor . . . 

Alemán entra en celo cada 4 a 4.5 meses, a diferencia del Basenji que lo tiene 1 sola vez al año 

(27). El ciclo estral canino tiene 4 etapas: proestro, estro, diestro y anestro. No existe. un 

metaestro, ya que en la perra los eventos característicos del metaestro (fase lútea) como son la 

disminución de estrógenos, la formación de los cuerpos hemorrágicos y su transformación en 

cuerpos lúteos se presentan mientras la perrd sigue en estro, por lo tanto solo debe .referirse al 

diestro como la etapa de influen¡!a progestacional ya que el metaestro se superpone con el · 

estro (19,27,35,57,60). 

PRO ESTRO 

Esta etapa se considera como el inicio del ciclo estral, ya .qu.e es. cuánda'~Jl1pieza a 

sangrar la perra, lo que constituye un signo fácil menté identific~ble:'ELproestió tiene tma. 

duración de 3 a 20 días con un promedio de 9 (19). En este periódo hay ~~eci,¡;iento folicu'1~ 
: ;"< ' .. , , • ._ ''. ,.., 

y es la etapa que precede al estro. La Hormona Folículo EstiJllula~te'(FSH) es .. la respo~sable 

del cr~cimiento folicular, bajo su influenc.ia el folículo en ~.~a~roll~·~mpleZa¡~·~cretar 
estrógcnos dando como resultado la presentación de los 'siguient~i s'ig!1~s'clf~i·c~s:· 
a) Edema e inflamación vulvar (19). 

b) Secreción sanguinolenta (1). Es el resultado de una diape°désis /de u'na ruptura cápiiar 

subepitelial del endometrio (27,60), la cual, varía en cantidad.depenéiicinéJo de la raza y puede 
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haber confuslón para detectarla, sobre todo en hembras de pelo largo y en animales de color 

negro. En algunas perras en ocasiones solo se obser\la que se lamen la vulva en 'exceso, lo que 
'· . .··· . 

hace sospechar al duefio del ~sibJC inicio del ccl~. 
:· .. , ,."·.·_·'·.'··· ,. ',. ,':-· ·-. . ·:· ·,, '. 

e) Secreción de ferohormonas'qúe atr~c~ al in~cho: pero sin reccpti".idad sexual (19,57). 

ESTRO

La palábra estrnderiva del grlego oisfro~ que sig~ifica déseÓ mánifi~sto (35). Se 

considera el i~ici~ dé~~;ekri~d~.cJ~ricio ;a JlCÍTa-~c~p~ ~¡ fu~~h~/ ~1'r.~~I cuando est~ ya 
• . ,, .. ,. •'"-- ,·, . ,_. __ •.. , •...•. .+'"' -·'. . .. ' .• , .•. - • 

no ocurre (27). La'Ciuración d~i e~t;ci ~~ed~\~; de 3 a 2ó dfas'/coií "Ün pr;,ÍTledio de 9 - . ... .. ' -·., ..... · . _,._. · .. .'·. .. '- - . ··- ·. ' 

dependiendo•d.e factores c;,rno_í~·raza;Pór1ci ui~to, ~esÚlta.dlfícilestablecer un patrón estándar 

para todai 1as perras ( 19;27.51i. {ª Jdncentr~¿ión é!e-progestii;;,~ª ~n ~1ai~¡¡ 5~ ~1~v~ por 

encima de 0.05 ng/ríl(j,;;~ 72 a 96 hrs antes de la ovul~ción. Este iiÍcrerri~nl'o eh icisnlveles 

de progcstcrci~~ sedcbb::~~~ fas ~élul~s f~licul~res co~ienzin a luteinizarse' desd~ antes d~ la 

ovulación por efecto de la Hormona: Lutéini1.ante (LH) ( 14, 18; 19,27) .. Los picos de estrógenos 
.;- .. \;" ,. . . - ..... ·¡-· ·-- --- ,-- • 

y de LH se aÍ~arifa-ap~ox:imádamente 1 a 2 días antes del inicio del estro, ocur~icndo _la 

ovulación 24 4B hi~ después de haberse iniciado (IS,35,60); ÚI hembra mu~stra los signos 

clínicos de c~lo mi~niras existan di~~les 'circulantes.de estróg~nos, ~~to~'.decr~c~~dlÍrante la 

etapa de estr6, yJ~nto'con el Íncrementoen los niveles . de pro~~st~rdria -f~v6recen la 

aceptación. sexual. Sin 'embargo' no' siempre ocurre asÍ, yaqu~ ·ha/ alg'~nis perras q'ue ~ pesar 
' ·- ._-,_--,.. : . . '. ·. ·"-"«· ;, •... ' --- ._ .• - -· 

de que se encuentran en la étapa de estro Íienen ün teÍnperamento'éxcesi~amenté:ag~esivo y no 

acepta~ la cÓpulá (19:.20). 
:.1 ~<. _~:_i -_. 

, r··-

Los signos ~líniéds'de esta etapa-sor\ prin~ipalinente cambio~ de c~mporÍamiento; la . ·~: ~ 

hembra se torna-~eccptiva át m~ciloi~o~lraé la !egión pe~neal .j conÍlt~td -;;~n ~l ~ismo y se 
.... - '• - ·-. . . .. . . ' ' -~-º'"-'-''-,"O----=-------------

queda quietaapoyá~C!~s~en'suscext~emidades para faciliÍar la penet~~ció~, _la \'ulvá se torna 

ílácida, la secreción vagiri~l p~ede continuar y puCde ser ya d~ un coldr ro5adci o seguir siendo 

hemorrágica (1; 15,27,38). 
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DIESTRO 

El diestro es la etapa que-se pre~enla déspuéscdel estro y empieza el primer día en que 

la perra no acepta al macho.La duración p~~mcdio es d~ 63 días ei1 perras gestantes ylOO días 

en las no preñad~s. 

Después de la-ovufación/continúa-el desarrollo de los cuerpos lúteos dentro de las 
' ... -. ~ . - . :' .. '. ,. ,_· ~ ,- . ' , . . ' . . -. . . . . 

cavidades folicul~res; y por _lo 1anto la conccn1raci6~ de proge;terona empieza a elevarse, 

alcanzando su iJico-·20 'a 30_ciías postovulación manteniéndose en una concentración de 15 a 

60 ng /mi apro~im~~amémépor 1ó2 semanas (14,19,27,57,60) .. 
: .·,'. ' 

Denlro de_ los signos clínicos del dieslro figuran: 

a) u; hembra re~haza la monta del macho. 

b) La hembra ya no a1rae a los machos. 

c) La vulva regresa a su !amaño normal (!amaño anestral), desapareciendo la flacidez y la 

secreción (l l, 13). 

