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RESUMEN 

Sandra ltandahui Olivera Schleske. Problemas de comportamiento . ..' ·,-. 

materna 1 e'n. :¡ a:·'.:_'pe··~r~.»;_: ~.::éS'tu_c(i~_ rec::api tutat tvo. ha jo ta asesor ta 

do M.V.z. E·r·~~St·o-·.'.·G~·r .. a~rd~'..;·/wi-·16..Escalera, H.V.z. Carlos EsqulvP.l 
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. _, __ ::~:_r~·¡::;s~r'---~~·-··''· :: -..:- .. · - ·. · .. ·_ ··, 

maternB.t 01Y 'la·'perrat"i:'La···tnformaci6n fue obtenida a trav~s de una 

rev i ~- ~~~'- ;:~~-~-~-:;,~;:~,~~·:,!·~~-¡-~~:~-::·: ~-~-b~~. -~ l tema pub 1 i cado en los 61 ti mas 
. ' . ·~{e - -, : • .. - • .-

;:¡:'. · • ' 

diez: "S.~:~~:~·-,y~~\,;~_>~.r_a_~a)o estA integrada por introduccitJn que 

comp.r~ri:c(e··:: ,"JO~·:> b~.e~·e, revisiOn del ciclo es tra 1 de la perra. 

del aparato Cap! tu l.~:· · 1.: .;C';>~P.~·rtamiento maternal norma 1. e>eamen 

repr:~·:~U·~·t>i~ . .; ···de la hembra. comportamiento del apareamiento. 

compor tam felÍto 

c~mportamiento 

sexual en los lobos, hormonas gonadales 

de la perra, factores que afectan 

y 

el 

comportamiento sexual, parto, relacibn entro la madre canina y la 

camada, perlados de desarrollo del cacharro. Capitulo 11.- Pro 

blomas de comportamiento matornal en perras, ansiedad, 

nerviosismo, canibalismo, agresibn maternal, resultados de la 

encuesta aplicada a los médicos veterinarios. Capitulo 111.-

Prevencibn y tratamiento. AnAllsis de la informaciOn. 



INTRODUCCION 

La perra ast como la tOba es·un mamtfero del orden de los 

carntvoros ~Ét -!ª :t.anittia canidae del gl!nero y especie Canis 

familiaris. La·perr~_Y.-~ lupus la loba. Los perros 

domesticas se _cáracterizan por una gran variacibn en el tamaf'lo 

corpora t ."dura:c.i.On·.cie vida y edad de maduraci bn reproductiva entre 

las dttereritei;·r·azas~ C7, 20> 

Desde el. punt~ d~·vt~ta·de su actividad reproductiva se clasifica 
' .. . 

como mono~s~~-~i. estacional, es deci~, sblo presenta un ciclo 

estral ~~ una -~stacfori,· generalmente dos veces al ano produciendo 

varios Ovulas. En estudios basados en la informacton de las 

asociaciones canbf 1 las no ha sido posible observar una 

estacionalidad reproductiva, aunque existe cierta tendencia a que 

gran parte de los celoS se agrupen en el final del invierno e 

inicio de la primavera. El primer ciclo estral 

aparece alrededor de los 7 a 9 meses de edad con un rango de 6 a 

18 meses dependiendo de la raza de la perra. generalmente las 

razas mAs pequehas presentan su primer ciclo astral m~s 

tempranamente. (16.20> 

Los que han tenido ocasión de convivir con los perros y 

observalos, deben darse cuenta que en una u otra forma • cada 

una de sus caractertsticas no son m~s que una modificacibn de 

aquOI las que han sido heredadas del perro salvaje o posiblemente 

del lobo. Definitivamente se afirma que el comportamiento -

de todas las razas caninas recuerda al del lobo. En el 



Pleistoceno existieron lobos que no siguieron en modo alguno un 

tipo uniforme; existlan hasta de 70 kilos de peso tal como 

algunos perros actuales, aunque también los habla pesando mensa 

da 23 kilos. 

El lobo ha podido sobrevivir a lo largo de los siglos, por su 

increlble adaptabilidad al medio ya que es capaz de vivir tanto 

en climas fries como en el Artico o en el TrOpico. 

Los lobos muestran la misma gama de colores que presentan los 

perros spltz o perros nbrdicos (grisAceos, negruscos o blancos) e 

incluso los colores del Pastor AlemAn, del negro al canela 

pAlldo. Se han encontrado tambi~n manchados con blanco o rojizo y 

a veces albinos. 

Muchos lobos han sido amansados y logrado convivir con el 

hombre. Se tiene como ejemplo a los indios que hacian amigos de 

ellos y hasta coloreaban el rostro de los cachorros; tambi~n los 

Esquimales y hombres blancos del Artlco los usaban para trabajos 

muy parecidos a los que desempe~an las perros de trineo. Se cree 

que el perro haya sido un lobo que experimento una serle de 

mutaciones y cambios por circunstancias, que en prtncipl~ 

hicieron posible la crla selectiva de las razas caninas. 

Los que afirman que el perro desciende del lobo <Canig lupus 

se basan en muchos h~bitos del perro parecidos a ellos, como por 

ejemplo : 

1.- Despuéq de la micciOn y defecacion, rascan con los miembros 

posteriores para cubrirlos. 

2.-Rascan y esconden los alimentos debajo de la tierra. 

3.- Ambos dan vueltas sobr~ su cuerpo. 
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4.- El periodo de gestaci~n en ambos es el mismo y varia entre 58 

y 65 dlas. 

S.- El. tiempo que tardan en abrir los.·o_.jci~·.:·de~de·.·su·.nacimiento es 

el misma <aproximadamente 15 d\as .. '. ,• 

6. - El brote de los dientes de .leche ·y;_· é"t _·cam··t,10·.:. "!:. ~iéntes 

permanentes es el mismo. 

7.- Ladran y a~llan igual. 

8.- Engullen los alimentos en la misma forma 

9.- Pelechan dos veces al ano. 

10.- Ambos al atacar gruhen y muestran la dentadura. 

11.- Tienen el mismo n~mero de cromosomas t78>. por lo que pueden 

aparearse entre si. 

12.- Padecen las mismas enfermedades infecciosas: Moquillo. 

Hepatitis. Leptospirosis y Rabia. asi como las parasitarias. 

13.- El comportamiento maternal en lo que se refiere a limpieza. 

alimentacibn, tiempos de improtacibn y proteccibn de la camada es 

el mismo. (37) 

Por lo anterior la etologia del perro doml!!stico se basa 

principalmente en el comportamiento del lobo. 

Las principales etapas del ciclo astral de la perra se dividen 

en: anestro, proestro, estro y en el caso de que no exista 

gestacion el diestro • tver figura 1> l 291 
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ANESTRO 

El anestro es el perlado comprendido entre dos ciclas de 

actividad sexual en el cual no hay signos externos evidentes de 

actividad ov~rlca. Un frotls vaginal de esta etapa muestra 

células epiteliales na carnificadas con la presencia de pocos 

leucocitos. l11, 20> 

PRO ESTRO 

El proestro es una fase preparatoria que comunmente se extiende 

desde la primera observación de sangrado vaginal, que comprende 

de 6 a 11 dlas, con un promedio de 9 dlas, esta duración es 

variable. Es frecuente la presencia de sangrado escurriendo por 

la vulva, a~n despues del proestro e en el estro>. C11, 20) 

En el proestro la perra desalienta activamente todo intento 

copulatorio del macho. Esto puede comprender gruhidos, para que 

se aleje, mostrar los dientes y tirar dentelladas, ast como 

mantener la cola pegada contra el perineo entre tos miembros 

posteriores cubriendo la vulva. Este patrón de Conducta inicial 

cambia de manera gradual y a medida que transcurre el proestro, 

la hembra se torna mAs y más pasiva en su resistencia a la 

aproximaci6n del macho. Su conducta agresiva es reemplazada 

por la complacencia de permitir el acercamiento del macho. 
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La respuesta de la perra al sangrado vaglnal es variable de perra 

a perra, ya que hay hembras que mantienen su limpieza medlante un 

1-amido constante dificultando la identificaci~n del proestro en 

comparacibn con aquellas que no se limpian, as1 como es mAs fAcil 

de detectar el sangrado en perras de razas sin cola y pelo corto 

lejemplo. Boxer> en contraste con las de pelo largo y cola -

calda lejemplo CollieJ. La vulva se agranda lentamente a lo 

largo del proestro estando en su fase temprana hinchada y turgente 

lo que p~dr\a impedir la.penetracibn.del macho, a medida que el 

proestro avanza hacia el estro la vulva se ablanda de manera 

notable eliminando este obstAculo. <11> 
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ESTRO 

El estro es el perlado durante el cual la hembra permite ser 

montada. "Estro" deriva de la palabra griega ~oistros" que 

signlf ica deseo impetuoso. <11>. 

La perra con frecuencia exhibe inquietud. nerviosismo, tiene un 

aumento o disminucfOn del apetito. bebe mAs agua y orina con 

mayor regularidad el incremento de la miccibn puede ayudar a 

dispersar las ferom?nas presentes en la orina y las secreciones 

vaginales que atraen a los machos caninos. Por lo general tiene 

una duraciOn de 5 a 9 dtas <11J 

La fase del estro inicia c~ando la hem~ra generalmente permite la 

copula (aceptacfbn del macho) y finaliza cuando ella ya no acepta 

mAs la cubrfcibn. 

C11) 
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DIESTRO 

El diestro comienza con la terminacibn del estro y contlnfia 

durante el lapso en el cual la progesterana es secretada por el 

cuerpo 16teo. <metaestro es un t~rmino abandonado porque refiere 

a la fase luteal de un ciclo astral - fase de progesterona en un 

ciclo- > 

Fisisol6g~camente la perra muestra un celo durante el perlado 

lnlclal de, secreciOn ~e·_proge.~t.eroi:ia y 1.uego continOa con un 
·ine'di8."d0 

: .\:·,.; 
lapso .maYor p~~ Ja , P~o~es.t~ro.nii: que favorece el 

,. '. -· '·. ,• 
desarr·a H o tet~i' •. ;~'Eri·-~-6~n~~c·~·~~6·1:·~ -~,~(--~~·f·~~-. _de:: ~a·_: p'érra se ref ter e 

: :es:::'.od: ¡~::d;[Ai~~f%.~1f ?1~};;J~f :~:Lºfü,g::te::::es ::::::. Y de 1 

ce Jo •. ( 11 ;: ::.··.'. \: . ~·)~, ·.· {~~'\r;;~,.-·-;":,,;·: ·;,'{ .. :--;~,:;.:;~ - ~'·'· 
. :; >.:. ··;-::. ·:·:~·.:í_ 

Los ni ve 1 ~S ::~:'.~·~;: :' ~:r~-f~·i;:t·i ~~:· -'//~·ct.Uan."< levemente durante el 
proestro, estro y antes de la implantac1bTI. En un estudio se 

observo un surgimiento transitorio en los niveles· de prolactina 

junto con una dec1Ínaci6n en los niveles de progesterona poco 

antes de la implantaciOn. Como en los ciclos no gestantes. los 

niveles de prolactlna se incrementan durante et periodo 

prolongado de decllnaclbn de progesterona despu~s del dta 35 a 

40 de la gestaclbn. En otro estudio un incremento de nueve a diez 

veces en la prolactina durante ta ~ltlma ~itad de la gestacion 

fue claramente m4s grande que el incremento de tres veces en los 

ciclos de las p~rras no gestantes. La elevaciOn sérica de 

prolactlna en la ultima parte de la gestacibn termina con un 

transl torio! ·.' ·~Ji:·g~~·¡~~t.O durante la decl lnaclOn rApida de 

progeste~ona, ·que principian de a 2 dtas antes del parto. Las 

nivele~ _de p·rolacti~a. se reducen a b 2 dtas postparto, declinan 
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lentamente durante la segunda ml·tad de la laciaciOn y ca.en 

abruptamente 

Í-eflejos que 

desp~es del desteteª Los mecanismos endocrinos no 

regulan la liberacibn de prolact1na parecen 

similares a otras especies ( 9 ) 
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OVULACION Y FERTILIDAD 

t.a ovulacibn ocurre 2 dlas despu~s del pico de LH. Sin embargo, 

de manera diferente a las demAs especies, los ovocitos son 

ovulados como ovocltos primarios y sblo maduran y son capac_es de 

.ser fe1·tll lzados hasta un tiempo despu~s de la ·avulacibn en el 

segmento distal de los oviductos. <8,9> 

La maduración de tos ovocitos puede presentarse hasta 2 o 3 dlas 

después de la ovulacl6n o 4 a 5 dlas después de la onda de LH. La 

vida fértil de los ovocllos maduros puede ser de 2 o 3 dlas,· por 

Jo que las montas durante el estro , 7 a 8 dlas después del pico 

de LH, pueden ser f&rtiles. La gestaclbn despu~s de cruzas que se 

efectben hasta 9 o 10 dtas del pico de LH es rara se producen 

camadas de sOlo uno o dos cachorros y hay una duración aparente 

de gestaciOn de 55 a 57 dlas entre la cruza y el parto. Cruzas 

fortuitas o forzadas de un poco de mAs de 2 dlas antes del pico 

de LH rara vez son f~rtiles y dan como resultado un intervalo 

entre cruza y nacimiento de 68 dlas o mas si son fértiles o 

9eguidos de mas montas>. Se ha demostrado que el esperma canlno 

tiene la capacidad de permanecer fértil en el tracto de Ja hembra 

hasta 6 o 7 dlas antes que se de la fertilizaciOn. El plco, de 

fertilidad parece estar asociado con cruzas entre el dla O y 5 

despubs del pico de LH. (8,9> 

Considerando la relativa consistente duración del tiempo de 

gestacibn de 65 ~ 1 dtas cuando se mide con relacibn al pico de 

LH, es posible medir el tiempo de varios eventos individuales en 

la gestaciOn con un grado ra2onable de exactitud. 
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Sin embargo, muchos de los eventos individuales de la gestaci6n 

en la perra sblo han sido estudiados en relacibn al tiempo de una 

cruza observada o la presentacibn del estro, incluyendo la 

implantacibn, y el desarrollo del feto. placenta y membranas 

fetales. Por esto, la estimaciOn debe ser basada en el hecho de 

que el promedio de fecha de cruza es alrededor de 1 dla después 

del pico de LH y 1 dta despu~s de la ovulacibn. <9,11) 
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MECANISMO NEUROHORHONAL 

Las neuronas secretoras especializadas del hipot~lamo forman un 

brgano endbcr lno de primer orden que secreta hormonas, las 

cuales controlan ~a functOn de la gl.indula ·endocrina de segundo 

orden. la hipl>fisis Y. a través del intermedio de la 

adenohipOf lsis que controla la funciOn de los Organos de tercer 

orden. las gOnadas. Las neuronas de neurosecrecl6n hipotalAmica 

son el eslabón entre el sistema nervioso y endocrino. 

Algunos Organos endocrinos son autOnomos y sus hormonas actOan 

directamente sobre calulas blanco perif~ricas especlf lcas. La 

glAndula pineal es un Organo endocrino el cual participa en el 

control de la reproducciOn y'es influenciada por el fotoper!odo 

del medio ambiente. t20> 
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CAPITULO 1 

COMPORTAMIENTO MATERNAL NORMAL 

El pasatiempo de entrenar y llevar a exposiciones a 16s perros se 

estA incrementando. Los cr !adores de animales. ca.mpeones' tOtenlan 

desarrollar el perro "perfecto" perpetuando lás :-c·aracterlsticas 

deseables de individuos sobresalientes. Los criadores muchas 

veces pasan por alto 1a·s CaraCterlsticas de comportamiento 

materno. Debido a que la presentacibn de los ciclos astrales de 

la perra suceden de dos a tres veces al ano, es desable una 

eficiencia reproductiva m~xima • (39 ) Se debe efectuar un examen 

antes de la cruza para asegurar un estado de salud 6ptimo de los 

individuos escogid6s para propOsitos reproductivos. Si se 

encuentra co~prometlda la funcibn reproductiva como resultado de 

una enfermedad o por la influencia de una droga puede dar como 

resultado una capacidad reproductora pobre. Asi, entr~ el 

programa de cruzas se debe efectuar revisibn o aplicacibn de 

vacunas, deteccibn y eliminacibn de parAsitos intestinales 

y sangulneos. El estado nutricional debe tambi~n ser revisado y 

maximizado para asegurar un balance Optimo en la cruza y/o 

gestacibn. Drogas que puedan afectar adversamente Ja 

esperllatogénesis y concepción a que son potencialmente 

teratog~nicas deben ser descontinuadas siempre que sea posible; 

Desbalances sistémicos que aiteren el metabolismo pueden afectar 

la fertilidad; enfermedades como hipotiroidismo. enfermedades 

hephticas, hiperadrenocorticismo, enfermedades renales o 

neoplasias han demostrado reducir el Indice de gestación en 

muchas especies. A las perras para cruzas con ~~s de 7 a~os de 

12 



edad se les debe efectuar un conteo completo de c~lulas 

sangulneas, perfil bloqulmlco y urianAlisis dentro de los 

exhmenes antes del apareamiento.·para asegurar un metabolismo 

normal. Es necesaria una historia reproductiva completa y 

·sistemAtlca para poder detectar fuentes potenciales de 

dificultades reproductivas, también se deben reunir informaciones 

concernientes a medicaciones presentes y pasadas asl como a 

en~ermedades anteriores o ciruglas,para poder detectar eventuales 

influencias neglitivas sobre el tracto reproductivo. La historia 

reproductiva de la perra deb~ incluir el tiempo de presentación 

de la pubertad, n~mero e intervalos entre previos ciclos 

estrales, asl como las observaciones de comportamiento en las 

cruzas y con respecto a su camada, debe establecerse el n~mero, 

forma <inseminaciones artificiales contra montas naturales> y 

resultados de cruzas previas. Se debe tener conocimiento de 

infecciones u otras enfermedades de la vagina. ~tero, o glAndula 

mamaria. La historia reproductiva del macho debe incluir edad a 

la que fue cruzado por primera vez. nOmero y resultados de 

pasadas cruzas, comportamiento durante las cruzas, resultados de 

evaluaciones pasadas del semen, as! como de cambios en el tama~o 

.testicular. Ha probado ser Otil el tener un cuestionario 

estandarizado para reunir toda la informaci6n pasada, la cual 

pUede ser usada como una gula para futuras cruzas y ademAs, pue

de servir para indicar la necesidad de pruebas o preguntas 

adicionales. Se deben efectuar pruebas para determinar brucelosis 

canina dentro del examen antes de la cruza para que en el caso de 

resultar positivos eliminar al especimen del programas. de cruzas 
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tse· recomienda la ovariohlsterectomla u orquiectomla para reducir 

las posibilidades de que otros perros entren en contacto con 

secreciones infectadas y con sus duenosJ. Las consideraciones de 

salud p~blica deben tomar en cuenta la eutanasia para perros. 

machos o hembras infectados por Brucella canis. 