GESTACION 

La d~ración de la geslación en la perra es de 63 días en promedio ( 18), con varia'ciones 

desde 58 a 66 días. ~e inicia con la ferliliz~ción; la cual ocurre duranie el est~o. Sin embar~o, 
debido a las característi~as del desarrollo embrionario ~n la ~erra,- la gesta~ión' se d~be co~tar a -

,. . . ·: , ,· _· . ··,_,:':: ,' . . <:~e - : . 

partir del final de la receptividad sexual ó cuando la citología vaginal indique que· el estro ha 

terminado. ;anlo e~ l~s•p~rra~ ~~~ulntcs ~omoen las no ges¡¡;nles, 1Js 'nivel~s ~e p;o~e~ifrona 
son muy similares. hasta e(día 60 de la gestación decreciendo a los 63 ·días-en· 1as' he;,¡bras 

preñadas mientrasqu~ en las hembras ~o ges~antes ~e mantiene elevacl~ ha~ta ~I dí~ 100 

aproximadamente (19,27). 

ANESTRO 

El anestro se define como ~I tiempo que transcurre entre el finál de la fa~~- lútea (dl~stro 
en perras vacías ó part~ en perr~s g~sta~t~s) y el principio d~ Ía fa~~ f~H~Úlar (proestro) 

(27,35). El anesfr~ t~mbié~ ~eh~ definido c~ino un perfodo de inaciivici.ici del eje ovario -

hipófisis. El inicio del anestro en perras que no quedaron gestanlés es difíéil de delectar, ya 
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que no existe un cambio claro entre la finalÚación del diestro y el inicio del anestro. En 

cambio en las perras g'e;tarites es evideme qu'eel pario·mar~a el inicio del ane~tro, Durante 

esta fase ocurre la involui:ión Uterina ¡Íiístpárto o biéri lacprep~ración def útero pa~ el siguiente· 

ciclo (27): 

La .duración del 'ariestro. varía dependiendo. de diversos factores como la raza; estación 

del año y Ja edad ténierido có'mo 'promedio 4 a 7 meses si Ja pemÍ cicla dos' veces al año y 9 á 
11 meses si ciclauría"v~~CJ9)'.· 

" -- ~ : ... '" 

. '>'. ·. 

El estímulo por ({Jéuai'¡;I anest~Ó ·s~ ter;,,ina p~~ ¡ja'., JÚgar al inicio de un nue~o ciclo, 
' ·- ::. ···--<"·'- -·-··:..-· .. ·-.-- - -·--·- .. ,,..- ,-..... . 

todavía no ha siclo claram;;nte 'explicadii"á7J'.' 

En resu,~en no hay diferencia cÍírica entre las perras d.iéstriéas y las anéstricas 

(presentan Jos 11li~111os. sigll~s cl.ínie.o~ llÍnto e~ di~stro ~om~ en anestro) (19,27 ,57). 

CITOLOGIA vAGINAL EXFOUATIVA • 

•Además~~ su apli~~cidico~o ~~icid~ diagnóstico, una de sus principales utilidades en 

Medicina Vet~ri~ariaés d~iermtna~Ías ;~~p~s en las hembras. Esta técnica perm;te preelsar el 

momento más adcc1t~dÓ.para_llevar a cabo la Inseminación Artificial (LA'.), yaque la 

ovulación ocurre al irileiéi ilefestro y por Jo tanto, es importante identificar está etapa (57). - - . . . . . 
También aytida a d~tectar patologías del aparato. reproductor femenino (61). 

FUNDAMENTO DE LA CITOLOGIA VAGINAL 
• . . i 

El principio de Ja citología vaginal exfolialiva se basa en determin~ el tipo y cantidad 

de células de los diferentes estratos del epitelio vaginal, ya que los cambios hormonales que 

sufre la vagina durante el ciclo, se reílejan en la morfología de sus células. ·Al iniCÍo del cicl.o, 

la célula parabasal es la que está en mayor contacto con la irrigación sanguínea (nutrición. 

celular). Conforme Jos niveles dé estrógenos se incrementan;- el_ epitelio ·vag-i~ai's~ va. 

engrosando con lo que se forman varias capas celuiares que se alejan cada vez más del aporte 

sanguíneo, dando como resultado una transformación celular que va de célula parabasal a 

célula anucleada o escama (15,19,22,27,57,60). 
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CLASIFICACION DE LAS CELULAS \~GINALES 

CELULA PARABASAL' .. ··:····,,, .· -·, .. . :· ,, ' 

Es una célul~ ~r~nde d~, fo,r,nia. oval h íe<l?nda con riucleo. aparente y pequeña cantidad 

de citoplasma. Esta c.élula se desprende de la capa de células germinales cercana a l~s vasos 

sanguíneos y predomina en el a~esti-o y principios .del. proestro ( 19,22,60f: 

CELULA.INTERMEDIA> 

Es una ¿élul; ~;a~d~ ~.;bordes i;regular~~'con;nú~leo ,;,¡¡s pequeño o más grande que. 

la parabasal perocoii';n~y~r ~arÍti~ad,de clt~pl~~ma. L~ ~re~~n~l~de'-.;~ta~élula indica la 

etapa anteri¿r a su Írari:rof~;aclón a sup~rlicÍal, ~red~min~ a la ,;,i~~ d~I proestro y durante el . . . - ;_ . . . 

diestro (15,27,60); 
; .,.·_,- ·: 

CELULASUPERFl~~ÁL '. 
Es unécél~la pequeña, de bordes angulosos, con núcleo de. menor tamaño que las 

anteriores. fa ca'rac.te~ística del final del proestro y todo ~l,~stro,~qu_e ~icua~do lava~ina se 

encuentra bajo la i;1riuencia del pico estrogénico (15,19,22). 

CELULA ANUCLEADA 

También se le conoce como escama, es una célula pequeña, sin núcleo, de bordes 

anguloso's e irregulares 
1

que predomina en cl estro y marca e.J final del proceso de maduracióri 

célular (27,60). 

TECNICA DE CITOLOGIA VAGINAL 

Para tomar una citología vaginal se introduce un hisopo estéril por 1.a comisura dorsal de los 

labios vulvares (previa limpieza de estos). Se debe h~ce~.··súaveme~te hast~ atravesar el 

ci11g11/11m (unión vestíbulo - vaginal) y llegar a la porción.caudal de la v~gina e~ la cual, 

mediante movimientos rotatorios del hisopo sobre la mucosa, se colecia~á el m~tcrial·,,celular. 
Hecho esto, se retira el hisopo y se hace un frotis en un cubreobjetos, se·fija ·en alcohol al 95 
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% durante 5 a 10 minutos y se tiñe con la técnica de Shorr para posteriormente obsérvarla al 

microscopio (22,27,38Í; Existen varias técnicas de tinción como la de Papanicolau, Diff-quick, 

Giemsa, Wright f shórr que pueden ser utili~adas para teñí~ muestras de citología vaginal, sin 
'. .: -'.·,- .·~· ' '·.' ., ,. . . ,- . . 

embargo, e(veterináriri 'debe usa.r aquella tecnica que resulte práctica, barata, que no se 

deterior~ al almacenar los frotis por mucho. tiempo y que proporcione una· buená observación 

de la m~rfolo~;a~clula~para\l~g~r a u:1 dlag~Óstic~ ~fectivri (19,27). 

Con ~ásieh I~· antéri<Ír, I~ té~nica ele Shorr es muy recomendable y se describe a · 

continuaciÓn: (15,27,3S,6Q). . 

1.- Se lava el exces·,j d~I h]~do~ con agtia":orriente.' 

2.- Hematoxilina deHa;:,J~ pO~ 3.0 seg. 

3.- Enjuague con agua corriente por 5 minutos. 

4.- Colorante dé,Sho~ po;l ~¡n~to. 
5.- Enju~gue con ai~a ~~rrlent~. 

,·.'; , : -,·,' 

6.- Alcohol al 7o % Por 30 seg; ·. 

7.- Alcohol ál ;5: % ~r 30 seg; 

8.- Alcohol absoluto i>or 30 seg. 

9.- Xilol por l minuto: 



11.III ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA 

ELfénómeno de estacionalidad reproductiva en las especies animales es el resultado de 

la influencia de "prócesos evolutivos tendientes a lograr que las erras nazcán en la época inás 

favorable del año, lo que generalmente ocurre en la pri·m;vera', .. Par~ logra~ la sincro~ización 
de los nacimientos con la época del año id~I, es necesario que las h~illbras reg~len 16s e.ventas 

reproductivos tales como la época en la que debe ~iclar y por lo tiint6, ocu~r el ;ip~reamiento 
(39). ·: - ·.··· ·<.'.: ::;'.·: .. -_ .··- '.,: .. 

Los cambios que se presentan en las diferentei estií6iori~s d;~(~ñ~;tales como 

variaciones de temperatura, cantidad de agua ap~Óvech;able, dispo.~ibÚida~. y cal.icfad del 

alimento son factores muy importantes que permiten una ,,;ayor probabilidáct d~ supervivencia 

de las crías, sin embargo estos factoies nOsÓn ~ci;1sideractoi co~o cl;,,~~s~ar~~ue A11~mbra 
inicie o no su actividad reproductiva por lo tanto, ia n1ayoría dé las esi>Ccies 'áni~aÍes (especies 

e
0

stacionales) han logrado regular su ~ctividad ~eproducti~a a tr~vÚde I~ int:rJlr~t~~ió~ de • 

señales ambientales que les permitan detectar con exactitud la época del año en la que se .. . . . 

encuentran, estas señales son los cambios en la longi;ud del · fotoperi~do, tempc~tura y _época 

de lluvias (39,49). 

Estudios realizados en animales estri~tamente estacionales como las ovejas han 

permitido conocer cual es el efecto de los cambios de la lumi~osidad -~6brda aé:iividad . . . ' 

reproductiva de esta.csiJccie (36,52,62j, Se ha llegado a la conclúsión: de q~e la séñalÍu~inÓsa ·· 
es captada por el individuo y transformada en una señal endócrina;• c'onlo cJa1 .se inidia la 

regufación de la reproducción. 

Como es sabido la actividad reproductiva de las especie~a11imales~s.con;tro_ladá por .el 

sistema nervioso central (hipotálamo) mediante la secreción de "ractor¿s liberadofes• éoino el 

Factor Liberador de Gonadotropinas (GnRH), el cual ejerce un'efe~ib ~~tiÍnulaé!oi sobre la 

hipófisis para la secreción de la Hormona Folículo Estiinul~rít~'(FS~l ;la ~ormoria 
Luteinizante (LH) (75). El control del hipotálamo sobre I~ hÍpÓflsis se re~liza a través de la 

-' », . ;<,-, . ·. - ~- -':·'.' '. - . 

secreción pulsátil de GNRH dando como resultado la secreció.n púlsátil de FSH y L_H (49). Por 
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ejemplo algunos investigadores han logrado detectar que Ja frecuencia de los pulsos de LH se 

incrementan 'durante- la época reproductiva y disminuyen durante la época .de •.nestro . Este 

cambio en Jos pulsos de gonadotropi .. nas esta directamente influenciado por el' fotop~riodo 

(63,66). 
. -

Como ya se comentó anteriormente Ja señal Jumino~a .es 'trarisfórmada en una señal 
, -. ; " . . . '~ 

endócrina que está representada por la melatonina; que es una hormona secretada en la 

glándula pineal durante la noche, es decir, durante las horas de obscuridad (7,45), La 

obscuridad es detectada por Ja retina, y 
0

de aquí se genera un mensaje hacia el hipotálamo-para 

terminar en Ja glándula pineal, Ja cual secretará melatonlna (50). En ovinos se ha logrado 

comprobar el efecto de Ja melatonina sobre Ja acti_vidad reproductiva, ya que Jos niveles 

circulantes de esta hormona se incrementan durante la época reproductiva (días cortos) y· 

disminuyen en Ja época de anestro (21,81). 

El mecanismo a través del cual la melatonina regula Ja acUvidad reproductiva de Ja 

hembra ovina es coritroversial, ya que varios investigadores han encontrado resultados . -. ·.· ·,-. - _--:. <>·. ::: '~ -'.' .-: 
diferentes, por ejemplo, en el trabajo de.wayne en 1988 (79) se concluyóqueéJ.~~canÍ~~o de 

. - , .. · ' ... .. ' '• -· 

acción de la melatonina depende'de la duración de Ja fase de obscuridad, sin embargo, en 

otro trabajo publlc~di, P.or Ó
0

rta'vant ~n 1988 (62) se discute: la existencia de un dtmo de, 

fotosensibilidad. 10:~u~ da ~bmo resul;ado un periodo _de fotoestimulación y un periodo de 

respuesta que de~ride directa~ente de la époea del año. 

Por otro_ lado existen trabajos en Jos que se menciona que el mecanismo de_acción de Ja 
. . . . . - ' . 

melatonina es a través del control de la sensibilidad del hipotálamo hacia Ja retroalimentación 
' . . ' . 

negativa de los est~ógenos principalmente el estradiol, ya que se sabe que en las especies 
. . . . 

estacio.nales_ e_ incluso en las especies no estacionales en la etapa prepuber, Ja·actividad.--

reproiluctiva se contro_Ja medianté Ja retroalimentación negativa entre el hipotáJamOy Jos · 

estrógenos Jo que indica que Ja frecuencia de secreción del GNRH se modifiéa_po·r--~~é:i¿n del -

estradiol Jo que a su vez está influenciado por la secreción de la melatonina (8,ÚA(Í,55).· 

Al parecer, además del mecanismo de control hipotalámico por esteroid~s , existe otro 

mecanismo regulador a través de sustancias no esteroidales, Jo cual fue info;m-~do por Meyer y 
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Goodman en 1986 (55), estos investigadores proponen que el control de la.liberación de 

gonadotropi~as principalmente de la LH es influené:iado por.la serot~nin~, ya c¡ue la aplicación 

de un antagonista de serotonina (ciproheptidina) provoca incrementos en .la frecuencia de los 

pulsos de LH. 