EXAMEN DEL APARATO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA 

Sin la ayuda de tbcnicas especiales , el e>tamen del tracto 

reproductivo de la hembra estA limitado a la porcióri que es 

caudal al cérvix. La vulva debe ser examin&da con respecto a su 

conformaclbn. tamafto, descargas o la presen¿ia de tumores o in 

flamaclones. El clltorls debe ser observado en el vestlbulo de la 

vulva. Un agrandamiento o la presencia del clltoris con orificio 

sugiere Chermafroditlsmo> una influencia endbgena o exbgena 

sostenida de andrbgenos, la cual afecta adversam~nte la 

fer ti 1 idad. ( 39> 

CITOLOGIA VAGINAL EXFOLIATIVA 

La vagina puede ser visualmente examinada con la ayuda de un 

esp~culo vaginal, un cono de otoscopio, proctoscopio o un 

instrumento de fibra óptica. Se debe tomar una muestra .para 

citologta antes ·de inducir un trauma vaginal. ( 39 

Existen varios m~todos reconocidos .para la obtención de frotis 

vaginales exfollativos, los crlterios para elegir un método sobre 

otro depende de diversos factores: el m~todo ll debe ser 

de ejecucibn sencilla y econbmico, 2> debe ser aplicable a .los 

perros a pesar de su temperamento y tama~o. 3J no debe ser 
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doloroso, 4> debe ser satisfactorio independientemente de la 

presencia o ausencia de una secrecibn vaginal, 5) debe ser 

sene! l lo para que su uso pueda ser emprendido por los 

propietarios luego de una explicaciOn. < 11) 

TECNICA DEL HISOPO 

Se debe introducir un hisopo estéril dentro de la vagina, teniendo 

cuidado de evitar las superficies vaginales vestibular y caudal. 

El frotis debe ser hecho girando el isopo sobre un porta objetos 

limpio y de vidro, secAndolo con aire y fijAndolo inmediatamente. 

EN QUE SE BASA LA CITOLOGIA EXFOLIATIVA VAGINAL 

Los cambios que_ se presentan en la cavidad vaginal durante el 

proestro y el estro, se refl·ejan en la apariencia de las células 

epi_teliales vaginales exfoliadas, por lo que la cltologla vaginal 

puede actuar "a groso modo" como una forma de determinar la 

actividad estrogénfca; la nomenclatura de las células vaginales 

se basa en la morfologta célular, cuando las células vaginales 

redondas normales mueren se vuelven mAs grandes, de forma mAs 

irregular y de tincibn mAs pal ida. Estas c~lulas contienen 

nbcleos progresivamente mhs peque~os que se hacen picn~ticos 

antes de la desintegracibn final, que deja una c~lula anucleada. 

Cver figura 1 >. 

CELULAS PARABASALES. Estas son células vaginales redondas u 

ovales. tiene nócleos grandes y cantidades relativamente peque~as 

de citoplasma. Estas células son exfoliadas desde casi la capa 

germinal, cercana al suministro sangulneo subvacente. tver figura 

1 ) 

CELULAS INTERMEDIAS. La• células intermedias varlan de tama~o 
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y tienen margenes de redondos a ovales lisos y sus nbcleos suelen 

ser mA.s pequenos que los encontrados :en las células 

parabasales. Este cambio en la morfologla ref le'ja.·el:.primer paso 

en la muerte cblular, pues las c~lulas .se vuelven mAs grandes y 

parecen tener cantidades relativamente mayores de citoplasma y 

n'l!lcleos mA.s pequei"ios. : para los fines descriptivos se las 

clasifica como células intermedias pequehas y grandes. lver 

figura 1 

CELULAS SUPERFICIALES. Estas c~lulas tiene bordes angulosos, 

planos y agudos • Sus nbcleos son pequenos y pign6ticos • <ver 

figura 

ESCAMAS <O CELULAS ANUCLEARES. Las escamas <o c~lulasl 

anucleares son cblulas vaginales irregulares , grandes, muertas, 

que representan el final de un proceso iniciado con las células 

parabasales. Estas c~lulas tambibn se designan como cblulas 

superficiales anucteares. Son c~lulas grandes con m~rgenes planos 

y angulosos. A estas chlulas tambi~n se les ha denominado c~lulas 

totalmente ~ueratinizadas o carnificadas. tvea figura 1 

CELULAS METAESTRALES. Las células metaestrales por lo general 

son células vaginales intermedias grandes que parecen tener uno o 

.mA.s neutr6filos contenidos ~n el citoplasma y que corresponde al 

diestro ya que en perros no se utiliza el concepto metaestro. 

CELULAS ESPUMOSAS. Las cblulas espumosas son c~lulas parabasales 

e intermedias que tienen vacuolas citoplasm~ticas evidentes. 

Estas c~lulas pueden asociarse con el diestro y el anestro.· 
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El frotis vaginal de una perra en proestro temprano es similar al 

de una perra en anestro con la diferencia de que,en el proestro, 

de manera comOn se advierte a causa del sangrado vaginal que 

representa la· sangre derivada de un endometrio en rApido 

desarTol\o. Adem~s del nbmero variabl~ de eritrocitos, el frotis 

vaginal suele albergar numerosas células parabasales e 

intermedias. Los neutrb~ilos son comunes aunque no abundantes y 

las bacterias pueden estar presentes en nOmero pequeffo o grande. 

El fondo de estos frotis a menudo tiene un aspecto granular o 

"sucio" debido a la presencia de secreciones cervicales Y 

vaginales viscosas 

El primer indicio de un efecto estrogénlco continuo sobre la 

ello logia vaginal es la desaparlcibn de las neutrOti los. Se 

considera que estas c~lulas ingresan al lumen vag,.Inal a travl!s de 

su a·pitelio, pero va no puede atravesar la pared vaginal de 

mOltlples capas inducidas por los estr6genos. Los neutr6fllos no 

se observan de nuevo hasta el diestro. 

El nbmero de c~lutas parabasales e intermedias pequenas disminuye 

y son reemplazadas principalmente por las c~lulas interaedias 

grandes y superficiales-intermedias. Pueden estar p~esentes o no 

eritrocitos. 

HAs del 80% de las células vaginales son superficiales y/o 

anucleares. ! 11 l. 

La citologla vaginal tambi~n es ~til para el diagn6stlco de 

problemas inflamatorios y neoplasias del tracto genital alto. 

Tambl~n se pueden obtener muestras para cultivos vaginhles, estas 

muestras deben ser tomadas con m3s precauciones para evitar ·la 
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contaminaclOn. Debido a la gran cantidad de flora vaginal 

presente en. la.va.glna normal-. se debe tomar en cuenta si existe 

una 
·: '··'' 

evidéncia .de iTif i'am~Cion ·'acti.va· tpresencia de descargas, 

evidencia vlsuál' ·o inflamaciOn} para Ja 
.. :·· ... 

interpretacibn de Jos :resultados .de dichos .cut ti vos. <39J 
. . ;·:-. . :: ··_;·,.< 

La vagina debe se"r jJat"p8.d8.··en: Sú 'P'a"rt~ vestibular y caudal por un 
··,·- .. : 

eKamen digital, para rec~noc~r.· la posibilidad de estrechez 

patológica, tumore:s. a~ormal:idad'e~· en el canal del nacimiento o 

bandas de tejido vaginal. La técnica mas recomendable es la 

utilizacion de una fibr~ 'optica. ya que pueden observarse con 

mayor facilidad, anormalidades cervicales, cervicitis,tumores, 

etc. El ~tero es diftcll de palpar o visualizar radlolOglcamente 

en la perra sin una hiperplasia endometrial, se puede utilizar 

tambi~n un medio de contraste intrauterino <histerosalpingogra-

f !a}. laparoscop!a o 1 aparotomla para el diagnllstico de 

anormalidades uterinas o neoplasias. 

La citologta vaginal y los perfiles de hormonas reflejan el 

estado de la actividad ovArica. <9.11) 
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COMPORTAMIENTO DEL APAREAMIENTO 
Cuando las animales se encuentran cada vez m&s cerca del apara-

reamiento, se hallan bajo la influencia de tres fuerzas; 

atracci6n sexual, temor y agresi6~. Algunas veces el temor estA 

en su mAximo punto, y tos animales efectOan movimientos rbpidos 

de retirada que indican "estoy a punto de salir volando~. En 

contraposiciOn a ~so se dan movimientos atrevidos de aproximacion 

·que revelan un fuerte deseo sexual. Tanto como el animal se 

acerca, puede haber expresiones sObitas de agresiOn, inducidas 

por fa mera aproximac16n de un extrano. Las tres tuerzas luchan 

una con otra. como bandas elAsticas atrayendo y empujando al 

animal en diferentes direcciones, actuando como si tratara de 

escapar o estuviera a punto de lanzar un ataque, deseando estar 

quieto en su lugar y manteniendo cierta agresividad para tener "a 

raya" al otro animal. Se puede ver la ambivalencia del animal 

balanceando la cabeza hacia atrAs v hacia adelante como si 

dijera, "estoy quieto, estoy huyendo" . 

Esta visible ambivalencia ha sido ritual izada a trav~s de eones 

.de evolucibn, hasta que tinalmente los movimientos de hacia atrAs 

-hacia adelante. huir-aproximarse se han convertido en elabora -

das exhibiciones esterotipadas. Con la cruza potencial, estas 

demostraciones prueban que el ejecutante estQ en una ~xtrema 

agitaclbn y que el hecho de permanecer es mAs de tndole sexual 

que de lndote agresivo. Una vez que el temor y la agreslon est&.n 

neutralizados, ~a excitaciOn puede ganar en esta guerra de 

emociones, permitiendo a la pareja estar lo suficientemente cerca 

para copular. 

Sorprendentemente estas demostraciones ayudan a que se fusione el 
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esperma y el huevo. ( 3 

·cada especie tiene sus propias senales especiales , las cuales 

incluyen inflamaci6n y eKaltaci6n de la regiOn genital <como una 

atrayente invitaciOn), o marcadores qufmicos incluidos en la 

orina de la hembra, algunas hembras marcan el perlmetro de su 

h~bitat (o las cercanlasJ con estos olores, dejando una carta de 

llamado fragante que indica que tan cerca esta del estro.e 3) 

COMO LOS ANIMALES SE CORTEJAN UNO AL OTRO 

Funcibn de las 
demostraciones 
de cortejo 

Atraccibn 

ldentlticaciOn 

Exltacibn 

senales de 
cualidades 

SincronizaciOn 

senales de 
disposiciOn 

Como ayuda ~sto: 

LLeva a los individuos a juntarse, incluso si 
éstos estAn separados por largas distancias. 

Asegura que solo miembros de la mis~a especie 
se apareen, para que asf no gasten sus energfas 
en uniones inf~rtfles. 

Sobrepasa la agitaclbn y el temor. 

Ayuda a la hembra a juzgar cuando el macho es 
un espécimen genético, o que éste ayudar~ a 
orlar a los recién nacidos. 

Trae al macho y a la hembra a ciclos sexuales 
sincronizados. 

Le permite a los individuos conocer que su pa 
reja estA dispuesta y con buena voluntad para 
aparearse. 

ttomado de Benyus,J.- 3 -> 

Incluso cuando una hembra está en estro, ella tiene buenas 

razones para tomarse su tiempo antes de la cruza. Por ejemplo una 

hembra pavo real, deja que el macho muestre "que se le sale el -

coraz6n" mientras que ella esta comiendo de manera casual, no 
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dAndole al macho mAs que una mirada indiferente. Con cada rehuse. 

ella conduce al macho a mejorar su desempeno. Esta teatralidad le 

dice a ella acerca de que tan interesado est~ ~I y qulzA que 

tan conveniente es su tipo fenotlpico, al tiempo que la hembra 

se prepara a si misma para estar flslolOgicamente lista para 

copular. Con el tiempo ella·cansiente, a los deseos del macho 

ayudando ~sto a derrotar cualquier temor que el macho pudiera 

tener. 

Un intercambio similar de cortejo se presenta en muchas especies, 

cuando el macho hace su mejor esfuerzo para persuadir, mientras 

que la hembra evalOa la conveniencia de hacerlo su socio sexual. 

Ciertas cualidades de la astas, melena. hombros o simplemente su 

superioridad frente a otros machos le dicen a ella si ~l es un 

buen esp~cimen gen~tico. Signos como construccibn de nido o 

alimentacibn durante el cortejo pueden tambi~n decirle a la hem -

bra algo acerca de la capacidad del macho como proveedor, la 

hembra primero tiene que sobrepasar s1Js propios temores, 

especialmente cuando ya ha hecho su eleccibn y el macho es 

considerablemente m~s grande que ella (por ejemplo el elefante 

marino macho es dos veces mAs grande que la hembra) y cuando ha 

superado esos temores y estA suficientemente estimulada para 

cruzarse. ella se lo indica al macho a través de una forma de 

rendirse o de mostrArse solicita ( ya saa que su rendicibn sea 

sutil, o bien tomando una parte mAs activa, acariciando al macho, 

o presentAndole los cuartos traseros>. ~ 3 > 

Debida a la estrecha relación biol6gica que existe entre el perro 

y el lobo < clase; Mamtfero, orden; Carnlvoro. familia: CAnidos, 

género y especies; Canis ~ Canis niger.) se harAn constantes 
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referencias al lobo senalando los eventos mAs importantes de la 

conducta tratada en este trabajo para as! contar con una 

referencia comparativa que proporcione una vlsibn mAs amplia del 

tema. <21, 32 > 

COMPORTAMIENTO SEXUAL EN LOS LOBOS 

Los lobos viajan en grupo, cazan en grupo y efectban casi todas 

sus actividades en compah\a de otros lobos. Este es uno de los 

hechos más importantes que se ha aprendido acerca de los lobos y 

que explica de manera clara el tipo de vida de éstos, el grupo 

<o manada> es la unidad bAsica en la vida social del lobo y es 

un grupo familiar, ya que lo conforma animales relacionados unos 

con otros por lazos de sangre, afecto y altruismo. El n~cleo del 

grupo es el par de lobos, macho y hembra adultos, que se cruzan y 

procrean cachorros. Los otros miembros del grupo son los hÍjos: 

cachorros de dos a tres anos de edad, La m~yorta de los grupos de 

lobos contiene 6 a 7 miembros, aunque puede llegar a 15. C vea 

figura 2) 

De manera diferente al perro doméstico que tiene generalmente dos 

periodos •de estro al ano, el lobo sólo tiene uno -y éste estA 

determinado por la estación de tal manera que los cachorros de 

lobo nazcan en la primavera, cuando la comida abunda. (38 > 

Como en otras actividades, la cruza y crla de los lobos involucra 

al grupo entero, estos grupos pueden contener animales ma~uros e 

inmaduros de ambos seKoS y sl bien no todas las lobas producen 

cachorros, ~stas los consienten, alimentan y los cuidan. Las 

ventajas de que el grupo cuide a los cachorros es obvia. <32> 

El deseo de cruza no se presenta en los lobos hasta alrededor de 
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los 22 meses de edad. El Departamento de Pesca y Caza 
0

de Alaska, 

examlnb el tracto reproductivo de 246 lobas de ·:A:las.ka de 
'·, .,·. 

aproximadamente diez meses de edad durante la: e.st~ci"6~· .. ;~e.: cruzas 

sin encontrar signos de madurez sexual.en tanto· la,: '.·.~ayo_rla de 

hembras de 22 meses de edad (170> que fÜ~r~n·. ~ev~sadas, se 

encontraron gestantes. Los machos sonigua·Jnl~ri·t~·"_ fértiles a la 
' :~· ;: . 

edad de 22 meses. 