En especies que ciclan continuamente, como es.el.caso d~I bo~i~o,al par~certambién 
existe evidencia de influencia estacional, tal es el caso de los trabajos r~IÍ~~~s·~~· b~falos por 

Aleksiev en 1988 (3) y Zao 1988 (83) quienes informan que estos ari(,;,ales éiclan en la 

primavera y el verano en el Este de Europa. Igual mente en el gana~o\ov.ino,· ~nriquez ·.en 

1991 (25) encontró un efecto estacional sobre la reproducción en el cebú .. · 

En el caso de la perra doméstica, la actividad reproductiva se presenta durante .todo el 

año, sin embargo, en la literatura se encuentran trabajos publicados (4,9,11, 13, 14) que 

demuestran que la perra doméstica cicla en periodos diferentes dependiendo de.la raza y su 

l~calización geográfica, por lo que se sUgiere que puede existir influencia am~Íe~tal sobre 

dicha actividad, aunque todavía no se han podido establecer de manera ·precisa los principáles. 
·'. 

factores ambientales, ni el mecanismo de acción de los mismos para regu¡ar la actividad 

reproductiva de la perra (20,34,67, 73, 74, 77). 
- . ~ . , . : . 

En un estudio publicado por Bouchard en· 199 ¡ (9) se informa que la presentación del. 

ciclo estral d~ algunas razas de perras puede variar dependie~dÓ·d~ lo~ c·a~bios en. el 

fotoperiodo, sin embargo la única raza en la que se ha podido' comprobarest~·ef.,;;Ío e;.la raza 

Basenji (originaria de A frica), la cual cicla durante el otoño (34, 74).· 

En otro tipo de canideos, como el lobo, el ~erro s~lvaje (Dingo A·ustraUano) y el 

coyote, se ha logrado identificar que la época reproducliv~ s.e.presema en la estación fría y por 

lo tanto las crias nacen en la primavera. '· . . ' .. , •. ·.:,/:i./~,Y){:/ .. ;i; 
Para entender si el mecanismo de regulación de la actividad reproduetiva·en:cánideos':.'''·."•"' · 

.... ····."·'·'::.:.:,;;¡;.: .. :,;;:•:.¡:,;;;<('''·:::·. ··. .. 
estacionales es mediado por melatonina, Asa el. al. enJ987:(5)(:'~~aiízá:1ciíi'~n':~~t~di'ci.en el 

::;:.:·<';.\. --·:~.:.i·,,,:!'.·:·: :.~;:~··.'!·~·:·::· - - ·,: ,. . . 

que hicieron pinealcctomía.y,ganglioeetonira:cé~vi.é'á(s'tiperfo'r:'ii iéilios púa '~bservar si existía 
. ' ·. ' ·; - ' ''. '·' '·.·. ~ • .. -~ ···.' ,'. i', ·. · ... ' ';:: ~ . ·. ' ' 

·alguna variación en la estacionalidad reproduétiva de estos'animales. 

16 



No se encontró. variación alguna, sin embargo, en.dicho estudio se encontró evidencia 

suficiente para decir que el Jobo es una es~ei:ie estrictan1eri.te estacio~al pÓ'rio siguient~: 
' '·· ··.-, 

!) E.1 lobo cicla exclusi~aníc~te en.el invier~o (5) .. ••· 

2) Si un lobo es cmnbiado ~una régión más ~u~tÓrÍal, su ciclicid~d cambia y . 

se pres~nta ci~ manera si~il~r a ¡~ ~~rr~ clomé~tica, ~s de~ir, un ciclo cada - . ' - -·. ,-~ ' ''' . . . 

sels m~~e~ (S). 
. ,-.·.. . . 

3) Los ciclos e.strales dSI Jobo se retras~n cua~do eÍanim.al vive en regiones de 

grandes altitudes (5,26) .. 

. . 

Con base en lo anterior,· se coni:luyó que Ja estaCionalid~cl del lobo;s'infl~~nciada por 

el fotop~riodo pero por mecanismos difere~tes al de íá m:d;aciórfa ;iavés.de la sec~eclón .de 

nielatonina, co~o sucede en especies como la equina y loi ~umi~ntes,· Jo ·~:~al es.posible que 

suceda en el perro doméstico (5,26). · 
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111. MATERIAL Y METODOS 

Este estudio se realizó en el Departamento de Reproducció.n e Inseminación Artificial 

de la Facultad de Medicina Veterinarlá y Zootecnia de la U~iversidad Nacion~l Autó~dma de 

México. 

Durante 2 años(l987 y 1988) se coléctaio~ mensúalmente los ~~arios de 30 hembras 
.. ;·. -'.:,.-'. '• ,. - . .. - - , .. - .-.. _' -

callejeras que fueron i~~.iti~~~ aA'sai~. de ~e~ropsias éte.:dichi facultad: · · ( 

. Se realizó un '.mt~est~~o dc'tip~ no aleatorÍci basándose 6n los siguientes criterios de 

'selección: '.,< ;; > ,,., ... 

a) Se seleccionaron' a l~·s. h~~br¡¡deL:~ más años de edad,.ya ~ue a ~stá edad la perra es 

sexualmente a~tiva. Lit edad ~proximada se d~ter,,;inÓ con bás~ eri lá e~alua'.aón d~ las piézas 

dentarias. 

b) También se incluyó a las .hembras gestantes. · 

c) No se i~cluyeron hembras que presentaron algun tipo Ú patolo.gfá reprodu~tiva como 

tumores o quistes ováricos, es dcC:ir, se seleccionaro·n exclusiVa1~~ÚÚe ---~~-im_a:i~s. qúe no 

presentaban alteraciones en el aparato reproductor. 
: .,,;_o·:-,-.·;. 

d) Los animales en estado de descomposición se excluyeron del estudio: · 

Todas las muestras (680 pares de ovarios) fueron guardadas en'.recipientes limpios y 

congeladas a -20 ºC en 
1
el Departamento de Reproducción para su posterior evaluación. 

En el momento de la colección del material se registraron los siguientes datos: 

" Edad aproximada aoven, adulta y vieja) 

- Fecha en que se colectó la muestra (mes) 

- Talla (chica, mediana y grande) 

- Condición Corporal (mala, regular y buena) 

Estas variables se categorizaron de la siguiente manera: 

1) Edad: Se consideraron 3 categorías: 
0

A: Perra joven: Perras de 1 a 3 años (n=321) 
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B: Perra adulta: Perras de 3 a 5 años (n=210) 

C: Perra vieja: Perras. mayores a 5 años (n= 149) 

2) Tullá: se consideraron 3 categorías: 

A: Perra chic~: Perras que ~idi~rrin riicnos de35 cm a la cruz (n=l-17) 
•·. . '• - ' ' ' . . . . . ' . " ··-··-- .·. ~ :- . ' ' 

B: Perra';,,edian~;'Per;asqu~:midle;on~ntr~ 35 y60c;,, ala cruz(n=431) 

e: Perrll g~d~: P~~sque,~idl~ion ,;;ásde 60 ~m a ;a cruz (n,;,·132) 
-:.._·_ 

3) CondfciÓn Co~;al: s~ consideraio~ 3 caieg~Íia~: ( 
.- ·,. - •·. - • •-' . ' ·- .- . __ ,__ •.'!-~ '. -

A: mala: Perras e~ las cualc~\as'·~~~tifl~~ y lá~ a¡}Ófisis espino5as de la 
"•... .-·. ' - ·.' : .. :., .'.-.... -· ·,. / . . 