El cortejo y las cruzas en 

relacionados con animales de su 

Muchas 

• \' ;~:I" 

1 os · · 1 º~º:;, t~·~:Ún 
~ i ~·~~\~~;~~'.~<.' :'·d~,~~t ro 

lntimamente 

de 1 grupo. 

la misma 

familia, ejemplo: entre hermanos-de camada o entre padr~s e hijos 

asl. de cierta manera el" cortejo es continuo durante todo el ano. 

<Crisler 195~) Mech, encontr6 lazos fuertes de afecto entre una 

hem.bra "mansa" y su macho con quien tuvo una camada hasta que ta 

crla tenla alrededor de un ano de vida. En esta ~poca se 

desarrollb un "triAngulo" entre la hembra "mansa'' una hembra 

silvestre y el macho; dicha hembra silvestre principi6 a cortejar 

al macho y finalmente mato a la hembra "mansa", esto pasb medio 

ano antes de la temporada de cruza. 

Antes de que las hembras lobo entren en calor, el comportamiento 

afectivo entre los sexos consiste principalmente de una actividad 

cabeza con cabeza que comprer.de; olerse mutuamente. frotarse las 

cabezas y tocarse nariz con nariz. Este comportamie~to Continua 

hasta el periodo de cruzas, pero aqul se aumenta en el macho el 

olfateo y lamido de los genitales de la hembra. <32> 

<Rabb G. 1968,Mech> que estudib el cortejo Y.cruza en los lobos 

para la Sociedad Zoolbgica de Chicago, en el Zoolbgico de 
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Brookfleld. describe el comportamiento de cortejo del macho justo 

antes de la cruza como sigue " El macho prlncipla a danzar 

alrededor de la hembra, bajando sus miembros delanteros como un 

perro jugueton y moviendo la cola, bl tambibn puede mordisquear 

la cara, orejas, espalda, subiendo de lado de el la y despu!!s 

trata de montar a la hembra por detrAs". < 32) 

El cortejo tambl~n es por el lado de ta hembra. Ella se aproxima 

al macho y coloca sus miembros delanteros, cuello o cabeza sobre 

los hombros del macho. O bien se presenta ante el macho en una 

postura sumisa acercA.ndose hacia l!l, levantando la cola o 

colocA.ndola de lado mostrando sus genitales. Schenkel, 1947, 

Mech), describe este procedimiento en detalle " Con la cola 

levantada, la hembra alfa en celo se mueve en una danza 

invitante, mientras gimotea o "canta" delicadamente y mueve sus 

genitales con un 111ovlmiento pendú.lar". < 32 ) 

Si bien durante la época de cruzas muchos cortejos se suscitan, 

solo un pequeno porcentaje de los intentos termina en copulacion. 

De 1296 acciones de corteja observados en· el grupo de lobos en el 

zootogico de Brokfleld de 1963 a.1966, soto treinta y uno (2.4%) 

resultaron en uniones copulatorias. ( 32 ) 

Cuando una hembra decide frustrar ~os intentos amorosos de un 

macho, ~sta mete la cola entre los miembros posteriores e incluso 

se sienta. Esto puede significar que no estA totalmente en estro. 

Sl la hembra esth totalmente receptiva y acepta el cortejo del 

macho, ella se para firmemente y coloca la cola de lado. 

exponiendo la vulva. < 32 , 
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HORMONAS GONADALES Y COMPORTAMIENTO DE LA PERRA 

PATRONES NORMALES DE SECRECION. 

La influencla de las hormonas gonadales se remonta a la vida 

prenatal de los perros. En los machos las gbnadas secretan tes 

toste rana y posiblemente otros andrbgenos> antes del 

naclmionto y por un corto perlado despu~s del nacimiento. Los 

andrbgenos_ en los machos tienen un efecto de promover la 

masculinizaci6n del sistema nervioso central que estA bajo un 

rApido desarrollo durante el perlado perinatal. Durante este 

perlado crltlco los ovario~ de las hembras no producen cantidades 

signiticatlvas de alguna hormona. Se cree que el sistema nervioso 

de las hembras se desarrolla en una linea femenina debido a la 

ausencia de testosterona. < 21 ) 

Las diferencias de conducta entre el perro macho y la hembra, son 

una consecucnciP. de la presencia o ausencia de andrOgenos en el 

perlado perinatal, qu~ puede ser observado incluso en ·los 

cachorros. Los cachorros machos tienden a jugar mAs 

agresivamente, ~stos tambi~n exhiben mhs juego de monta. Una 

diferencia obvia entre los cachorros hembras y machos es la 

postura para orinar, las hembras continOan efectuAndolo en 

cuclillas como lo haclan durante la fase neonatal, mientras que 

los machos asumen una postura mAs de ple la cual es intermediaria 

entre la postura de cuclillas del periodo neonatal 

levantar un miembro posterior de la madurez sexual 

y la de 

No es sino hasta la pubertad que los ovarios principian a 

secretar estrbgenos y progesterona en cantidades suficl~ntes para 

producir efectos f islalogicos y de comportamiento. El estro se 

presenta generalmente das veces al ano en la perra, el estado de 



·proestro se manifiesta por la secrecien de estr6genos el cual 

alcanza su pico justo antes de la presentacibn del estro. La 

secrecibn de estrbgenos declina r~pidamente alrededor del dta 

diez del ciclo estral. Durante la bl tima parte del estro la 

secrecibn de progesterona se incrementa y alcanza su pico 

alrededor de diez dtas después de la ovulaciOn. La secreciOn de 

progesterona gradualmente declina despu~s de un par de meses. 

EFECTOS DE LOS ESTROGENOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO 

En muchas perras los estrOgenos tienen el efecto de incrementar 

la actividad general. Durante el estro una hembra usualmente se 

mueve. vocaliza y orina mAs frecuentemente y puede actuar con 

nerviosismo. <21> 

Los duenos de perros han observado que la orJna y las secreciones 

vaginales de la perra en proestro y'estro son atractivas para los 

machos. Hay historias de machos que han sido atraldos desde 

varios ki lbmetros hacia el lugar donde vive una perra en estro, 

presumiblemente por uno o mAs atrayentes olfativos sexuales 

contenidos en la crin.a.. El incremento en la micciOn puede ayudar 

a dispersar las feromonas presentes en la orina. Por el hecho de 

que éstos comunican un mensaje de receptividad sexual, estos 

atrayentes olfativos han sido denominados feromonas sexuales. 

Existe la duda de que esas feromonas sean tan potentes como para 

que un macho las detecte a varios kilOmetros de distancia, pero 

indudablemente son percibidas por los machos en su deambular 

diario ~erca de la casa de la hembra. No estA claro si estas 

feromonas son metabolltos de es~rbgenos ú una secreciOn especial 

contenida en la orina y en las _descargas vaginales. Algunas 
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hembras muestran la postura de machot de levantar un miembro 

trasero para orinar. La funclbn de ~sto es probablemnete asegurar 

que la orina sea depositada en objetos prom~nent~s (verticales> 

del medio ambiente. Una perra en es~r~ n~:'S~lo es objeto de 

atraccUm para los machos que la persigtie·n e .~ntentan uiontarla, 

sino tambil!n para otras hembras que in"'t:~nt~n montarla. Una 

persona que tenga dos hembras puede observar ocasionalmente q·ue 

una hembra esterilizada o en a~estro intenta mentir a la otra si 

estA en estro o viceversa. Esta conducta es relativamente normal 

y no se considera como un comportamiento homosexual. Cuando una 

hembra en estro es colocada con un macho ~sta puede intentar 

montar al macho especialmente si los avances sexuales del macho 

son muy lentos. <21, 22) 

Con el uso de un sistema de puntuacibn para evaluar los cambios 

en la conducta de la perra y el macho, se puede obtener un 

panorama objetivo de las modificaciones e~ los patrones, en la 

siguiente tabla se encuadra una progresiOn tlpica con puntaje 

desde el proestro al estro. Con la aplicacibn de tal sistema se 

puede demostrar como la hembra cambia de ser abiertamente hostil 

hacia el macho. tornandose pasiva y resistente y por 6Itimo 

receptiva de un modo activo. 
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. . . 
SISTENA·DE PUNTUACION DEL COMPORTAMIENTO 

----------------------------------------~--~-~~------~-----------
CATEGORIA DE LA 
'coNDUCTA 

.•. CLAS 1F1éAc1 ON .. DE LOS" PATRONES D_E CÓNDUCTA 
Y ·-VALORES .. DE PUNTUAC 1 ON ··· 

- - - - - - - ·-·- -- - - _ .. .:.:. .;:.::..;. ..::.. • _._. .::.·_ .:.·~.:.:.. ~·_.-..:,;_ ~ _ ::_:.; _1·;;:._· ..:..-;;:.·_ -~--:....:. ~:...- - - - - - - - ..;, _ - - - - - -

~~!:~;~·~-~ ~ :·~·-·::·:~:~-~',_~0l,}1~jf ~~t~f i·i1f Il&rt~: 1f~:-r_ ;~~~ l~~: ~: ___ _ 
1 n te ~.·A·~-._:- ;'·j·._ ¡·?,. ~-~-~,\ ~~ ~-r~'.-~.ei~?;.~~~,-~Jf ,it:~~;~:_'.~"~~;;:{_·,-.:.·_t .. ~~.'..f.·:.1_:_}_· --~-~ ·:~ ;::4\_·:_~_x ~ :1-~e:. = . 6 
~=--~ ~-~ ~=-~~"~~ ~ ,:_-~--~:~.;;:.. :...-~:..; _ -·.:..-:·±'.;::..·~~>:..-..:·~!.:. -~~~:.. ~ - ._ :_ __ -~·.: .. :~· - - - - - - - ·.~ .. --- .. - - -

;~~~~~:.:~ > Retc~ci~íÍe ;'.i;'. ~-~º E~~m::¡~· of '{,~~~fo:~;· 4·~~~~~~ia -~·. s ___________ .__. ___ . ____________ .:,. ___ . __ . __ ,;.._·..: .... .:.. .............................. ________ _ 
DesviaclOn_- N·~aa :··~- o~:- _:,Mlri1m8.•::= }!?_: \j\l~~~·e·c~~e~·.:.· RApi da y 
de la cola . , ..... ·,c .. _: .. :_;_~:·;,·- ·· t 4 constante = 6 

~=- ~ ~ _ ~=~~ ~~ ____ ~ ~ ~ __ -·~-~-~~~:~-~·t~ L~'-_ ~~--~~ _: ~: _._ ~ _ -- __________________ _ 
Puntuaje Posible mb.~.i~·~r '.:>' .. ~:~'{'.:~;::,':'"· ·--:,:j·-; = 21 --- -- ---- ___________ .;. ___ .:.; .. :_-___ _ ._._:.:.:;. __ ·;,,; ____ -_______ ----- -----------

~ .... :~tt·~,~~Cl~~:·de· re ldman, c. -11- > 
-·~;::· ,· 

:.:·;~~~ 

VALORES NAXI NOS CARACTEIÚ STI cd·s;·:}k:'~AriA CÁTEGOR 1 A DE CONDUCTA Y 
RANGO DE PUNTUAC 1 ON PARA "CADA',ESTADI o·:_DEL':PROESTRO y CON 1 ENZO DEL 

::~~~: _________________ ~ ~-~ ~-~ ~:l~E:l~~t 1~1'.:~i .. t~~- ______________________ _ 
CATEGORIA 

DE 
CONDUCTA 

Interés 
del macho 

COMIENZO,· ,,,, . .-,'PROESTRO, · i.FIN · 
PRO ESTRO''.:·'°;:'_;". HED:Í [¡":_; 0'' PROESTR,O. 

COMIENZO 
ESTRO 

3 

:~t~~=~r=e o ·.,~.\::~~--~::,,.,-._¿.·,S.'/,.º_~·-·~~::>··:·::·:!:'. .. ·: .. ::s_ 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - _':. - - - - .;.. - - • .?:...·~~-- - - - .:. --- --- - - ---·~ - - - - - - -
Postura de 
la hembra 

o 

-----------------------------------------------------------------
Oesvlacibn 
cola de la 
hembra 

• • • - ¿ 

o 

-- - ---- -- -- -- --- ----------------~- ------.;. _··-·.:.· _ _":..·:..-_ --- ___ :;_·._ .:.·:._ --- --
Rango total 
de puntos 

0-1 

.ltomado de Feldman.C. ~1~-.) 
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FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTÁMIENTO SEXUAL 

AMBIENTE. 

Los machos caninos son mAs territoriafes·que l~s hembras y se ha 

sugerido que cuando una hem~·~·~ ~¡~~:~:~,;;_'.:·.~·-i~;i,~i:~-(~~:;:: :s~bre 
. ' ' . ·'~>.;:. <.~~:-~ :!~'-~!.:~:·,~~?-\~,'·_ ~-.. :: __ ...,.. · .. ; 

~n particular• ex l sten · ~u_c~~--~_::· -~'?-~ ~:b.1:;1 ~.'~-~d~~::._de que 

fracase en e 1 apareamiento':;'.~~.~~rd~~J.i.1~;¿:1 _macho 
pronunciada en su terrlt"orló_;'."po('.:.en.de.~:/las:"hembr_S.s son 

a 1 ter r i tor lo de. l m&chO p.ar~-. ·, \~·::'_'.-~l:~·~jt~,~~;,'.i/~.~k~'.~:~~-~:~ -._-.· -

un macho 

el macho 

puede ser 

llevadas 

Los humanos canlria. 

Algunos perros responden a la. prese~_~i~ -~d:_~\·:·•: -~~-~-~-~~:~-:~~i~a·. 'otros 

"ºª Algunos perros perml tein la asistenc"ta·} h~,~~ri~·--- durante el 

servicio; algunos machos acttJan mucho m~jo·r. ~¡·.- ~tr~·~.m~·6ho e.st!. en 

et Area. Los ruidos, la iluminaci~n. el s~ela··ctrac~ibn> y otros 

factores amblentales tambi~n pueden influir el apareamiento. 

EXPER 1ENC1 A. 

Los machos canino adultos jóvenes pueden excitarse mucho frente a 

una perra en celo e int'entar montarla por la cabeza o por un lado 

antes de orientarse en forma correcta. La inexperiencia puede 

redundar en fracaso para desmontar la hembra, hasta que ella 

literalmente expele al macho de su lomo. Las perras que no han 

sido cruzadas anteriormente durante celo exhiben una conducta de 

juego mayor que las hembras experimentadas antes de permitir ser 

cubiertas. Por ende la conducta seKual, probablem~nte refleje 

respuestas innatas y aprendidas. lll) 

ESTUDIO DE DOMINANCIA Y PREFERENCIA DE PAREJA EN BEAGLES 

Los estudios han sugerido que las _perras muestran dlstintaS 

preferencias por machos particulares durante el apareamiento, va 

29 



sea aceptando o rechazando activamente a un.macho esp.ecifico. Las 

preferencias permar\e~tan ·. dU:i-ante <va'i•.ios ;, :ciclos ';I no se 

~~::;~;::t~~~illllif ~:~¡;~~~~~:;::::~::~~~:~ 
par·a el.-.:s8rvicio'~,..::La:~evrderiCial,r-de,~:.;la{:_dominan·c1a se basa sobre los 

:::::: :: !'.'~,:1'.~i~~;~!l¡,~¡(;~;?:; ; •'<•••• '""º' ..... 

~;: : ; '·:'; '<::.;·.:···;. 
COMPORTAMIENTO DÚRÁNTE LA CRUZA 

General mente ~e~pu·_~··~·.·d·e u.~·~: T_~,ves.t ... t"'gaci6n anogeni ta 1 de la hembra 

y de juegos ·e intentos con·una o m&s montas con empuje p&lvico de 

parte del macho sigue la c6pula. La penetraci6n copulatoria es 

mAs o menos el resultado de 'acierto y error del empuje p&lvico, 

ya que el macho puede montar a la hembra varias veces efectuando 

el empuje p~lvico antes de alcanzar la penetracibn La hembra 

tiene respuestas positivas, tal coma curvear las cuartos 

traseros, desviar la cola y mover la regilin genital externa; 

estas respuestas faci,li~an la penetraclbn. Despu~s de que se da 

la penetracibn .com~l~~4: sigue un cambio dramktico en el 

compor tamlento del .Per~O ·_,el cµa l empuja cauda 1 mente can 1 os 

miembros delantel-.os :(~,~~_<figuras 3 , 4 1 5) la cola del macho se 
',, ... ·· 

encuentra pleSB:~S. y ::~·~n.',.108. m,lembros traseros da pequef\os pasos 

junto con intensOS:moyimientos de la pelvis, los pasos que da can 

los mlembi-os ·t~as~ro.s' l,legan a ser tan bruscos que puede perder 

al equilibrio Y.caer. Este comportamiento es 
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denominado reacciOn eyaculatoria intensa < 21,22> Y es 

durante esta reacciOn que la fracciOn densa del esperma es 

expelida. La reacción eyaculatoria intensa dura de 15 a 30 

segundos. En adiciOn al comienzo de la eyaculaciOn el pene se 

congestiona dentro de la vagina durante esta reacción de tal 

manera que el macho y la hembra se ºabotona~~ uno con el otro, el 

bulbo del pene se congestiona a toda su c~pacidad y no puede 

ser sacado fuera de la vagina. (21,22> 

La hembra generalmente permanece rlglda durante la reacciOn 

eyaculatoria intensa, pero puede tirar al macho .antes de que ~ste 

desmonte volteandose o girando. Si estos giros o el voltear da 

como resultado que el pene se salga de la vagina con el bulbo 

parcialmente congestionado, entonces debe haber un 

desentumecimiento completo antes de que se intente una nueva 

monta. Tocando manualmente el canto de la corona del glande justo 

debajo del procc~o uretral se facilita el d~sentumecimiento. Este 

procedimiento es especialmente fitil si el pene se agranda tuera 

de la vaina y el perro es incapaz de retraerlo. lse debe ser 

cuidadoso si se toca esta parte del glande ya que es muy 

sensib 1 e>. c21. 22) 

También a veces la perra puede lamer la punta del pene 

estimulando el desentumecimiento de ~ste lo cual hace posible la 

siguiente penetracibn. e 10 > 

Si la penetración ha sido exitosa. el macho se da vuelta 

levantando una pata <vea figura 4 > sobre la union de tal manara 

que los animales quedan cola contra cola en u~a posicibn de 
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"candado senital". Esta uni6n generalmente dura entre 10 a 30 

minutos pero puede ser normal que dure de 5 a 60 minutos. La 

eyaculacibn contlnba durante ~s~e "abotonamiento" pero es casi 

exclusivamente de fluido prostatlco. C21,22> 

La raz6n de esta posici6n es poco clara, se ha sugerido que ~ste 

comportamiento ha sido retenido desde la vida silvestre del 

perro, ya que la pareja durante la cruza queda vulnerable a un 

ataque asl que •sta posici6n coloca "dentaduras" en ambos 

lados. <lOl 

Sin embargo en algunas razas como el Chow chow el abotonamiento 

rara vez se presenta y los resultados de sus cruzas generalmente 

son buenas. C 10) 

Obviamente, se pueden producir camadas con el uso de la 

fnseminac10n artificial, siendo innecesario el candado o "abato -

namiento" para la fertilizaci~n. Antiguamente se creta que 

durante éste candado genital, las contracciones de los m~sculos 

vaginales de la hembra mantenlan la erecci6n del macho ocluyendo 

el retorno venoso desde el pene. Ahora se sabe que la erección 

completa del pene es una manifestacibn de un reflejo espinal. 

Este reflejo involucra las contracciones de algunos m~sculos 

perianales que ocluyen el retorno venoso y otros mbsculos bombean 

sangre arterial hacia los tejidos erectlles. El candado es roto 

como resultado del desentumecimiento del bulbo o del glande del 

pene cuando los reflejos espinales disminuyen. (21,22> 

Esta descripci~n es una caracterlstica secuencia estereotipada de 

los Can!dae. l!O > 
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FECUNDAC 1 DN 

El Ovulo necesita de 2 a 3 dlas después de la ovulaciOn antes de 

poder ser fecundado, ésto ~e debe ~que el ~vulo se desprende 

como ovocito primario, dicha ovulaciOn es espont4nea y la ruptura 

de la mayorla de los follculos maduros ocurre entre 24 a 72 

horas después del pico de LH, la ferti l lzaciOn ocurre en el 

oviducto pp70 tiempo despuAs de la cópula. 

Los cigotos son transportados a trav~s del oviducto durante 4 a 

10 dlas despubs del coito, y entran al ~tero en etapa de mbrula 

(16 c~lulas> o blastocito. La implantacibn empieza 17 a 18 dtas 

despu~s del coito y se car~cteriza por Areas de edema local del 

endometrio. La duracibn de la gestacibn en la perra sera de 62 dlas 

promedio, con variaciones de 58 a 66 dlas. < 16) 

La progesterona que secretan los cuerpos luteos es necesaria 

para mantener la gestaciOn, y la ovariectomla realizada de los 30 

a los 56 dlas postcoito produce aborto. ~l tamano de la camada 

varln cucho, las razas de talla grande tiene entre 8 a 12 

cachorros y las pequenas de 1 a 3 • El diagnostico de gestación 

en la perra se puede efectuar por palpaciOn del abdomen entre 20 

a 28 dlas despu~s de la monta. <16) 

En el dla 20 postcoito el ~tero prehado contiene ensanchamientos 

esf~ricos de 10 a 15 mm de dlAmetro y hacia el dla 28 cambian a 

una forma ovoide de 15 a 30 mm. dependiendo de la talla de la 

perra. Despu~s del dta 28 es muy dificil palpar el btero, los 

tetas tienen entonces una longitud de aproximadamente 15 mm, lo 

que causa distensiones mAs confluentes y flexibles del ~tero. No 

se han desarrollado pruebas biol~gicas o qulmicas para el 
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diagnostico de gestación en esta especie. La radiografia se puede 

utilizar a partir del dla 42 de la gestaciOn, sin embargo su uso 

es mAs valioso para diagnosticar gestaciOn en perras grand~s El 

ultrasonido permite efectuar el diagnóstico desde el dla 29 de la 

gestacibn pero su costo restringe su uso. <16> 

RELACIONES TEMPORALES DURANTE LA GESTACION 

FENOMENO 

Ovulo en el oviducto. 

Mflrula en el 'avidÚcto. 

Blastocitos libres en el Otero. 

lmplantacibn, formación primitiva. 

Gestación palpable a través del abdomen 
las prominencias tienen inicialmente -
forma de pera, luego esf~rica y fi
nalmente ovoide. 

Las caractertsticas corporales caninas 
son detectables; los pArpados se de
sarrollan: se hace posible la determi
nacibn del sexo. 

Ojos cerrados, pArpados pegados, garras 
en los dedos, comienzo del crecimento 
del pelo. El tejido de la vulva y del 
escroto se hace notorio, aparecen las 
marcas de coldres. 

Se puede medir el tamaho de los fetos 
mediante las radio~raflas, el pelaje 
estA desarrollado. 
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1-6 

5-12· 

6-20 

17-21 

21-3S 

35 

40 

55 

(tomado de Cole,H.-8-) 



PARTO 

!NTRODUCC!ON 

Una de las primera9 atenciones que re9iben l~s értas,.-sobre- todo 
- ·"'· . 

en el caso de los mamtferos, eS l,a limp;1.ez-a~·;_-.E~'.c"iuit:ltO: nacen, la 
•"t: :· ... 

les t ame . todo:~ ~(":~~er~~·,.~->\~~·- e·Xa.~i'na 
que estbn 'c~#?,t,~,t,'a~~~~e,';,,,,,~,:·;/t::~ b~.-~s:· · ·de 

-·.:·_, __ -,!;·,:}/;: ::_ 

madre casi siempre con 

cuidado comprueba las 

membranas placentarias. En m~ch~s. ~-8'SQs',:'1a madre ··se come ·la 
, __ ·;,_ - ·'<' ,• :;-'. ·'· ·---~·~.¡_- --~.· • 

devora parcialmente. Con trecuencla.·prest~·· ;eipeclal atenclbn 
. -:· ~ '· . : 

durante este proceso a la limpieza del hocico de_ .la _crtas:, acclbn 

que estimula el inicio de los movimientos respiratorios¡ en caso 

de que todavla no hubiera comenzado. Los prolongados la_metazos 

que recibe la crla hOmeda obran el efecto de secarle el pelo y 

evitarle los enfriamientos si la temperatura reinante es baja. En 

muchas especies, es esencial que la madre proceda a lamer la 

regiOn anal de las crtas, para que puedan orinar y defecar con 

normalidad. Sin este estimulo, los recié~ nacidos ,son inca.paces 

de eliminar los productos de desecho del organismo. Con 

frecuencia, la madre se come los productos excretados durante los 

primeros dlas. De esta forma mantiene, limpia la madriguera y 

elimina los olores que podrlan atraer a los depredadores. (34,35) 

Otra de las funciones de la limpieza de los recién nacidos es 

imprimir en la memoria de la madre la identidad de los pequenos. 

Los olores individuales de las crtas permiten a la hembra 

distinguir a sus hijos de otras cr\as. Estudios realizados con 

ovejas y cabras han permitido establecer el tiempo que necesita 

una madre de estas especies para reconocer a su cordero o a su 

cabrito. En el caso de las ovejas~ es n9cesario un perlado de 
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olfateo y lameta:zos de unos .veinte m.inutos. mientras que las 

y cabras sblo necesitan entre cinco y diez minutos.En la perra 

varia de acuerdo a el nOffiero de crlas ya que prestarA mayor 

tiempo un cachorro si sOlo es uno o dos que si son seis.Si la 

madre sOlo tiene la oportunidad de ocu~arse del pequefto durantn 

un perlado mAs breve, aceptarA que se lo sustituyan por otro. Sin 

embargo, si ha podido alcanzar el "tiempo critico" de su especie, 

ya no aceptar~ a ninguna orla que no sea la suya. Mbs adelante, 

otras se~ales se ahadirAn al olor para que la madre pueda 

identificar a su crf.a. AdemAs de su fragancia individual, la 

reconocerA por su voz y su aspecto. Muchos mamlferos hembras 

conservan la costumbre de limpiar a sus pequenos mientras éstos 

crecen. Las monas, en particular, dedican todos los dias varios 

minutos a rebuscar parttculas de suciedad y escamas de piel 

muerta entre el pelaje de sus crtas. Estos momentos consagrados a 

la higiene sirven ademAs para fortalecer el vinculo entre madre e 

hijo; C34,3Sl 

La leche materna es el alimento bAsico ~e las cr!as de los 

mamlferos, un paso evolutivo qce otorga preferencia a tas Madres 

y no a los padres, en el cuidado de los peque~os. Durante los 

primeros dlas de vida, succionar el pezbn materno es ta principal 

·actividad de los pequenos mam\feros. Las diferentes especies 

tienen distintos sistemas de organizaclbn a la hora de la comida. 

En algunos casos, na hay un orden establecido. El primero en 

llegar es el primero en comer del pezOn que tenga más cerca. Sin 

embargo, en las especies con garras afiladas, como en el caso de 

los felinos, el vientre de la madre correrla demasiados rie~gos 
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si se ,produjeran disp~tas p~~ l~ posiciOn a la hora de comer. En 

estas especies, ·cada orla '-des·~r·r'ot la una preferencia especial por 
.... ,.·.: .· ... 

uno de lo~··,pez~~e·~-::m~·t.ernos· y se. e·ncamina directament19 al suyo 

cua.nd0.· t:~::m~;~-~~~ ,se).:~~-~ha-;~-~--~·a p:s·ue l O~ Cada gatito puede reconocer 

"s.u" pe~on:f~~}~'i~~~5,~·'.t:+dual, que. él mismo le ha Impartido 
con sus. succlones··yc•la,'l'etazos ·~¡;··anteriores ocasiones. l34, 35) 

También los,f;r1Jl~$~~1&t:~~~;flci~ _su propio pezbn, pero en este 
caso·"al motiVo··es··:.li"ger·arñenté'··.diferente. Los pezones mAs ·cercanos 

· ·'. :. _... ·: ~-·,~:-r-;.;(J;:_-L:~1'.f·/~~;;·~>:~.{·:;~ :r.<·>.,.~ · ""· :. · · ._ · . . . · ::.-' ·- .. · ;-~>:- .. 
a la' ··c-~~~~~-~-'.~·~·é_·;/.t~~-~~~-:::·.·;.P_r_~~~~e_D. _la le.ch.e ~~ .. ~ :. n_~tr .. i:ti ~~· y los 

. pr i~er.o·s.:_;·::'c·~~.-~:i·t~··~:~~~:~?j~-d-~-~--.;~1-~s .. :-~-u~~a·n, Í nstin-t i~~me~te~ ·~ medida 
-:"'·"_';,:,<:o.::.'.' 

qué __ vá.11'; riS"c\~.~'d§;:,;:·-.J,o's \_pe_q.~é.~o·~ s'e apropian de"I pezon .mAs proximo 

a .1a c~b~Z1~ \~'~:'i'~'c·~~d··~~'qll'e hayan dejado libre sus hermanos. Una 
'"··"·';:.·:: 

vez c·~ Í ~~·ad~s"· ·.~n sus respectivas posiciones Jos cerditos 

en todas las comidas futuras. Su 

organizaci~n eS ta·n perfecta que es posible pintarles letras en 

et IOmo para .formar palabras cada vez que se al !mentan. La 

mayorta de ta~ madres sblo amamantan a sus pequenos, pero algunos 

mamlferos tienen una vida tan comunitaria que las hembras se 

prestan a alimentar a cualquier orla hambrienta. Es el caso por 

ejemplo, de los perros cazadores africanos, que cazan en manadas 

en las sabanas .• En estos 'grupos, es posible ver una sola hembra 

soportando a todo un grupo de cachorros, que chillan y la 

persiguen para que los;amamante. Cuando Jos pequenos dejan de 

mamar, tambi~n son ~lime~t~~os·~e manera comunitaria. De regreso 

de las expedicionas de caza', los adultos regurgitan carne a medio 

digerir para todos los cachorros, independientemente de que sean 

hl jos propios o ajenos. Sin embargo, estos extremos de 
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generosidad son muy paca frecuentes. Cuando n~cesitan protecci6n, 

las crtas pueden esconderse mientras los padres tratan de desviar 

la atenci6n del enemigo del sitia donde se ocultan. Otro 

mecanismo utilizado por los adultos consiste en ~ransportar a las 

crlas a un. sitio seguro. (34,35> 

Los mamlferos transportan a sus crlas de varias maneras distintas 

y el m~toda mAs corriente es el que utilizan los perros, los 

gatos y muchas otras especies. La madre aferra al peque~o por el 

pellejo del cuello y lo transporta entre las fauces. La reaccibn 

infantil ante este tratamiento consiste en quedarse inmbvil y no 

intentar debatirse. Si la guarida ya na es tan segura y cornada 

como al principio. la gata busca un sitio adecuado y transporta 

uno a uno a los pequenos <por cierto este proceso revela que los 

gatos no saben contar, porque siempre hacen un viaje de m&s, s~lo 

para asegurarse de que no se ha dejado ninguna de las crtas>. Las 

osas por su parte tienen un m~todo de transporte que presenta un 

aspecto "m~s arriesgado". Cada uno de los cachorros viaja con la 

cabeza metida en la boca de la madre y el cuerpo colgando de las 

enormes mandtbulas entreabiertas. l34,35) 

Se dice a menudo que los adultos "ensenan~ a los pequenos, pero 

esta afirmacibn puede constituir una ligera distorslbn de la 

realidad, ya que no se conocen casos comprobados de ensenanza 

directa : los padres animan a los pequenos para que los acampanen 

y los observen cuando buscan comida, cazan, beben, se esconden. 

huyen o llevan a cabo otras pautas de conducta esenciales para Ja 

vida adulta. Los jbvenes "como espectadores aprenden del 

ejemplo de los mayores y en ocasiones son castigados cuando sus 
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actividades son peligrosas. Este:Ollimo comportamiento se acerca 

un poco mAs a la ensertanza diJ'.ec:t_a, .. a·unque·~ rio:· I fegB. a serl.o, pero 

sin duda, prepara a las crlas pa~á·,,d9 .. ~~rlY?J.~e/:~·.e:\·~a.~.:eflCacia en 
' . ~ ' ' 

la vida adulta. Un tipo especl~.!;'.·~~.~e:,.~·~1.~;-~~~én.9.'1:~~~'';,:~Que-:_tlene lugar 

durante ta infancia es de ·.CrU0'1át(úilpOr.'tá:·ri:J,Ía·:;par~·:·a·1- -~~it'~ de la 

"· · · . " .. ,·-·.:.:"'/r·. ::-.~.~.;;;~V;i-';~,;:fo;.:.~· ... :,~.f /~~:\_·,..· : .. 
reproduccibn: se trata ~-del~·;;;pr_ooeso· .. ?,"apaf'.ente!'lente< ·'simple de 

conseguir que las crlas :11.d~~tt~5~t:~~3i'i~~~;-~t~':.J]9~ár~ ~ .ª sus 

padres. La impronta t lene'.\ 1 Ugar_~-~·r~ Pi:i:lc(ñt'!!n·te '·rJü·rai) t~·~ fa~S ¡;r i m·a ras 

fases de la breve y 

sensible pet'lodo, los adultos y> 1os pequenoS:. adqul.eren una 

fijaci6n mutua e irt'everslble. Esta fijaci6n requiere intimidad y 

la sepat'acl6n produce nerviosismo y depresión. Para que una 

estrecha relación de este tipo funcione. es necesario que la 

identificacl6n de los individuos implicados sea exacta. No se 

trata simplemente de reconocer a un miembro de su propia especie, 

sino de establecer caracterlsticas individuales intraespeclficas 

que permitan reconocer a un individuo como la propia madre o el 

propio hijo, sin riesgo de confundirlo con otro. .Ouranie el 
·:, ':· ..... , ,.- : :..:: ':,_ :,--· 

t lempo en que un animal joven vi ve c_on:-_U·~ ·~-~ut·,·to~· .'.·:~e-,_:: .. ·.~~~1 ~'..~~f t'.z~: 

no sOlo con el aspecto, los sonidos_·)'- l~-s óror.~S· ti.p1_·c~S---.d~:(.t.'o·d.ós-
.-. . ·' ~. - . '.-: '· . -

los miembros de su especie, sino cOn los que .. son.propt'O·s· de'.. un-.-· 
. . - . : . ·.,· . ··:-.' _: . .-. ._._ .. ·· . 

individuo tmlco. Estos dos procesos de aprendizaje sOn ·,e.Senciá(.es:: 

para la vida adulta. Las crlas incorporan con todo d~t~IJe- ~l 

aspecto de sus padres, lo almacenan en la memoria y ~~~rydo · 

llegan a adultos, responden sexualmente a individuos que 'tienen 

un aspecto aproximado al de sus propios progenitores. Por lo 

tanto la impronta tiene un proceso doble, en pat'te positivo. y __ en· 

parte negativo. La parte positiva garantiza que las crlas 
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permanezcan junto a sus padres durante.toda la infancia, y la 

parte negativa asegura que al llegar adultos no eli_jan como 

companero a sus parientes cercanos. (34,35) 

LOB0.5. 