· coÍ~mn~ ~ert~bral ~ran·í~uy liiid~~tes (~;;; 1 i:i> 

B: regular: Perras en 1,;; ~~~16s
0

la; ~ci;tiU~s y l.as apÓfisis espinosas de la 

columna vertebral n~·',:_~ran ·tan ;C!vide~tes , ya que:había masa 

muscular (n ';;,260) . 

C: buena:. Perras en las cll;ues las costiÍlas y IÍ)'~ apÓfisis espin~sas:de la 

columna vertebral n~ erari evident~~ es d;;;,ir, tenlan Úna masa 
' ,-·. . 

muséulár normal (n=303) 

En el laboratorio la información obtenida ·_füe la siguienÍe: 

- Estructuras ováricas tomando en cuenta las siguierÍÍes variables: . . . 
- Ausencia de estructuras 

- Presencia, tamaño y número de folículos; 

- Presencia, tamaño y número _de cuerpos _lúteOs .. · 

Con la información obtenida, las perras se cl~sificaron.en 4 categorias de actividad 

ovárica: 

1. Hill's Pet Nutrition, Inc. 1994. 



a) Perras Inactivas (ánéstro): Aquellos animales que no presentaron estructuras 

(n=:342). 

b) Perras con Folículos (Proestro o. Estro): Aquellos animales que presentaron 

f~lícuÍos que mi~ieron entre 4 y 7 

~-m (n~47;: .. 

e) Perras con éuerpos Í.~teos (¿i~strb): S~·26n~ld~ró ~·las perras gestantes y a 
_ • .,.-•• ,.,.' - .,· - .. - < 

las perras con cuerpos' 1 úteós 

<~~29;( .> 
La distribución de las pe'rr~s s~múést~a ~n el 'cuddm) . 

. Por Ótro lado, l~s meses clel aÍiose ~gr~paro~ p~r ~s;acione~: considérando de marzo a 

mayo para la primavei:a, dej~nid a ~gost~ par~ el ;erano; dé se~tiem~~e ~ noviembre para el 

otoño y diciembre a febreropa;a ~l invÍer~b': 

Del Instituto ci~ Ge~~~fía de l~U~A~ 56 obtuvo la información de temperatura (ºC), 

precipitación pluvlal CmmYy ;~di~cid~ gj~bal (n;j) ~{la· Ciudad· de México durante los dos 

años de estudio. 

.. . CUADRO·¡ 
Distribución de perras.~_con foi"!cu'10S, cuerpos 10.teos e 

inacti~~s con base en su edad, talla y condición 
corporal .. : 

EDAD FOLICULOS CU_ERPOS LUTEOS INACTIVAS 

JOVEN 2J 134 164 
ADULTA 8 93 109 
VIEJA 16 64 69 

CONO. CORP. 

MALA 8 
.. 

55 54 
REGULAR 19 111 :130 
BUENA 20 125 . 158 

TALLA 

CHICA 9 66 
MEDIANA 32 216 
GRANDE 6 60 

TOTAL· 47 342 



ANALISIS DE LA INFORMACION 

El primer aná!Ísis qúe se realizó, fue un análisis de varianza'(82) para ver si había' 

efecto del año sobre la ~cti~idad ~várica y ;ob~e l~s ~ariables cl;máticas, ya que fueron dos 

. años de estudio. No se ~ncorit~ó dicho ~fecto; por 1dq~¿ 1a inÍormaCión ~btenidá f~e pi~e~da 
., ·._ -~ '. :. ; -' ::· -:·: . " ·. _,. -; . ;' .. . ; - .. : , . ---- . ·.. -,_ " , . . . : .: .- . -. . .:, . . ' . - . ', 

en rorma global, es decir, 'seútilizaíon 105 1otá1es de íos dos años para eLnuméro de íierras con 

folículos, ccin cueri>Os iuteos y perrasinaclivas .•. , < :> ' , ( '. ,· .... > .·. •···· , . 

Los d~tós.~bt~~ldo'~ f~e,:on. a~aliz~dos'.~ed!~~t6,1:~.apli~aii~n d~li ;ru~ba. de 

homogeneidad .cíe distribución (ji Cuadr~éiaf para detectar el efecto del mes y Ífe la estación del 
•. • : .~. • ~" •o .. ~·;:.¡-i·'·- , _• 

afio sobre la actividad ovárica (S2). Parii'ver el '.efeéto deÍ mes sé realizó una tabla de 

·contingencia 'dé i2 'clneseSfpüf,J cPerrá~~-·Cci~-.f~ucUtOS n =·41, -·perras cori ~~~~,.pos lútOOs ·n_~291 
",,._._ }-;' ;:::·. • .. ·'"-·.: .. c. :-. 

y ¡)erras inactivas n_';-342) f'¡,a"ra.cléfedií de lá_ esüició~ del año, la. tabla de ccinti~gencia fue _ 
• ' _r ,•' ·, - -•.~'.' ~- ·: 'J"•, • •<' ,? : , ' ,' ', - - -- _··-.: ,_·,- '_-_ - , .. ' : _·_; :-- -:'.-; -- .- :0-·.-:-··. • .. ~O='. • • •; ,,-_- - : 

de 4 (estacionés) por 3 (perra~ con,foliculos~'perras con cuerpÓs 1u'teos }' pé~ras inactiv~s); 

Posteriormente se' ~~ifi~~rc>n 'v'ad~biés, p~ra~Uo, ·a la~ perias a ,¡~ q·~.; s~ les .encontraron 
. . . - . . . -. - ,. . ' ' . . . -·' - - - ' . . . . .. - ,· ~· . 

cuerpos 1uteos, sé'1~s ies1i 1 ~es /~e ag~up.iiiir1 ca~ 1~~· pe~r~s c:cin í~ií~u16~. Esto se hizo 
.. ,, . . ' .. . ... -~;.-- -- ..... - -- - . ' . 

considerando q~e laJase l~téadel cido ~si~al dé la ~érra ?ura 60 d(a5c aprmdrnadaÍnent~, piír lo 

que las perras co.n cue~~ hiieci~ en promedici' ~stuvierori ~n la fase foliculái 30 d(M antes. Al 

hacer esta agrupación se encontraron 342 perras inactivas 'y 338, perras éon folícÜlos. 

Además se realizó un análisis .de regresión lineal simple (82) para éncontrar la 'relación 

entre la actividad rep,rodÍlctiva de ,~·pe;;ª y las variabl~~ cÚmáÚ~iis que pudieran estar 

involucradas . 