Las lobas gestant~s fabrican su 'riido.que po~ lo ~~nerales un hoyo 

profundo cavado en un terreno arenoso · ,con Una entrada lo 

suficientemente grande como para qúe S'nt.re un animal adulto.' 

alrededor de tres semanas antes del parto, ~sto ha sido 

verificado por los hallazgos de rastros de animales muertos 

arrastrados hasta de mAs de~~ kilOmetro de distancia del nido. 

(32> 

Pueden verse varios nidos cavados por la hembra gestante y otros 

miembros del grupo ya sea muy cercanos o tan separados como m~s 

de 10 kllbmetros de distancia. Se sabe poco de las excursiones 

que hace la hembra durante este perlado CYoung, 1944> pero 

al parecer la hembra ya no se aleja mucho de su nido antes de 

tres semanas del nacimiento de los cachorros. <32> 

Tambibn se ha reportado el uso de nidos abandonados, hoyos en las 

bases de Arboles grandes, en troncos caldos. en cuevas rocosas o 

simplemente sobre superficies mullidas a ras del suelo. 

La siguiente descripcibn es tlpica de un nido de lobo. La entrada 

mide entre 40 a 65 cm de diAmetro, par lo generalde forma oval: el 

tbnel puede ser del mismo o de mayor diAmetro generalmente. 

extendiéndose de 3 a 7 metros hacia dentro de ta tierra. Al final 

del tonel se encuentra una cAmara grande donde se mantiene ·a los 

recl~n nacidas y no se usa ningOn material como cama. Cada nido 

puede tener varias entradas o tóneles y se encuentra una montaha 
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de arena frente al t~nel princtp~I. 132l 

El sitio para el nido generalmente es un &rea elevada cerca de 

una fuente de agua. Et tipo y Ja cantidad de vegetacibn alrededor 

del nido pueden variar .. Algunas veces .la loba cambia de nido a. 

sus cachorros. Como se dijo anteriormente la hembra gestante 

permanece cerca del nido tres semanas antes de que nazcan sus 

crlas .. t ta duración promedio de la gestac16n es de 60 63 dlas) y 

al fi,1at del tiempo de ia gestaci6n la loba pasa mucho tiempo 

durmiendo y des'?an~aiid~. :.-Cerca de un dla antes del nacimiento • la 

hembra se cor\tfnS. .. "8) nido-~: Cierta inquietud y cambios frecuentes 

de posici~n, ~a·~-~~\,:~¡ P.rinoipio del parto y cuando principian 

las contracclones ~~erinas, la loba orina con frecuencia y se 

estira casi cada diez minutos. Finalmente se estira m~s, ya sea 

cuando estk sentada o en posicibn de cuclillas para orinar 

entre las contracciones el la gira la cabeza varias veces 

pudiendo examinar y lamerse Ja vulva. <32) 

Durante e) parta los cachorros se presentan a intervalos 

irregulares, ya sea_de 5 a 10 minutos pero cori mis frecuencia en 

intervalos de 20 a 60 minutos. Cuando nace el primer cachorro, la 

hemhra lo atiende 1 rompiendo el saco anmil>tico y l"'emovié-ndolo eon 

)amidas vlgorosas. En los siguientes minutos masca el cordbn 

umbilical a 4 o 6 cm del cuerpo del cachorro y la consume. LA 

loba intenta limpiar sus cuartos traseros. pero pasa m~s tiempo 

limpiando y secando al cachorro dirigi~ndolo hacia su lado. 

Cuando ~sto termina, ella se hace ovillo alredgdor del cahorro y 

descansa hasta que principia el siguiente nacimiento. <32> 

La siguiente descripcibn deJ nacimiento de un& camada )& hace 
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Landau Diana, la autora del libro "Wolf,spirit of the wild". <27> 

".Durante las horas obscuras, la.hembra gris hizo varias salidas 

de su nido a la su~erflcie,y se. veta atacada por olas de temblores 

que principiaron mAs tempran~. Las salidas a la superficie se 

hicieron mAs cortas, incluso no saliO al arroyo para apagar la 

sed. La hembra sinti~ el primer retortijón debajo de su caja 

torAxica, era la se~al de qua se aproximaba el nacimien~o de los 

cachorros que ella llevaba por 66 dlas, tres mAs de lo normal. 

Pas6 otra hora, los retortijones se hicieron espasmos rltmicos, 

y el primer cachorro nacill rApidamente, empujado por 

contracciones musculares muy poderosas que sólo una loba adulta 

puede soportar. El alre del nido se tornb densa con el olor de 

las fluidos placentarios que la loba lamta del cacharro tratando 

de secarlo y limpiarlo. Ella habla tratdo dentro de st estas 

crtas m~s tiempo que sus anteriores camadas y la tardanza del 

nacimiento se debla. probablemente, a su edad avanzada. Momentos 

después del nacimiento la hembra cort~ el cardón azuloso pegado 

al vientre desnudo del cachorro, el poco fila de los dientes 

incisivos sirve para cerrar y parar el insignificante sangrado y 

as! promover la cicatrización. El la continuo lamiendo. al 

cachorro, pasaron dos horas antes de que principiaran los 

siguientes espasmos para el nacimiento del segundo cachorro. Se 

movla nerviosamente en ctrculos, evitando herir al cachorro, una 

hembra con menor experiencia podia haber pisado accidentalmente 

al cachorro. El fenbmeno del parto, es un proceso instintivo y 

las reacciones heredadas ayudan a mejorar cada temporada de 

nacimientos. Otra hembra aullaba fuera del nido, la hembra en 
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trabajo de parto escucho. La noche habla pasado, la respltaciOn 

de tabor del parto ceso después del nacimiento de cuatro 

cachorros: la hembra dormittt para recuperar .las energlas gastadas 

durante la larga noche. En \a obscuridad et la. encentro a todos 

los cachorros con la nariz, ella los rodb metbdicamente sobre sus 

espaldas para facilitar la limpieza, mientras se lamta su propia 

vulva, que todavla tenla residuos de fluido¿ del parto. 

EstlrO su cuello hasta que quedo estirada de lado, haciendo mAs 

f&cil para los cachorros encontrar los pezones. hinchados de 

leche. Despu~s de amamantar a sus cachorros olfateo el aire del 

nido para, verificar que no habla intrusos cerca y asl poder 

cerrar los ojos para descansar" . (27> 

El comportamiento maternal no puede ser hormonalmente inducido, 

la perra con su primera camada no necesita ninguna experiencia 

para saber que hacer. Sin embargo hay variaciones en la calidad 

del comportamiento materno y ~sto afecta a las cachorros. Lo que 

diferencia el comportamiento maternal de las lobos y las perros 

son los miles de anos que e1 hombre ha intervenido en el proceso 

de seleccibn del lugar de pariciOn, la ayuda que se presta al 

parto, la limpieza, alimentaciOn y acicalado de las carnadas. 

(12> 

PARTO DE LA PERRA 

La perra al igual que la cabra, es una especie que depende de la 

progesterona secretada por el cuerpo lOteo para el mantenimiento 

de ta gestacibn • La presentacibn del parto esth regulada par el 

feto vla las secreciones de la corteza a.drena!. La pituitaria 

fetal. secundaria a algtin factor relacionado con el estrés. 
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secreta ACTH. la cual causa una secreclOn glucocortlcoide por 

la corteza adrenal fetal. Estos guclocorticoides fetales 

probablemente impulsan la stnteals de estr~genos en la placenta 

mediante la lnducci6n de enzimas aromAticas placentarias. 

El aumento de la estrogenemia incrementa la stntesis y 

llberacibn de prostaglandinas F 2 alfa en la placenta y 

posteriormente en el miometrlo. En el parto el endometrio tal vez 

sea el sitio mks importante de la sintesis de Prostaglandinas F 2 

alfa. Es probable que en el cuello del Otero , la placent.a y las 

membranas fetales tambi~n se produzcan Prostaglandinas. La 

gestaciOn parece inhibir la producciOn de prostaglandinas hasta 

la bltima parte de la gestaciOn cuando tas alteraciones en la 

flsiologta promueven, stntesls y liberaciOn 

Se considera que los estrOgenos en general aumentan la stntesis 

.d~ prostaglandinas en tanto que la progesterona antagoniza el 

efecto. El aumento de la secrecibn estrog~nica cerca del parto, 

combinado con la declinacibn de la progesterona 1 lleva a la 

sobreproduccibn de prostaglandinas. Asimismo la oxitocina 

estimula ta liberaciOn de prostaglandlna F 2 alfa directamente 

desde el O.tero. <en la oveja, el estradiol ha demostrado aumentar 

este efecto mediante el incremento del nOmero de receptores de la 

oxltocina en el endometrio, mientras que la progesterona tiene el 

efecto inverso. Esto significa q1Je el estradicl puede promover en 

forma directa la stntesis y liberacibn de prostaglandinas 

indirectamente inducir la liberacibn de prostaglandinas mediante 

un mecanismo oxitocina-dependiente. As\ existen dos rutas para 

incrementar la produccibn de prostaglandinas en el parto y ambas 

comp~enden un~ elevac10n en la proporción estrOgeno:progesterona. 
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La prostaglandina F 2 alfa promüeve la regreslon luteal (acclOn 

lut°eolttlca). La' ºconcentraciOn de progesterona en plasma cae 

.verticalniente lo que elimina el "bloqueo" sobre las contracciones 

del' miometrlo, al mismo tiempo que también aumenta la slntesis y 

liberacibn de la pr·ostaglandina F. 2 alfa. Entonces la 

prostaglandina F 2 alfa lleva a las contracciones del miometro. 

El parto sblo se pued_e presentB.r deSpul!s de que la 

progesteronemia declina en forma br~sca. EL incremento en las 

~oncentraciones de la prostaglandina F 2 alf~ en Ja vena uterina 

precede la ·decl lnacibn final· de la concentracibn de 

progesterona en 20 horas y se anticipa al parto en 48 horas. 

111) 

El parto puede ser iriducido prematuramente mediante inyecciones 

de ACTH en la madre. Esto es compatlb·l~ con la secuencia de 

eventos conocidos. La consecuente elevacl6n de la proporclOn 

estrbgenos progesterona tambi~n facilita la llberaclbn de 

oxitocina por la pituitaria posterior. Un fenbmeno reforzado por 

el efecto de retroalimentacibn positiva de las contracciones 

uterinas y la d~lataclbh cervical a medida que el parto avanza 

<reflejo de Ferguson>,. Los efectos de la oxitacina sobre la 

actividad mlometria.I parecen estar mediados en gran parte por las 

prostaglandinas. <11) 

La concentraciOn_de pro!Gctlna comienza a incrementarse en las 

perras gestantes aproximad~mente de 30 a 40 d!as antes del parto. 

La co"ncentracibn de 
0

prolactina se eleva de un moda progresivo, 

llegando al pico el dia del parto o apenas después y se manti~ne 

alta durante un periodo de 10 a 14 dlas. Con posterioridad, las 
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concentraciones declinan· lentamente hasta los niveles basales 45 

a 55 dlas despu~s del parto. La separaclbn de la perra de todos 

los cachorros que se estAn ~mamantando da como resultado 

consistente una rbpida declinaclbn en las concentraciones de 

pro lactina. 

La relaxina es una hormona descubierta en 1926, es el Onico 

phptido hormonal producido por el ovario, espectficamente en el 

follculo y subsecuentemente en el cuerpo lbteo. El. btero y la 

placenta tambi~n son sitios potenciales de produccibn de la 

relaxina! El . papel de la relaxina durante el parto es su 

.capa~i:d~d para e longar ef 1 igamento colAgeno interpObico y de 

esta ~~.~era pérmitir la separacibn de los huesos pt.Jbicos. Esta 

separacibn-es esencial.para el nacimiento seguro en especies que 

tienen ·productos maduros relativamente grandes. La relaxina 

tambibn puede ser responsable de la inactividad uterina, en 

especial en el periodo inmediato a la expulsion. La relaxlna 

puede tener una func16n en la preparaclOn del miometrio para su 

posterior sensibilidad a la oXitocina mediante la inducciOn de la 

formaclbn de receptores de esta bltima. Tambl~n se ha dicho que 

la relaxina toma parte en el control de la contractibilidad 

uterina antes de la implantaciOn, que influye en el espaciamiento 

de los blastocistos. La relaxina cumple un papel mayor junto con 

los estrbgenos, progesterona y prostaglandinas en la creaciOn de 

cambios en el col~geno estructural cervical. Estas modificaciones 

llevan al incremento de la distensibilidad del cérvix en el 

par to. 

Unos dlas antes del parto la perra ~e torna inquieta y nerviosa, 

ésto puede manifestarse ya sea que la perra siga al due~o 
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excesivamente o que. tienda a echa!se por un momento para volver a 

pararse, y eq~.~J'.SEL .~.e_:·.r:i~.e~o·~Y. ~~(,, -j~s~.~ .an_t~~ ··del Par~o 

i ncreme·nta - asi.mtsrñ_o· :·;e í' "- l_~mi:do~. ::d~ :~· :J_as· /&..!'.~~S.;· a~·~oinf~al_~s. 
genitaleS. out~-:~·f"e:,;~'i'_/~~/i·~~ ... í0~·~'(b·~;-~hoi~as· son ·~xpÜl·~~dos_ en 

e tapas: · -,;-,:_':-~;,~:.-.-·>::¡;'. ~~i~~~)Áli~~-~~\~~:~1;~/·:~ ' .:~:-y_:,~,'.:_ '..-f}'.·-.. · ,; } ~~>J-:t 
:· -:~.:~ -· .. ·.· .. ·,, .. ' (';..~:.: .- ~;-:- ~::::: 

I P, repara·c ib!:I~-; i_::, __ .. _·~ •• ,T: 

11 E•p;,lsi6n'á81~~~~'6c:iucto , y eKpuls!6n de la placenta' 
' ·:: - ~" ._, . 

y 

dos 

El ~rim~i ~~~~~lo inicia con las contracciones ut~rinas y 

finaliza cuando_ el. c~rvix se dilata por completo. Las 

contracciones de la musculatura uterina no suelen verse desde el 

exterior. Estas contracciones se producen a intervalos regulares 

pero progresivamente son mAs cortas y generan una fuerte presi6n 

intrauterina. El acortamiento de cada calula muscular durante la 

contraccibn e~ seguido durante la relajac~bn __ ~or 'Ja falla de la 

fibra su longitu~· inic~a_l.• Este.· fe-nbmeno 

·braquistB.si·s •. , La durac-ib~ de"1·) 95tai:!io 

promedia .• de .. 6' a:::.1.~./ho5as~' ou~~n{~_e:~'~~·:'.la~~~ la 

del 

para retomar 

denomina 

perra 

se le 

parto 

puede 
',-,;:;.----

jadea, vomita o móst~ar.se. 

camina. ?:tt~~~~'~Y;'~.~i~s.ta .la hembra busca el 

. . . ·. . ;; "<'- ~Tu~:.c'.r~~.;1:~P;n /{. 
El estadio"-'·~·-n1:>:.', '.:con ... ~.ra··~di-lataci6n total del carvix y 

· ::: . ._-:~~.:'··~)~\-\ú?~> ·t?:~;~~·~;~~~~-:~~i<~~'.J.!~~~¡:~{;tYV~~-/:?~-.: : .. ~~:-... _· , 
f l~.á l lza, con·: .la.:.expu rs ibn::comp l e.t·a,'.'de 1 .. ~producto. En este estadio 

. --~ ... ·.·• •_+;¡-.ffp;,~1;;:c:;, ;;~;:·;;r:/· , , . . . 
las' contracci~nes?;>~:b~'ominat~_~,,~-:se -t~:rnan más intensas y el 

prod.1;Jc't._o -.::~·~<(~-~;~:~~~. 1:1 ·~'·!..~p_i'~:i'a~·eri.te :a · t rav~s· :de 1 cana 1 de 1 nacimiento. 

En 'e·1 ·_.mo·m·an·t~· '. en· .. :~~-~-,. 'la". ~·~~·e~:~ Cie 1 producto aparece en la vu 1 va, 
.. ·'- ........ , ., 

la heinbra ~··g·e·~-~r·~.-lm·e~te". rompe las membranas fetales con los 
..... · 

dientes, con es·t.os tirones· en las membranas la perra ayuda a 
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pasar al producto por e.l canal del nacimiento. Este estadio se 

contin~a despu~s·de la expulsibn del producto y concluye con la 

. expulsibn de la placent~ que la.madre consume, generalmente la 

placenta es expulsada 5 a ~5 minutos después del nacimiento de 

cada cachorro, en ocasiones 1 o 2 placentas pueden seguir al 

pa~to de 2 cachorros que no presentaron placenta. La perra 

comienza a lamer vigorosamente al reci~n nacido. Esto causa 

por lo general Jos primeros movimientos respiratorios. la madre 

contlnOa lamiendo y acicalando <entendiendo por acicalado la 

limpieza de los cachorros Ja los recién nacidos, una vez que 

la placenta fue consumida, la perra generalmente corta mordiendo 

el cordOn umbilical, el jalarlo y morderlo causa una constricciOn 

de los vasos sangufneos del cordOn, ocasionalmente el movimiento 

del recién nacido y el de la madre causan la ruptura del cordOn. 

La madre se concentra mAs en Ja regiOn anogenital del recién 

nacido lo cual causa la defecaci~n y la expulsfOn del meconio. 

(11,21) 

En el tiempo que se da entre Jos intervalos de las expulsiones 

la madre continba lamiendo a los cachorros as\ como su propia 

regibn genital, y 'tambi~n limpia la cama que ha sido manchada con 

fluidos amniOticos la madre lame su propia regiOn genital 

incluso mAs que a los cachorros>. El comportamiento de lamido 

parece responder mAs la presencia de fluidos que como 

respuesta al recién nacidoª <11.21) 

Los intervalos entre nacimientos de dos productos pueden ser muy 

diversos variando desde 5 minutos hasta una hora. <8J 

El orden de los nacimientos por lo regular se alterna entre ambos 

cuernos uterinos. En un est~dio de 14 perras, nunca se observb un 
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cuerno·vacto por:comple~o antes que el otro comenzara a expulsar 

los cachorl'.'ros. ;.<11) 

Lo siguien~e ~~--~i i~~orme de Bleicher Norman t4) de un estudio 

efectuacfO ~~·· <t~_'_:_P~/r~~s· gestantes, diez de estas perras fuerón 

cruzas de V~~.-~~s·~~·r'azas con un peso que iba de 8.5 a· '2( Kg. Las 

los 

casos la raza de los mach~s no 'tue co_n?cida.' .. :.:.: .. '.-::-.. -<\·. ·. 
El tamano de las camadas vario entre.2-Y, 1o:éac~orros, con un 

·":: ·!'' ·-::. . 

promedio de 7. i..as primeras 2 hembras tuvie~o1'1:<su. ·pari:.o en cajas· 

de laboratorio de 88 por 72 cm .con la .Pu:e~1:.~:··.~b¡erta para tener 

una visiOn sin obstrucciones. Se coloco un. riel como guarda en el 

frente de la caja para prevenir que los_ cachorros se salieran. La 

mortalidad de )os cachorros fue alta y la·s perras estuvieron en 

constante estado de agitación. 

Esto fue remediado construyendo cajas de fibra de vidrio con dos 

compartimentos, se cartb un troza en la p~red de ambas cajas 

para permitir el paso de una hacia la otra, cada caja media 88 

por 72 Cm • colacAndose un nido de madera a la medida en una de 

las cajas. Las perras se acostumbraron rApldamente a la caja de 

dos compartimentos. Usualmente descansaban en la caja de madera 

pero comlan. defecaban y orinaban en el piso de la caja 

adyacente. Todas las per-r:as orinaban en ta caja de madera 

despu~s de ser colocadas en ~sta, ·pero despu~s ya no lo hicieron. 

Para permitir una observaclbn m~s amplia en un media ambiente 

tranquilo y mAs normal, 'se colocb una perra sola en un cuarto dos 

semanas antes del· parto para que partera y alimentara ·a sus 
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cachorros, coloc&ndose una·caja de madera en una de las esquinas 

y perm!t!endole libre acceso al cuarto. Sv comportamie~to 

durante el parto no fue dife·rant~ del de las perras confinadas en 

las cajas de doS compartimentas. 

Todas las perr.~s. c~nf11'.l~da_:9 fueron r-evisa'das dos veces al dla 

despul:!s de llega~.ª· ~u~ :~S.j~S, "se· res manejbt al irnento y examino 
-.... ··,. 

y se les adminlstrhr~n·medicamentos·y suplementos nutrlclonales 

cuando estaba 'indtCado·. Al .momentO del parto todas las perras 

pudieron ser manejadas.con tacl11dad mostrkndase tranqullas y 

amigables. El uso de cortinas para ocultarse durante las 

observaciones no fue efectivo. Las perras se daban cuenta de la 

presencia del observador incluso cuando el movimiento de ~ste 

fuera mlnlmo. El observar el cuarto a trav~s de una mirilla era 

dificil debido a la dispo5icibn de las cajas. La mayorta de las 

observaciones fueron efectuadas con el observador sentado sobre 

un taburete a un metro de la caja. Cuando se grabaron las 

vocalizaciones, el mlcrbfono fue colocado arriba de una esquina 

de la caja de parici6n. Se familiarlz6 a las perras con el equipo 

utl 1 izado colocAndose éste diariamente en sus cajas. No hubo 

reacciones hacia el equipo después de un dta o dos. Excepto por 

una perra cruza entre Doberman y Terrier. no hubo evidencia de 

molestia de la presencia del observador durante el parto. aunque 

las perras se mostraban agitadas por la presencia del personal 

que no fuera el obse~vador habitual.Se efectuaron grabacion&s. 
( 4) 

COMPORTAMIENTO NORMAL DEL PARTO 

En la perra por lo generalse lnorementa la inquietud y se aprecia un 

decremento del apetito unos dtas antes del parto. La actividad se 
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torna mis intensa 12 a 24 horas antes de la presentaci~n del 

parto. La perra bu~ca un lugar solitario, obscuro y protegido 

.para preparar su nido o bien escoge su sitio de descanso 

favorito. Log criadores de perros por lo general preparan un nido 

cubierto, el material usado en el nido es papel o trapos tjue de 

ser posible· se desfibran o rompen y se reemplazan durante el dla 

o dlas posteriores al parto. El grado de a_ctividad varia entre 

perra y perra; pero siempre es m~s intenso horas antes del 

parto. En el estudio no se utilizo ningun material en el nido. 

debido a que las perras se mostraban muy preocupadas por remover 

los fluidos de tales materiales. La ausencia de estos materiales 

en el nido es com~n entre algunos criadores, y no tuvo efectos 

desfavorables en este estudio. Cuando se removiO el material fue 

poco la cantidad de intentos de rascar en el piso o lados de las 

cajas. Las perras colocadas en cajas con dos compartimentos 

pasaron poco tiempo durante las 24 a 48 prevtas al parto, 

entrando seto por breves per\odos. En este lapso de horas 

precedentes ellas olisqueaban la caja, haciendo movimientos de 

cavar un hoyo o desgarrando el material si lo habla. Rara vez 

pudieron ser enganadas para quedarse en la caja de parta y se 

mostraban renuentes a ser colocadas y permanecer en ésta.· Pocas 

horas antes del parto, pasaban progresivamente mks tiempo en la 

caja de parto y 1 en este lapso las perras desarrollaron un 

comportamiento antagOnico hacia los extrahos, pero incrementaron 

su amistad hacia el obs~rvador que·ya conoclan. Si bien la 

descr!pclbn f!s!olbgica del parto ha sido descrita, la 

descripclOn del comporta~iento es tr8gme~taria. Las observaciones 

en este estudio indicaron un patr~n consistente de comportamiento 
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durante el parto. El nacimiento del producto puede ser predecfdo 

por una serie· de signos tlpicos que varlan. en duraciOn de uno a 

diez minutos. Esta serie principfa con una visible dlsmlnuciOn en 

la actividad, con la perra postrAndose de lado encarando la 

puerta e invariablemnete la espalda la colocaba contra algfin lado 

de la caja. Las respiraciones se tornan rApidas 100 a 175 por 

minuto por un perlado que varia de algunos segundos a un minuto o 

mAs. Estos perlados se alternan con respiraciones lentas pero muy 

profundas 40 a 60 por minuto. a promedios normales de 16 a 20 por 

minuto. Con frecuencia durante los perlados de respiracion lenta 

y profunda la perra alta y lamta a los cachorros <si hablan 

nacido> al nido o su regibn genital en una secuencia na 

predecible. Hubo grados de movimientos espasmbdicos de ligeros a 

moderados en sus miembros traseros, temblores y contracciones 

uterinas un poco fuertes. El ciclo podta repetirse una o m!s 

veces, terminando con violentos movimientos de tos mfisculos 

torAxicos y abdominales hasta la expulsibn del productoC una 

secuencia similar causa la expulsibn de las membranas fetales, si 

~stas no son expulsadas con el producto>. A continuacibn se 

presenta un pertodo de descanso o inactividad uterina despu~s del 

nacimiento de un producto o un par de ellos y el ciclo es 

repetido. 

De acuerdo a un reporte, la perra se movta alrededor del 

pertmetro del nido y sblo se paraba para expulsar un producto y 

las membranas fetales. En las observaciones de este estudio las 

perras se movtan muy roca y expulsaban casi todos los cachorros 

en un solo lugar. Las perras regresaban a su posiciOn si eran 
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molestadas o se movtan para beber agua u orinar. Muchas perras 

prefieren tener el parto en sus nidos, aunque algunas veces 

pueden levantarse y moverse un poco mientras se estAn esforzando. 
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EFECTOS DE LAS PERTURBACIONES DEL MEDIO AMBIENTE 

Las perlados de descanso de dlaz minutos O varias horas son 

considerados normales a menos que se presenten condiciones 

fisiol6gicas o flsicas obstructtvas No hay reportes previos que 

muestren la posibilidad de qué condiciones del ambiente 

prolonguen la inactividad uterina o propicien un parto 

inefectivo. Ha sido reconocido que la perra cerca del parto est~ 

al .tanto de intromisiones por otros perros. Los resultados de 

este estudio indican que las perturbaciones del medio ambiente 

causan interrupciones y alargan la eKpul.slbn entre nacimientos. 

Un promedio de nacimientos no complicados entre producto~ es de 

aproximadamente media hora, aunque Los retrasos de varias horas 

se presentaron en este estudio y las observaciones de tales 

retrasos estimularon el propio estudio aqul descrito. 

Frecuentemente sblo 1 o 2 cachorros nacieron durante et dla, el 

resto nacib al anochecer • En todos los nacimientos se hicieron 

anotaciones sobre cualquier perturbación tai como ruidos fuertes, 

lntromlsibn de extranos o interferencias con la camada. Las 

camadas fueron paridas en reclusión. bajo observación y con la 

presencia de perturbaciones. <4> 

Cuando la perturbación fue prolongada. los signos de trnbaio de 

parto previamente descritos estuvieron ausentes. Las perras 

fueron variablemente agresivas. agitadas y aprensivas. El parto 

se reasumiO despu~s de que las perturbaciones tueron 

dascontinuadas v no hubo m~s evi~encias de emocionalidad. Para 

~sto se requix-ió de quince minutos a 1Jna hora dependle.ndo del 

temperamento de cada perra. Repetidas perturbaciones causaron 
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retrasos de mtt.s de seis horas, Perturbaciones Onicas 

interfirieron con el .Parto de dos maneras: Si la· perturbac5on 

ocurrib durante la fase de descanso, el s~g~i~~~~ ~~(~bdi~ 

esperado de signos de labor de parto no se pré.se-~"t:O,~·~:-:Jii;; ·.dio· como 
... ·,-;·,:-· 

res u 1 tado la ex pul s lbn del producto •. ~ FÍ:~~u~_~y~·:~~,~-~e.·:'.;·::·:~¿ lo , una 

parte de. la secuencia se presentb y de)~o···~:;:;·~~~q~:. ~pt.;dlos 
inefectivos siguieron a una p~r'.tu~bid~~· ;/ > /;• 

Cuando. por el contrario, la pe."rturbaciybn·_é01n·~i"d1S:·.can ei trabajo 

de parto, la 1,..mo o m!l.s 

episodios de trabajo de parto seguian antes_ de que naciera un 

producto. Los esfuerzos de trabajo de parto frecuentemente 

progresaban hacia contracciones uterinas y temblores. En tres 

casos, cuando la perturbacibn se presentb durante la fase final 

del· trabajo de parto y e 1 saco fe ta 1 se protruia de 3 a 5 Cm de 

la vulva, los sacos eran retratdos hacia dentro del cuerpo Una 

perra fue calmada y expulso el producto cinco minutos después; 

las otras dos permanecieron agitadas y lo expulsaron hasta cuatro 

horas despu~s 

Otra perra después de que retrajo el saco, acicalo a su cachorro 

que ya habla nacido por 12 minutos como si apenas hubiera nacido. 

Esta vigorosa atención al cachorro fue seguida de varios ,intentos 

de trabajo fuertes pero inefectivos. La relación entre los 

estados finales del trabajo de parto y el acicalado inmediato 

después del parto pudo interferir estas observaciones. (4) 

El mecanismo por el cual las perturbaciones interfieren con el 

parto no son conocidas. Quiz~s un incremento en la liberaciOn de 

adrenalina como resultado de la tensibn de la excitacibn inhibe 

55 



la motilidad uterina. 

ACICALADO POSPARTO 

Con la expulsiOn 'del p;o~ucto,. la perra inmedlata~ente l~me. 

desgarra y devora - da una particular-

atenclbn a la remocU)n ·,:de --f-iuidos ·de la cabeza y boé:a del 

cachorro. Antes de prestar atenciOn al cachorro elimina las 

membranas fetales ·y el liquido amnlOtico de su cuerpo y nido. 

Cada perra corto el cordOn umbilical a dlferen~es largos con una 

mordida molar rAplda, después de ésto la per~a Jame vigorosamente 

el mu~On restante. Los cardonas largos medlan de 1.5 a 3 Cm. 

Varias perras cortaron el. cordOn mientras quitaban el saco, y 

algunas perras lamlan al recién nacido hasta secarlo y antes de 

cortar el cordon. Si las membranas fetales no eran expulsadas con 

el cachorro, el cordón algunas veces se retrata. Si permanecfa 

expuesto, la perr~ lo jalaba y liberaba al cachorro de las 

membranas fetales. Algunos cachorros pasaban a trav~s de la vulva 

lentamente y si la perra podta alcanzarlos, prlnclpiaba a quitar 

las membranas antes de el cachorro fuera expulsado totalmente. 

El la rompla ~¡ cord~n tan pronto como aparecfa. en algunos casos 

cuando el cachorro no estaba completamente eKputsado y la 

presentacibn era posterior, estaba privado de oxigeno. La muerte 

de. al menos, un cachorro fue por dicha causa. La perra 

continuaba limpiando la parte expuesta del cachorro, pero éste no 

fue eKpulsado sino que hasta el siguiente· lo forzb a sal Ir. St la 

perra no trataba de eKtraer tales cachorros, en estos casos el 

observador actuaba r~pidamente para evitar que muriera el 

cachorro y· evitar que sucediera lo mismo con el siguiente. Cuando 
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la perra ha removido sus tejidos y fluidos incluidoslos que 

quedan en el lugar donde par lb, el la ,prlnc.ipía a lamer 

vigorosamente al· recUin nacido. La perra ~~~:a~·~.~O.ilm ,particular a 

la boca y cabeza asl como a la reg rbñ·-.·. Ü·~·bi··i'.f"~a i ·. ·y a_ñogeni ta 1 
':: .·: _: ... " ·~ :·.~-.. .:·· 

seco. lnterm1teí1úiuriente ena lame su hasta que e 1 cachorro esU1 

acicalado disminuye en intensidad "·;·y· · 
0

frecuencia con la 

presentacibn de la siguiente secuenciá.de trabajo de parto, 

aunque algunas veces breves e intensos acicalados siguen después 

de una serie de contracciones uterinas. (4) 

Los pocos cachorros que nacieron muertOs inicialmente fueron 

tratados como a las v1vos hasta que se en~riaron, la perra los 

ignoro hasta que el parto total terminó. Algunas perras 

empujaron al cachorro muerto a una esquina lejana de la caja, 

otras mantenfan al cachorra muerto y evitaban moverlo. S6lo una 

perra se camio a un cachorro muerto.· Un n6mero de razones han 

sido dadas para explicar porque las madres comen las membranas 

en las que viene envuelto el producto. Estas incluyen el estimulo 

de olores espectficos o hambre que resulta de la p~rdlda de 

energias durante la gestacibn la cual es satisfecha por 

substancias en la membrana fetal y los fluidos. La sed es 

considerada un factor menor para las perras domesticas e ya que 

comparativamente algunas ovejas y cabras toman considerables 

cantidades de agua >asi como durante las primeras horas 

posteriores al parto 

En ~ste estudio de las perras.se observo Ja frecuencia con la 

cual las perras se limpiaban a sl mismas. a los cachorros y al 
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lugar que las rodea fue impres.ion~nte, la activ.idad ·parece tener 

una funcibn 

laboratorio 

sanitaria mks que. nutritiva. En la· caj.as, .de 

de un sol o Co~par·~i·m~r\tO:·,.;~·t.1 ;_:iz.~CÍ~,-~j· ·.;PrJ.tlci Pi"o: .' ~d·e 1· · 

e><per imanto, las defecacionesr'Y.: ~f~~iO~~·s ... :·~:r~·~·. ~~:~úid.~s:~~··rd·a~·.·· una·· 

1 impieza vigorosa del caéhorro y(~1a:· ¿~~'i.~~~:·'.·¿l~::·i~-:~;y~·~§~~:: '/d~·~:. ·ei·os:~ · 
compart i.mentos, 1 a .el ·i~l·~~~·i~·~··)~:~'~·~:~:;._~e <:~.~::::se'Ott/;·.éii~'.~\,-~< :_c·~j~·,, de " 

nacimientos y las perras. ~o·~se ;"i:Jr,ej;:~u,~~tj~-~::.~~·i;··.·1.á.~:-~~:~:~·~·tas en. el 

otro compart~mento. 