. El modelo utiliiado fue elsiguie111e:: 

. ' . 
y=a+bx+E 

Donde:: 

y = Actividad folicular 

x ·= Radiación glÓbal, Temperatura y Precipitación Pluvial. 

a = no = valor de y cuando x es cero. 
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b = JI 1 = incremento de y por cada unidad de incremento de x. 

R2= % de la variación total explicada por el modelO 

E =. ~rror = todéí lo que nó es consid~~ado por este modelo 

Por último se .~tilizd' la prueba di análisis de\•arianZa m~Ilifactorial (82) para observar 

el efecto de la edad, la condición corporal y la'Íall~ sobre el númeréí de f~lí~ulos y cuerpos 

lúteos presentes. 
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IV. RESULTADOS. 

Con el análisis de homogeneidad de distribución (ji cuadrada) para ver el efec~o del mes 

y de la estación dei año salir~ el núm~~o·d~ f~líc~los ~. 6ue~p~~ lúteos se encontró' diferenci~ 
estadísticamente significativa'del m~s s~bre ~i'nú~ci~o d~ f~IÍ~ulos' (P <:o.OOI); por. tal motivo, 

se realizaron compa~ci~~~s Por ~a;es ~a;~ priiier_d~tel:iiu! cuál me~ ;u~ Úerente .. Para eUo se. 

calculó la ji-cuad~da paJ<l com¡i~ra; el n'úm~~~ ciáfolíci.Jlo~ ~¡, cádá Ü~o d~ los 12 meses del 
> :. • --·- •••• ,,. • ·' "•¡, ••• • ' e<" -,_ -·- •• 

año sin encontrarse dife;enci~ ~st~dística (p;o;oÓi) ~Üiiá po¡q~e 'e1' efecto del llles.~o fue 
•• •••••• ·, • ,, •• '"! •••••• ' ' - ' •• ,. 

muy evident~> Al 'graflc~r á~tós d~tó~ pú~ciéra~tÍe l~acÚvidad.repr~ductiya dé la perra 

ca11ejera se prese~tiduran!e todo el año.:sin ~~bargó, seo.bserva ui{ateii,élenciá de lncreménto 

en el núm~ro' el~ f~líc~lci~ en I~ segÜnda'~it~d dél añb Cfig; Í); AÚmÍs~o set'éalizÓ otra jÍ~ 
cuadrada pero. simplifl~:nd~ v'ari~b16s: ~s d~cir, la va~i~ble d~ cuér¡io'1dteCisesumó ala de 

folículos rest~ndo un mes. Con -~sía segunda prueba se detectó diferencia estadísticamente 
.•. --· '· •· - . · • _. ::-.-- ••-- - '.e --- - ·;o_-· --

significativa(P <Ó.óoiY erÍ el mes dé'ma~zo donde hubo niéncis per~as con fólfcÚIÓs en 

comparación con j~nio,·sepliem6;e, oCtu~~~ y ~oviemb;e lo que d~mu~stra que•¡: activi~ad 
folicular de 1:~rra ca1lajb~~e incre~e~tó a ~a~tir del ~erano (;~gunda ~itad d~I aiio). 

Al graficar este ~studio se pudo' observar la tendencia de incremento de ia acÜvidad 

folicular haci¡ ía seiiuncia llli!a"i cie'I~~~ (fig. 2>: 
.·Estos resultados se m~e~lran en el cuadro 2, ·. 

Al realizar otraicu~drada agrupa~do l~s meses p~r estaciong~ del aÜo¡i~ra poder 

detectar el efecto de la estaci.óndel año s~llre el núni~ro ~efoirculos y cuerpo~ lúteos 

presentes, se encontró qtlé la primavera fue esiadÍsÍica'.n.ente~ife~~td(P_<~_.()01~ ya ~ue el. 

núm~ro d~ pe;ra~ con folículos y d~ perras c~n 6uerpos 1áteos f~e menor ~n co~pal<lción a las 

otras estaciones. del año (cuadro 3). Con base e~ estos resultados s~ ~ue<fe decir que la 

actividad reproductiva de la perra callejera de la Ciudad de Méxic~ se increm¿nta a partir deÍ 

verano. Este efecto se puede observar en' la figura J.° 
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CUADRO 2 

Distribución anual 
de perras con actividad 

ovárica·cansiderando 
foliculos (FOL)+cuerpos líiteos (CL) 

(l .mes·;,atrás)': 

MES .FOL +: Cl 

ENE · .. 2S • . 

. FEB 25. 

MAR.· 14 •a 

ABR '15 · 

MAY 24. 

JUN 32. '.b 

JUL • 35;· · 

AGO 29·' 

SEP .26 b 

OCT 43 . b 
.. 

NOV 39 . b 

DIC Jl ··. 

Literales distintas entre renglon.es• son diferentés significativamente 
(P<0.001) 

CUADRO· 

Distribución por E~tacl.:,~~s ·~:J. ~~~o ~~ perras con foliculos, 
clier"po_s: lúteos"- e-inactivas- ·.'-/" 

VERANO 

OTOÑO 

INVIERNO 

Literales distintas 'entr·e· renglones son diferentes 
significativamente, n=680 (P<0.001) 
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Con base en lo antedor, se realizó otra ji-cuadrada pero simplificando variables de tal 

manera que las perras que presentaron foHculos se sumaron con la.s que presentaron cuérpos 

lúteos dando 1 mes atrás. 

Los resuÚados de.esta prueba fueron muy simil~res a:.Ía an:terior, se ·observó que la 
. . ··" . . .· .· -· '. 

primavera fué estadí;ticamentediferent~ a las bíi:as eslllci~nes. Por ¡.;~tanio en la primavera se 

presentó un menor núlllero de perras con f~lfcul.;s y cllerpü~ hlte~s 'en i:ompa~dón al ~erano~ 

otoño e invierno (P<0,001) .. 
•• , • ··-· .,.·. ,. ·.· ,,_ l 

Estos resultados se pueden obse,rva~ en la. figura 4 ·y en el cuadro 4 . 

.. ·.· ·--": 
Distribución por 'eSi:ac'iones-··.a.ei:- año de ·perras con _fol!culos, 

+ cuerpos lúteos e inactivas· 
: (un mes .atrás) · 

+· CL INACTIVAS 

·53 a· 

·VERANO, 96 b 

".:OTOÑO 108 b 

INVIERNO 81 b 

Literales distintas entre renglones'son diferenteS 
significativamente, n=680 (P<0.001) 

Por otro lado se realizó un análisis de regresión lineal con el propósit.; de encontrar si 

existía alguna relación entre las variables climáticas y la activ.idad ovárica para lo cual se .. 

utilizaron 3 vadables climáticas: Precipitación pluvial, temperatura y radiación global. Con 

este análisis se encontró que de las tres variables climáticas, solo la radiación global explica 

en un 17 % (R2) la actividad folicular (P=0.02), en el caso de la precipitación pluvial y la 
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temperatura no se detectó diferencia estadísticamente significativa (P > 0:05) lo que se puede 

observar en las figuras 5' 6 y 7 respectivamente. 

Estos resultados se presentan a través del siguiente model~: 

y= 0.32 - 0.014+ 0,049 

il2 ,;, 0.11 

Con este modelo se e.ncontró que la relación entre la radiación global y la actividad· 

folicular fue de tipo negativo (61= -0.014), ésto ·quiere decir: que al disminuir la radiación 

global la actividad folicular se iricren;bnta, sÚua~ió~ ~ue eri I~ Ciudad de Méxi¿o se pre~enta a 

partir del verano (lig. 7): 

Al realizar el análisis de varianza multifactorial utiliza'ndo la edad O lataJla y la 

condición corporal contra el 111ímero de foÍfculos se encon;ró q~~ hubo ~iferencia 
·, ' . -- . ·- --

estadísticamente significativa en el caso de la edad (P<0.05); ~iendo las p~mts mayores de 5 

años las que presentaron un mayor número de folículos (P<0.05) (cuadro 5) lo que no sucedió 

para la talla (P>0.05) (cuadro 6) y para la condición corpóral (P>0.05) (cuadro 7). Para el 

número de cuerpos híteos se observó un efecto estadísticamente significativo en el caso de la 

talla encontrándose que las perras de talla grande presentaron un mayor número de cuerpos 

lúteos (P < .05). No hubo diferencia estadísticamente significativa para la edad y la condición 

corporal (P > 0.05). 

CUADRO 5 

Relación entre la edad, el número de foliculos y cuerpos 
lúteos de perras callejeras 

EDAD FOLICULOS CL n 

JOVEN 0.28 ± 0.12 a 2.86 ± 0.24 * 321 

ADULTA 0.24 ± 0.14 a 3.02 ± 0.26 * 210 

VIEJA 0.83 ± 0.17 b 3.10 ± 0.32 * 149 .·· 

Literales.distintas·entre renglones son diferentes signifi-
cativamente (P< o.os). · · 
*No hubo'diferencia estadisticamente significativa. 
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CUADRO 6 

Reláción entre la talla,· ·el número de foliculos y cuerpos 
.lúteos de p~rras· callejeras 

TALLA 

CHICA·· 

MEDIANA 

GRANDE·· 

Literales distintascoezifrerenglozies ·sózi :.dfferezites· signifi-
cativamente .(P<0 •. 05)°:· .•. ;.:.: ··c .. ·•.•.·,•:•···· <•:· •· ··. . 
* No . hubo. diferencia· ·estadisticamente · significativa. 

CUADRO 7 

Relación entre la condición corporal, el número de:foliculos 
y cuerpos lúteos de perras callejeras 

CONDI. CORPORAL FOLICULOS CL n 

MALO 0.49.± 0.18 . 3 .13 ± 

REGULAR 0.35 ± 0.12 2.85 ± 

BUENO. 0.52 ± 0.12 2.90 ± 

* No hubo diferencia estadisticamente·· s1gnificativá .. (P>O, 05). 
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V. DISCUSION 

La actividad reproductiva de Ja perra callejera es influída por diversos factores como Ja 

raza, el fotoperiodo,JocalizaciÓn' g~ogriirica y la genétic~, es decir, es un modelo muy 

complejo pero ed el p~eÚnte esiudicÍ se Jogródetcc~r que la radiación ~lobal'ocupiel 17 % de 

las ca~sas que posiblern~nle intérVenga~ en Ja presentación de Ja a~ti~idad reprod~ctiva de Já 

·perra callejeiá de Ía Ci~dad de México. Se logró detectar que la activldad d~" Ja pen1\ callejera 

de Ja Ci~d~d·d~ lVféxico s~ presenta preferentemente en Ja segu~da mú.i~ ~~Í'afi~,:,cuando Ja 

r~diaciónglo~~J ~isminuye, ya que en la Ciudad de México el verall~';e ~a~acie~iza ~br un 

aumento en Ja nubosidad y por Jo tanto Ja cantidad de radiación disminuye; 

Este resultado coincide con lo encon1rado por algunos aulores (9,48,51,71,74ry difiere 
' __ - - ·.·- ; .-: 

con otros (12,68, 73, 74). Sin embargo, es muy importante mencionar que las características 

climáticas. y de localización geográfica de las diferentes regiones donde. ~e han" efec:;~~d~' 'estos 
. . 

trabajos son muy diferentes a las de la Ciudad de México, además de q~e la mayoría de _los 

estudios han _sido realizados utilizando registros de perras de raza de orga-~i~aéi.ones qu_e· 

regulan la actividad de la crian7.a del perro como el American Kennel Club, por Jo que no se 

pueden comparar sus resultados con Jos del presente trabajo, que fue realizado en perras 

callejeras. Una explicación que quizá se adecue para entender porque Ja perra callejera ~icla 

con un patrón de distribución diferente al de Ja perra de casa es el hecho de que estos animales 

estan expuestos a condiciones ambient_ales más agresivas, y por lo tanto su actividad sexual es 

más similar al del canideo salvaje (ciclan en Ja época fria), adap1ándose de una mejor manera 

al ambiente para asegurar su supervivencia. Lo anterior se puede fundamentar con los 

resultados obtenidos en el trabajo de Linde·Forsberg y Wallén en 1992 (51), en donde se 

encontró que Ja actividad reproductiva de la perra no solamente puede variar por acción de 

factores como Ja raza· y' J~ nutdción, sino que lambién las condiciones ambientales pueden 

explicar el porqué ºún tipo dco'¡ierra tien~ variación en la longitud del intervalo para la 

presentación de su Ciclo estral, sin llegar quizá a una explicación específica del mecanismo a 

través del cual se se presenta la estacionalidad re_productiva. 
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Con las pruebas de ji-cuadrada se pudo detectar que Ja actividad reproductiva de las 
'. -·- o -

perras callejeras utilizadas en·estc estudio se incrementa a partir del verano, situación que 

resulta interesa~te si ~e ?ánsid~ra,quealgunos a~tores han. ~ncontr~do, que este fenómeno 

ocurre en perras de registio en los Éstaclo; U~id~s de Nortéa~1éri~a durante los me~es de mayo 
, · •' ' •, '· · ·' · 'r - - -1' ' ' 

y diciembre en las .zonas con clilll~ ~á1ició (74) y e~ lo~ llles~s de j~lio;; octÚb~e en las zonas 

de clima frío (74). Sin ~n\b~~g~, endale~hay i·~f~r:ne~ cl~qJ~ la 'mayo~.~cti~lclad sexual en .la 

perra de raza ocurre ~n IÓs ni~ses de febr~ro y ú~ayÓ ( 1 i ;Ú, 1:Í;14)~ ·,. ;': 
•_ •' : - ",•: - ,·,; -- •:• •<, n,··. ,··'.", - : '''. • - ·: ,•: -, ; - ,,:.: ~' ''.''?} •' ' ': -- • '.; • ' -' -' ,; :·'.• ·,• :. ~ .' 