Con propOsitos experimentales~ .a}g~nas Camadas de re.cibn nacidoS 

fueron delibera.mente ensuciada·con agua, orina, alimento y lodo. 

Las perras limpiaron y secaron rkpidamente a cada cachorro~ 

Cuando cachorros de tres dtas de nacidos fueran ensuciadas para 

saber si la limpieza habla sida incidental a un acicalado normal 

de postparto, estos cachorro~. fueron limpiados r~pidamente. 

Durante la primera y segunda semana de vida, la· eliminaclbn·· de 

las excretas de los cachorros tenla que ser estimulada:. ·por."· los 

lamidos de la madre en e 1 brea abdomi na 1 .y 

actividad continub hasta el destete. Sl los .ca6ho~l-~~·~.·~,;~'d~·t·ecaban 
\··; .·-'.':'.:·:.:-.'.:--· 

en la caja de nacimiento antes de apre1:d~'~)~l~~;_t3~~~~!~ª1-éºt/o. 
compartlmento, las perras ingertan i~~e~.iat.am.~.~~-~·~~~-~s·~~·\ti~.~~.s.·;.~ P.~ .. Í')J. 

;j~¡~:·;;~i:'.;:~j;::;~:~!i~l~llllli~i~',::·. 
acicalado en el parto y post"par;.t_o:.;:~~.ene~-~ri.~'.X~.U:DóJ~n;"sS:nitaria•·· El 

·':·:·:\.,"'f'.;.•:~.";.,::o;·t:~·: '.::;'.;~\,: ').'.~;~'.;'.:•; ;.:;.; ~. · .. ",>: ':{"" 

valor adaptativo de tal es" c~~:~uctas:··e,~' :-r6s':i~~-tie·rb1 v·orcú; -:··.:p~~.de 

deberse a la prevenclbn'dE( l·~:::'.~\.~~-~~:f~~~i·~;:{;··d··~.-~;1~-~:;~-·~··i!¿id.cis del 
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parto y las membranas sobre el cuerpo de la madre y la orla en 

calidad de prevencibn de subsecuentes enfermedades o infecciones 

y como una forma de evitar ot6res que.~udieran atrae~ .a· los 

depredadores. Ovejas y cabras con f.r.ecu_e~ci.~, no. lng lere_n ·las 

membranas fetales. En las especies nomadas con c"rlas·Pr.ec·oc~s~ la 

madre y ta cr la rApidamente son cap~c.es. de· ab~~-d~~-a/- ~--~.;.~:··~_\.:t:i-~: d~'¡: 
parto y la necesidad de limpieza· del medio -~mbi~~te .~.S· ~'{hr'ma.:·En 

las perras y otros anYrñ'ales que "anidan" y donde tas· oí-las ~eb-É!n 

permanecer en el nido por largos periodos df'.!spubs det··nacimiento, 

la limpieza del medio ambiente es mks importante. (4) 

14 ) helee ~-n reporte sobre el parto de la perra 

Cer6a del m~menta.~~l parto,_ el abdomen de la perra est4 muy 
.. ' .--.·_ ·.-.:_·.-

f lb.celda y tcis 1J"gárite_n_t;.~s-·_alrededor de la base de la cola estAn 

relajac:t~s, . ,-a,\~-~:~?~~:~.~~~/~_:co'rj:>ora:t -~·e l··a·· perra cae rb.pldarnente y 

1'sto es u~.1~'.i:;Fi,~~~~~~~\1.~/nmlnencla del <parto • Estos stntomas 

son ca~-~.~-~e"rls~t.ic~s-.:,_d_~~~.~·~.·.~~~m.er estadio de trabajo del parto, el 

cual pue_d~.=1~~t~i'l{riAfé~:ª' ~4: h~ras. La segunda tase del trabajo 

de. \?~~~?:: in":'o lucra?1:1n-::~~s_fu.erz~,--&Ct l va· y contracciones u ter l nas, 

i;:::1~~1~tl~~f ~lt~~1·:l!á~::r:~::::.:;::~~~~:.::~ 
lntact·a." De_S.¡Júb,s~:·pu~den·.~_pa~S.r···.O."i·s.a l;i_r.: .. 18. · placénta y las membranas 

~.: ;-.~::·- .. _::.: ,·'.·~<~~Yc>::·J<:;::1./;'.:;;~:r;·¿..:~ .. ·;:.'_;_:;._:. :r~-:~.- :·_ -:_-.; . 
fetales•,·· o, de\nianera~e~~s.comlln;'despul!s de la expuls!On de un 

segundo cac~.~AJ,·~¡')1~(~;.~{i/~.~~ r~'~Íd~. Cuando e 1 saco amn!Ot l ca 

no es" rotO;-'~<~l: c~~hb:~i~<~~~c¡-~:_.~.h~~~-rsJ,'_~n el fluido amni6lico si 

la que 
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el cachorro ha sido expulsado, La:perra·normalm~nte ingiere las 

membranas fetales y muerde. :pa~a cof.taf.. el cordbn umbll icat. 

(Algunas autoridades .:.~;~.·~~:~.-).·~~u~:~}.~>-lng~-~tlbn de la placenta 

facilita la· ·-invo1u~·1'bn·~:·d~\.:\:\;'t_~-·~:<;·{;;.~:\á 11 Cá.t~~tt de la teche> • Hay 

cierto tiempo ~~Ú~! ~K;~ul~s¡.~11~;;-~;U~a- camada con muchos cachorros 

::::::·:::: .::":t,~!il~Wl:;~::: · :":::":: ::: ,. .:::::: · ~:: 
alimeilta.rse •.. ::.(i·; .intefvalo' -~nt-~e la expulslbn de uno y otro 

. : . .-.. : :: .,,,:: .. ·. •.'»:!:;):',' 
cac.horr.o. perfnlte.- i~r:.::.af~~:di~Tido cada nacimiento. (13> 

Conclusione_~: d·~_¡. .·e~iud.(o. 

Las perturbaclrines durante el trabajo de parto pueden incrementar 

los periodos normales de descanso de diez minutos hasta un 

retraso de varias horas. La presencia de extranos ya sean perros 

o personas pueden inhibir las contracciones uterinas, Bleicher 

pensaba que esta lnhibiciOn puede deberse a una actividad adrenal 

estimulada par la aprensiOn, agitación o agresiOn. El parto fue 

reasumido entre 15 y 16 minutos una vez que las perturbaciones 

desaparecieron. Si la perra es perturbada durante la fase de 

descanso del parto, \"a siguiente fase activa se retrasa o no es 

productiva, ocasional~ente ·se ven hasta cuatro episodios de 

trabaj~ de parto.no ~roductlvo como resultado de la perturbac16n. 

Si la perra es. p~r~~rbada du~~nte la fase activa del trabjo de 

parto se inhiben la_s contracciones y el producto no es 

expulsado sino hasta cuatro horas despu~s de la interferencia. 

Ocasionalmente despu~s de un rato de trabajo de par to no 

productivo. la perra acicala vigorosamente a un' cachorro recién 

nacido y tal conducta es indicativa de una alteracibn de la 

secuencia normal del parto desplaza~do la actividad. El acicalado 
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de los cachorros normalmente disminuye en intensidad y frecuencia 

con la presentacibn de la siguiente secuencia de labor. Los 

cachorros que nacen muertas son tratados como si estuvieran 

vivos, son acicalados y limpiados hasta que el parto termina, 

después éstos se enfrlan·y s~n -~gnora~os, empujados tuera del 

nido y, algunas veces, son comi~os. Inmediatamente deipu~s del 

nacimiento, se requieren varios intentos para que el ca.c'horro 

principie a mamar. La forma de.los pezones facilit~·· q~e el 

agarre, el bxito en la conexibn con el pezlm es mejorado con la 

experiencia y con la forma del pezbn. Una anomalla com~n en las 

perras es tener pezbn invertido el cual es Posiblemente 

hereditario y en este caso la perra debe ser eliminada de lineas 

para cruza ya que los cachorros no pueden amamantarse. Con 

frecuencia la perra no permite a los cachorros mamar sino hasta 

que el parto ha terminado aunque, si el p~rto es prolongado, la 

perra se echa y permite qu~ los cachorros se amamanten. Durante 

la tase del parto la perra no es sensible a las vocalizaciones de 

los cachorros y no atiende a éstos si se aleja11 a menos que ella 

los vea, en cuyo caso los vuelve a llevar al regazo. También, en 

este perlado, si no percibe que un cachorro estA perdido puede 

acostarse sobre hl y matarlo, Sbla una vez que- termina el parto 

y la camada se encuentra limpia y seca la perra presta mucha 

atenci~n a las vocalizaciones de angustia de los cachorros. La 

preferencia por una teta (que ha sido observada en gatos> no ha 

sido observada en perros, aunque los cachorros mAs vigorosos se 

encuentran en las tetas que son mhs productivas, <13> 
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COMPORTAMIENTO DE LOS CACHORROS LOBO.· 

El r l tmo anua 1 de un grupo de 1 obos ·g 1 ra· en torno a 1 os 

nacimientos y orla «:fe las camadas del ano •. Estas camadas nacen 

cuando el invierno est~ perdien~~ ·su ~o~i~l~ sobre la.tierra - lo 

m~s comen es entre finales de abril y'-princi~los de mayo -tomando 

todo el verano y el otofto para que cre~can. de lobos jóvenes a 

lobos equipados para los viajes de invierno. Durante el verano 

cuando es mAs fAcil su vida, el grupo de lobos limita sus viajes 

y te presta mucha atenci6n a sus nuevos miembros. Al parto. el 

cachorro pesa alrededor de 700 gramos, presentando un pelo 

velloso,· cabeza redondeada, nariz "chata" y cola tipo munbn. los 

cachorros en promedio seis por camada, principian su vida con los 

_ojea cerrados, peros~ percatan de las pocas vocalizaciones de su 

madre, del calor de ~sta,y los olores en el nldo.Tambien fijan 

los lamidos y los cuerpos de sus hermanos de camada y, estos 

estlmulos, forman una unibn de por vida. Alrededor de la semana 

de vida, abren los ojos y otra semana después. se aventuran 

afuera del nido. Durante las primeras dos se~anas de crla ning~n 

lobo adulto, a excepcibn de la madre, entra en el nido. Hacia et 

mes de edad, los cachorros principian a salir un poco m~s lejos 

del nido y a los dos meses, se inica la transiclbn de la leche 

materna a la carne, obteniendo sus primeras comidas directamente 

de la boca de los lobos adultos. También durante esta etapa 

abandonan el nido y el grupo de lobos se mueve reuni~ndose en un 

lugar base a campa abierto donde los cachorros juguetean y 

acechan sus primeros insectos y ratones. hasta que tien~n la 

suficiente edad para viajar con el grupo. Alrededor de la s~mana 
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catorce, la cola est~ bien conformada, el hocico alargado Y. son 

"copias" de un lobo adulta. 

Todos los adultos hacen alboroto cuando juegan con los cachorros 

y los· al imantan can el eficiente ml!todo de regurgitacibn. El 

grupo adopta con facilidad· cachorros de otro grupo, una vez que. 

la madre se reincorpora a las salidas para cazar, una loba de 

b~jo rango en el grupo act~a como cuidadora de los cachorros. E~ 

dificil imaginar como los graciosos e ineptos cachorros se 

transforman en lobos capaces, pero es a través de torpes juegos 

que de hecho desarrollan las habilidades de "acechar, pelear y 

morder" de las que depender&n toda su vida. En pocos meses la 

camada se ha habituado a los patrones sociales 

esquema de jerarquias de los adultos. C27 

imitan el 

Bomford. L. <S> Describe de la siguiente manera el desarrollo de 

los cachorros de lobo: 

La delicada crla de las camadas es una de las piedras angulares 

del comportamiento del lobo y una de las principales razones por 

la cual _el lobo tiene ~xfto como es~ecie. Los padres del lobo 

crian a sus cachorros con ejemplar atención y es un hecho que el 

esfuerzo del grupo comienza cuando la heffibra aira o dominante ha 

sele~ionado el si~io para el nido. Este puede ser un Jugar 

tradicional para los partos de los lobos usado por muchos a~os y 

o ser .un hóyo reci~n excavado debajo de las ra!ces de un ~rboJ. 

Aigunos nidos son excavados entre un grupo de rocas, en un lugar 

lejos dP. perturbaciones y fAcil de defender. Cuando el parto es 

inminente. la hembra alfa se va hacia el lugar, mientras el grupo 

se rebne alrededor como una forma de ayuda. El grupo entero, no 
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sólo el macho alfa, ·coopera para tr~er comida a la hembra que 

estA amamantando a ·1os·: nuevo.s. caChorros . 
. ' .· . ' ' ·. '"-:· . --.·: _;;.. ' ,<'· 

Estos cacho:r.rOs_ ~.~~e1:1.;·en:'uná/~a-~i 1 ~a·· de· carif\osas padres, tlas y 

t\os que se· mu~s .. f~an\~~-~:tst·.ec.~~·s:.'..~ó~ie~d.o',·1a· col.a. En la obscura 

segur !dad del :~1:~~.;J~!;i~I~i~~~\~,~;7c.{~o~-amamántados las primeras 
cuairo semanas .·pO'r.l_ una\· ni8.d~8',':.cíúé_::diflci lmente los abandona por un 

::·· \//2::-~i':;:~~1f~~~»¿'.,~~1<}X~\·~:·:.);;·::···:·~-;·.· 
momento. .El la debe.: permanecer.~· constantemente con la camada para 

. .. ..... ,. ~·--:-. . .-~~~:~~:~%~:'.!'·~~;(~~~'.!.::~::/-·-,:· .. ::: 
que ésta sotireviva·~- .Ya:"_que<::lo's"1cachorr0s son incapaces de regular 

la tempera~uff:E:~'.~j~~-~~f:~1i~:i~~-#;Zesitan de la cal lente capa de 
pelo dé ~a-ma.dr.e:1;.par:,a::.~o:r~o_r:.irL--de:;_frlo. Mientras la madre estA 

:: ·. :·: :_ -~,~;;:~::~'Y:~:\;~·:::::~~:.;:~~';'.:~·tt:::ú:~~~;·.~.r,~¿{; .. ;,.. . · 
ocupada con:·,-·"lo~<~-~:~U:~q-~do.~;<:·~ta"· .. comida es dejada por los otros 

miembro~ deÍlf~~~,l~::?f~\r~~~,~~~~~~a -del nido. A las tres semanas de 
edad· ·lo_st-> ~~

1

i,~~;~;í:d~\'S.b~:e·1:(~io:s.-::·ojos y con fuertes tambaleas se 

·d~r-lg~,~;h~:ói'·~!J;\·~f~~·t~·~d~:·_.de.1 nido para salir por primera vez a la 
' ' ·-<:~: '0 ~-, 

lUz "de·1 ·_dta.:·En·:este· momento el grupo se une para al !mentar y 

criar a ·la nueva generaciOn. El tamaf\o de las camadas var la; 

norffialmente estA entre cuatro y siete cachorros. pero han sido 

registrados camadas hasta de trece cachorros. <Sl 

Entre la sexta y novena semana de edad los cachorros son 

destetados. Para este momento el alrededor del nido tiene una 

apariencia diferente. El pasto esth sucio y pisoteado, hay restos 

de muchas comidas de los lobos en el piso por la que estb muy 

oloroso. Probablemente la higiene esth en las bltimas prioridades 

de los lobos, pero ~stos estAn atentas ya que cuando la presencia 

del nido es evidente.a causa del desaseo imperante en ~ste tos 

cachorros son removidas a un nueva lugar que ser~ usado como 

sitio de reunibn. De nuevo, este lugar puede estar 11 eno de 

vegRtaciOn o puede tener muchas rocas. algunas veces es un sitio 
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circular entre pastos muy alt6s. El sitio de reunión del grupo 

funciona 
.·:' . >:·.< >.·- . - . 

como n.~·d'?:,~ ,Pero: e~te.'..nld~:.es_tb. a:.:ra-,s_- del ··_-Pl.'so._::. Tan 

pronto co~~ · 1 Os· caC,~-~r~~~-_~· ;-;~·on: .. _d~.~-~~~a~·.?,5·,, '.·: l ~s·· ~-d~~-1 t~·~ ·,'regresan 
.. . ,'.:~ ~; ,._,»·! 

a 

sus a'ct i ~ i'd;,~t~s_·::~¿·;ma --~·~'., d~(·;:C?~~·~·~~r-~ k~-~:~~~ ·.r:~,~~~~f;~~~,~~\~~:.~:i.~-~!1_ta r 
ta· camada sb lo ··una -'VE!Z --6~·d;·~. ·do-~=!_.'d i~:~ ~-·./li~S~~\·p-~-~~r~·rif:~=~-: .... ~~::~a:dOrés. 

usan el estbmagó ºº~º ~~1.:ª. para tran~~~r~:A::kn_~~nt~ ~" nido 

y ~u 1 legada ·es recibida c~'1--gaf1¡·~.~~S ·::~~~:_::~-~\:~~-~:~~~;~:~}Yí·d~·~ ._:cachorros 

se abalanzan sobre los adultos brincan'-d'~~::h·~-~:¡~~~:·~:;:..~:~:.~-~~--~··c.~~. -lo. que 

los estimula para regurgitar parte.de la co~id~·~~~~~~igerida. 
Los lobos pueden llevar en su est6mago un~- eri~r~~ c~ntidad d~ 

comida. Los adultos en caso de ser necesario r•guri~fan hasta 

tres veces y atm ast retienen comida 'para satis(acerse· a s1 

mismos e 

Los jóvenes del grupo acampanan constanteme~te a los ·cachorros y 

les llevan algo de sus pequenas presas o juegan con ellos 

mientras los padres estAn fuera. Esta actitud no es totalmente 

altruista, ya que los subadultos obtienen una cantidad 

substancial de las presas que los adultos llevan a la camada, ast 

que estAn tambi~n interesados en andar alrededor del nido, 

(algunos de estos jovenes pasan el 50 % de su tiempo cuidando a 

los cachorros>e Cuando los adultos hacen presa de un animal 

grande. los jbvenes estAn listos para seguir el rastro y clamar 

por su parte de la pieza. Si bien tos.eachorros no lo pueden 

hacer, los jbvenes les llevan buenas cantidades de comida al 

nido, en tiempos diflciles. Esto significa que en tiempos duros 

los primeros en morir son los cachorros, (SJ 

Ocasionalmente cuando un animal grande es cazado muy cerca d~l 
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nido los padres pueden ir en busca de la camada para llevarlos a 

la pieza. Los. cachorros pueden viajar alrededor de un kilOmetro y 

medio desde el nido cuando tien~n cinco o seis semanas de edad. 