En la Ciudád cie.Méxicci; en trabajo~ re~lizaciÓs en la pe~~~ de régistro, se ha 

encontrado q~el.á ~~y~r~cti~ldai ~exúal~~~~re·~·~lo.smesesd;~ayb /agosto (48,56,68). 

Sin embargo, la tendencia es. que lo~ cfclos reprodúcii~Ós'oéurreri distribuídos durante todo el 

año pero al pa;éc~~ puede~ vari~r co~ bas~ en i:~o{bios del fÓtoperiodo (9, 73). Es muy posible 

que algunos i~·d-ividu.os ccin características propias que so~ diferentes a las de otro individuo, 

como pueden ser la raza o situaciones particulares conio calid~d de nutrición, hayan mantenido 

la característica de sus ancestros para responder a Jos cambios anuales con base en el 

fotoperiodo, es decir, las hembras se ponen a tiempo con base en los cambios estaCionales y 

ciclan en la época más adecuada para que las crías nazcan en el tiempo ~·ue h~ya mejor 

alimento, agua y temperatura (9). 

La estacionalidad reproductiva de la perra no ha sido aclarada en su totalidad· y aunque 

esto ha sido estudiado por muchos investigadores (4,20,34,67, 74, 77 ,) n.o han logrado 

establecer el porqué de la gran variabilidad de este fenómeno. Algunas especies de canideos · 

como son el lobo (Canis lupus), el coyoie (Ca11is larrans) y el perro salvaje conocido como 

dingo australiano (Ca11is azaroe), presentan patrones de actividad reproductiva muy bien 

establecidos (5,9,51), ya que Jos Cii:fo~ ~sirales se presentan durante el i~viemo. Por lo tanto, 

la época de partos se sitúa durante la primavera y el verano. En un estudio realizado para 

comprobar que este acomodo estacional del ciclo estral del lobo depende de la secreción de 

melatonina, se realizó pinealcctomía y ganglioectomía cervical superior a estos animales y no 

se encontró variación en la estacionalidad que manifiesta esta especie (5). En el caso del perro 
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doméstico solo se ha informado de una raza en Ja que se ha detectado una respuesta positiva al 

fotoperiodo; esta raza es el Basenji;que es originario de Africa; En estos animales la 

presentación del cicloestral ocurre dura~.te el otóño (34,74), yla ép6ca de p~ric¡ones se 

presenta en.el· invierim, ya que en ~u región de orige~ el inviern~ .r~súJÚl sei-una, búena ~p<Íca 
para criar a los pequeñ6s. Esta 'situaéión. es muy si~ilar a Jo encb~t~do en ~í pr~ie~te ~studio . 
y ha sido ex~licada co~o una .característica hereditaria de tipo rece;ivo que ~· h¡ m~ni~ni~o a 

través de los años e~ los ·~ue. Sé .ha llevado a cabo el proces~ evoluti~o (11) .. 

En el pr~sente ;rab~jo además de las variables climáticas se utilizarlJ_n vlll'Í;bles como la 

edad, la talla y Ja c~ndición corporal para analizar su efecto sobre el 'name~~d~ ;olíc~Jos y 
.. - ·. :: ::-::>:'. · .. ·.,. ' 

cuerpos lúteos. se· observó que las perras de talla grande tuvieron. un mayor .. número de 
. . - - . . . -

cuerpos lúteos, esto coincide con Jo pub.licadci por Andersen y Simpson.en· 1973 (4) quienes 

encontraron que.en las perras.de talla grande al parecer Ja tasade~v~Jación es mayor en 

comparación a las perras de talla chica o mediana, sin embargo, en perras grandes también se 
~ . --' - . 

puede presentar gestación de un. solo producto, por Jo que Ja apreciación de que la talla es Ja 

única caraéte~stica qúe puede·influir sobre el número de'cuerpos Jú.teos no es un dato 100 % 

confiable (4). Asímismo en 'el caso de Ja edad como posible característica que explicara el 

número de f~lí~ulos, .se.'encontró que las perras mayores ·de 5 años presentaron un mayor 

número de folículos, Jo que no concuerda con lo publicado por otros autores como Andersen y 

Simpson, que en 1973 (4) informaron que la producción folicular en la perra doméstica 

empieza a decrecer a partir de Jos 5 años de edad, desapareciendo casi en su totalidad a Jos 12 

años de edad. Por otro lado, en la categoría de perras jóvenes y adultas no hubo efecto sobre el 

número de folículos y cuerpos lúteos. 
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vr. CONCLUSIONES 

La actividad reproductiva de la perra callejera en la Ciudad de México se i~crementa 

cuando la radia9ión global<dismi~uye;' lo que ;u~ede a parii~ d~lverano, c~n lo cual se puede 

suponer que la perra ~allejera presenta una esmcionali~ad ~~p~od~ctiva muy similar a la de los 
.. . .· .- .. - '"' . . .· ., . ' . ·' .: ' ~: - •,,, .-- -··,~· ... - ;: . . - . 

canideos S:.1vajes; es decir, cicla én la segunda miiad d~I año (dias.éortos).'? • 

La activid~d re~roductiva.de.lape~ra.callejer~enla.Ciúdadd6.Méxic~ puede estar 

influenciada por ~arios~acto~es ~~e ~o·h~~ ~i~dJei~~~os,total~~~te'. ~ero'al p,;,e~er d~ este 

modelo tan co~plejii ~1 17 ~·:se él~o~ ~l~ ~·cib;ió~~~ l~.r~di¡~¡¿n ~1oii~i'<~i h ~\esia~te está 

representado por otros,~actores q~epÚedene~pti~~~'. la'actividad folicular de. la.perra callejera 

de la Ciudad de México como ptieden ser: la'geriétiéa fer'esfrése.~treoiras'; per~noFueron 
- {::::·-~· 

consideradas en este esttid.io:\•' ·· . .:.._~:: '-/_'.·~-

En ef ~asÓ .j';¡ )i~erri ~allejer~'.~s f~~lible' si\~ó.~er ~~e prese~~a un má~or grado de 

adaptación. a condicion'e·s ambientales múcho'rriás'severas. en comparación cém la perra que 

vive en casa, es decfr, q;;eha desarrollado un mejo/Í~sfrnt~;·~~~u;;rvivencia y probablemente 
. - . - ., .· ' , .. " . ·., - . ·- ~· _- --~ --· '~-- ":.' ' -- .. -· . ' -- - .. _.-: - ·.. ._· ' 

la mejor época para la ~eJioduc~íó'~'sea'~~la's~gurida mitad del'año.Lá ¡,;.;i,;~;Íació~ pl~vial y 

la temperatura no tiene~ ~ela~ió~.~on i~'.ac;ivid~d~epr~dt;ctivade laperracaÚ~jera de la 

Ciudad de México, 

En este trab~jo s~ encontró qu6 en ;as perras m'ay~res cie\añ~s la activi~~d Folicular se 

incrementa. 

La talla y la co~dición ~orporal no explican el Fenó~~no de esU.cionitlidad reproductiva 

en la perra callejera: 
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