El grupo de lobos comen y duerme cerca del animal cazado por 

varios· dias, hasta que la presa es dejada en los huesos, durante 

'este tiempo pueden no regresar al nido usando el sitio donde se 

.encuen~·.r·a· la·-·pr.esS. muerta como sitio de reunten • 

. Lo_s caC_hor-ro~ se encuentran en ultimo peldal"\o de la jeraquta del 

grupo. _: Estos son atendidos y cuidados por todos, pero 

continuamente son expuestos al recordatorio de su verdadero 

estrato social~ Todos los miembros del grupo juegan con los 

cachorros, molestandolos. haciendolos rodar en la arena cuando 

es tan muy excitados, pero de esta forma la camada gana 

coordinacion flslca y llena sus necesidades de conducta social 

entre la "mafia" amistosa en la que nacieron. Entre los cachorros 

se dá un forcejeo de dominancia (que tiene efectos 

posteriores). Y que se da a través de un contacto cOmodo corporal 

entre los pequeílos lobos en combates. juegos de correr. y 

mordisqueas. Ya en esta etapa, se evidencia que los mAs fuertes 

son los mAs viables para sobrevivir el siguiente invierno: el m~s 

audaz toma mAs comida y gana peso corporal m~s rapldamente y las 

actividades de correr, rodar y morder ayudan a convertir la grasa 

del cachorro en el musculo del lobo adulto. 

A los lobos les gusta jugar, incluso como adultos no renuncian a 

esto. Los lobos jovenes rePentinamente actuan de una manera 

impulsiva ante objetos que se encuentran en sus correrias, ya sea 

un hu~s~ que a~lentan hacia.el aire y lo vuelven a atrapar. etc. 

Los lobos de mhs bajo rango. que andan alrededor del sitio de 
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re1.:1nlon, juegan no so.lo con los cachorros sino entre el los. 

aunque no estan mad1.:1ro~, s~ben que 'hay una dtv.istb'n sexual, una 

-vez Ql:Je p~sa de., la· ·a tapa ~e c~pho.rr.~,' l'Os lobos,- ma'Cho"S jaVenes 1'.lº 

jue.gan por lo geÍleral _Co~~-.IB:s:.:·~·~.~b,ra.s,: .. _y ~scilo.es_tan,. lnteresadós 

en jugar con otros ma~h0~~:~::"Ey:.~~~:~-~,~:~.~~ñil9n~O~- d~-'. ·juego, 

sirve 

joven 

delanteros eñ un gesta·· . ."de".;,}ueg·o_.:.f.ren_te:.a1 macho alfa o la hembra 
,·· ;r;-~~ 

beta. Las hembras jueg3.ñ: .ent'i-~;.~·~·(1 a.s·-· pá'i-o no con 1 a duración con 

la que lo hacen los maOh'?·s: ··.·,·¡_:~·9·s.Úti1-es relaciones que se dan 

entre el grupo ofrecen a :lós·~~~~o~~bs una buena oportunidad para 

sobrevivir exitosamente,· y~ que si la madre lobo tuviera que 

crtar sola~- la cam~d~:e~(~ti~i~~- muchas oportunldaes para que la 

camada muriera de hambre."ya ·q~e;·~~rndr.ian que encontrar SIJ comida 

en las -inmediaclo~es,: «.~~··¡-;_:~.ri-ldo". y ·qui za en esa reduccibn 
1;;;·:' 

solo de 

oportunidad al imanet1~i'a.··'.Íri~Ch~~s:/P:ach1?rr.os. moril'ian~ 

'·'-·~--.::... -~· .' •'-'!<1···-- .. - ~ ·~- ... ,_ \ -

David (32> deéribe ."fiL~'á-~S~1i
1

i:~'i':¡_:c;~:frS.-lco. 'Y-.d~ Me ch 

de 

cachorros de los 

cuatro periodos: 

que el 

apertura de 

social izaclbn 

los ojos a los '29': 

del d!a 20 al dla 

doce semanas a la 
-· ... ' . ~. -- .. ,, '•' . 

e s i 

compol'tamiento 

de los 

.de 

:: las 

de 
··.· . 

Igual manera: Durante e 1 p~~ 1 otjó ~~-~~-~-tát~~ :· 1 ~~-~~é~·éh~i-r:os -,es tan 

y sordos y tienen pOcia ·.~:·_n~·hg~~a -.·:~·~~ª~{~~·-~:, dft olfatear, ciegos 
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poseen poca capacidad de regular su temperatura corporal. Poseen 

buen senti~o de balance y sabor as
0

l· como de tacto, incluye la 

perpercepci6n de fria y calor, dOlor y presi~n-. Los cachorros 

pueden gimotear, sus capacidades motoras estan limitadas a un 

arrastramiento lento, principalmente con los miembros delanteros 

ha mamar y lamer. Una cachorra tomada de un nido de loba can 

una edad estimada de menos de una semana fue alimentada 

artificialmente, alrededor de l dia 11 de edad consumia 8.5 onzas 

de leche diarios ( aproximadamente 370 gramos> y cuatro dtas 

despu~s consumia 13 onzas < aproximadamente 560 gramas) al dia. 

Los cachorros naonatos responden muy poco a estimulas externas, 

cuando sienten calar buscan calentarse; cuando estan aislados o 

hambrientos, se amamantan (comportamiento ET- Eplmeletlcoly 

buscan contacto con otro animal o un objeto suave <Comportemlento 

de contacto o investigaciOn y cuando contactan con el pezon 

materno principian a amamantarse <comportamiento lngestivo). Su 

habilidad para aprender es muy limitada, cuando en este periodo 

los cachorros son frotados con un objeto tibio y humedo, como lo 

hace la madre con la lengua, los cachorros orinan o defecan 

<comportamiento de eliminaci~n) y el lobo adulto lame la materia 

de desecho. Este comportamiento no solo remueve los desechos 

corporales, sino tambien provee de principios de postura 

importantes en la edad adulta lpatron de sumisión) cuando el lobo 

asume la misma posiclbn de cachorro que se somete a la 

estimulacl6n de la madre para defecar y orinar. postrado o de 

espaldas o de lado con una pierna levantada eKponlendo el ~rea 

genital v anal. El lobo dominante se comport.a en la vida adulta 
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como la madre que estimula a su cacho~ro, investigando· y l~miendo 

el &.rea anogentital del a~1mai ,·Pos.tra.dp·._ ·.El ·s_~g~i.e;r\t~' p~_r.lo~o ·:.de 

desarrot lo, el periodo de 't~:~·~~"{~'¡"~~T;;\·q,~~- ::~~i~~·:f"~l'~ ·.;~~~~·~,~-~ .el 
::,, .;; .. , ,,¡\:~, .. ,.,,;,, ~.,;"_, ·,:_ ... ,~-.:·:· 

cachorro abre los ojos'~ Pu.~~;~·~-:~ü~'''~'':~M~i.'~b¡:~'.;~t~~:r,j~o~?;'frlnc~, 
lobos del Zoolbgico de .. HosctJ(abr_ieron)lo!?¡:o_jos,,:·e~;·.et: ... d~a{:once.··· y 

doce, y en Ontarlo0,:a.~i,~t~~"~;,i(~~,~~~t~~t'.i;~~.t)'&~1ff~~~Jk·.E.'. e;~d .. 
1 ne t uso cuando 1 ~,s ojos\·estan.:~·tota lmente'tab ier-tost'-::C';l os-''·"'r·ca~horros · 

::::: 'º::: ::: "" ,~{h':t11:1=~:?(::~:::~~:if ¡i~~f:;f~::~.:: 
preparando al anim_al para una; vida·::mAsrma:dura"< .. en~';~'Ja.-:".·que los 

::::::: :::::::;::::' ::::::'.·:5:f!,f ,f~lil~t~t.~~':::: 
cachorros de perro pr~ncipian a asocia'r,_ eDtre:cosas,~"Y.:~pueden ';ser 

-:~-_:·.-... ~._·. ~·:~>~:~:?{!WP·~,·;ti'.·,f!·l:::·.: · , 
condicionados mientras que en la. _vida'· si'.lvestr.e~·f·:lóS-<.cachorros de 

. ; _ .... : ... :-~·.~:·,~:;::)~~;-.sr~~::fd.;f:;'. ."::~~·::-' ::·: '.:" · ·· · 
lobo principian a aparecer fuer'a ·del--.nldo':~;y·~~8)juga.r\C_erca de la 

entrada. pudiendo. controlar mejo'.ú.u'-~i~tit~;~~~,~~~~~rpo~aL El 
periodo de soclalizacHm princi'pia· ,Y.': ·se··-:.-,:caracterlza por un 

; _·_:_'.--.' :\·'..:J;.:1:!f:~~y~~N:~;·::)r>:: >::. 
desarrollo rapido de los patrOTI-~s' :de . .' .. ~?m.P'?_.~~~~.ie,~:t~ ·.~social asi 

como apegos a lugares e lndlvldu~~;~
0

~.i:'.~;1W~i~~;-~·e;· pelea y el 
principio de conductas agonistÍCas p;in~·ij~J:¡'~:~~~'_:'~~··te periodo, que 

. : ·""..··>:"~:_·-~~o':::::"-~;\':'.'·~:-.. ::.':'. 
f lnalmente ayuda a establecer rel&cl.o,~e!(~?~ ·'dci~,inS.ricia entre la 

camada. Es posible que el e~tatus social-del .lobo sea determir1ado 

por una "pelea" alrededor d~l dia t~eint~ •. ~32J 
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DESARROLLO ·_ DE -CACHORROS DE LOBO CAUT 1 VOS .DURANTE EL PER 1 ODO DE 
· SOCIALIZACION Y EL PERIODO JUVENIL TEMPRANO 

EDAD. <en _ci!as) 

27 -
26 

29 
31 

32 
34 

36 
39 

40 
35-42 

42-70 
46 

52 

56 

57 
59 

66 
69 

70 
73 

75 

61 
67 

/ 

EVENTO 

Las orejas se comienzan a parar 
Aul 1 idos 

Se alejan 2 metros del nido 
Las orejas paradas en la base pero las puntas se 
doblan 

Muestran interes por un hueso. 
Muerden excitadamente un trozo de carne 

Principan a usar un Area de 3200 metros cuadrados 
Comen carne ; corren atras de los adultos 

Mordisquean y consumen un poco de follaje 
Muestran temor y precauciones con objetos 
eKtrai'\os 

Marcado mejoramiento de las habilidades motoras 
Escapan del patio pero regresan cuando son 
1 l amados 

Corr~n exitadamenta tras los adultos justo antes 
de comer 
Efectuan movimiento pelvicos de monta, hacen jue
gos de taque y se interesan por marcas olorosas 

Entierran huesos 
Comen independientes de los adultos 

Aparecen pelo de adulto en la cara 
Acechan pichones y gansos 

Grun~n amenazadoramente, sacuden trapos 
El pelo de adulto se hace aparente en el cuerpo 

Tienden a desgarrar la ropa cuando juegan con la 
gente 
El pelo de cola se para 
Frotan el cuello en materiales muy olorosos 

<Tomado de Mech - 32- > 
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RELACION ENTRE LA HAORE CANINA V LA CAMADA 

Grant R. Tom (191 .etect~a·tin estudio sobre la relacibn de la 

madre canina y su camada. . . . 

Existe muy poca inform·~~i'~·~: .P'.¿:~l ~~~da· del comportamiento materno 

desde el parto hasta ei d9stete.: dur·ante los perlados diurnos y 

nocturnos sin que exista un observador presente. El estudio 

aqul descrito estA dlsef\ado para proveer info
0

rmaci6n sobre los 

siguientes aspectos de la conducta de la perra y sus cachorros. 

1.- Alimentaclbn <amamantado de los cachorros> 

a) Total de tiempo de amamantado 

b> Promedio de duraciOn de las sesiones de amamantado 

e) Frecuencia de alimentaclbn 

2.- Limpieza lestimuJaclOn de la perra para que el cachorro orine 
y defeque) 

a> Frecuencia del limpiado de los cachorros por la perra 

b> Patr6n de actividad de limpieza por la perra 

3.- Tiempo pasado dentro/fuera del cajOn de parto. 

HETODO 

PERRA. 

Fue utilizada para este estudio. una perra de seis a~os de edad 

de raza Beagle la cual hab\a criado exitosamente tres camadas 

anteriores.que consistieron de: camada 1 ( 1H-4H>. camada 2 < 2H-

3H> • camada 3 C 5M-2H>. La perra fue desparasi t.ada y vac11nada 

contra parvovirus dos semanas antes de la cruza. La perra 

permaneció en su perrera usual hasta las seis semanas de 

gestaci6n, momento en el cual fue colocada en una jaula ~rande 
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<con paredes) para el parto, con una dlmensiOn de 3.05 metros X 

1.68. metros, con acceso a otra Area de 3.05 Hts X 3.05 Mts. una 

seccibn de ~sta Area fue calentada con un calefactor debajo del 

piso. Ei cajOn de parto media 0.76 Mts X 1.07 Mts contruido de 

madera y cubierto con formaica. Se coloco en el Area calentada 

con calefactor un tapete de goma de 2.5 cm de espesor. Se usb 

papel en tiras como material para el nido hasta una semana 

después del parto siendo posteriormente reemplazado por una piel 

de borrego. 

La perrera fue iluminada con luz natural de dia y se adiciono 

una luz fluorescente controlQda por un reloj, que automaticarnente 

prendla a las 7:45 de la manana y se apagaba a las 7:30 de ,la 

tarde. La perrera fue mantenida a una temperatura de 18 grados 

centlgrados ~ 2 grados. con aire tibio que salla a través de los 

duetos en el corredor. Se le proporciono constantemente agua 

fresca con un llenador autom~tico. La perra fue alimentada con 

alimento comercial completo dos veces al d1a, a las 9:00 de la 

manana y a las 3:00 de la tarde, la cantidad ofrecida fue 

calculada en base al peso corporal y al peso 

camada. C19> 

CACHORROS. 

total de la 

A las cachorros no se les otreci6 otra alimento que no fuera la 

leche materna hasta el final del estudio cuando tentan 3 semanas 

de edade Despu~s fueron destetados ofreci~ndoles alimento 

comercial completo para cachorrose 
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REGISTROS 

Se llevaron registros de la cantidad de comida diaria consumida 

por la perra, el peso corporal de la perra fue tomado 

semanalmente y el peso"de los cachorros fue tomado dos vec~s a la 

semana. 

GRABACION DE VIDEO 

El equipo de video usado para ·este estudio consistl6 en una 

video cAmara, un recibidor y una c~mara sensible a poca luz y 

sensible a la luz lnfraroja. La cAmara fue colocada directamente 

arriba del cajOn de parto con dos focos de luz infra-roja para 

permitir la fllmaclOn durante la noche. El resto del equipo fue 

colocado cerca del Area donde se encontraba la perra con la 

camada. Se tomo video las 24 horas al dla durante las tres 

semanas. 

RESULTADOS 

La perra tuvo siete cachorros ( dos machos y cinco hembras) lns 

cachorros fueron identificados por sus marcas individuales en la 

capa de pelo < cinco fueron tricolores y dos limones>. Durante el 

periodo de tres semanas hubo tres dlas en que el equipo de video 

fall6 <los dlas 5,6 y 11>. Por lo que las figuras estAn punteadas 

en este lapso. Aunque el dla 

fue incluido en el estudio. 

ALIMENTACION 

a> Tiempo total 

<dla del parto) fue registrado no 

La figura 6A muestra el tiempo total en el cual la perra pas~ 

alimentando a los cachorros cada dta. Este disminuyo de 15 a 10 

horas en el dla 2 y 3 respectivamente, a 4 horas en el dta 20. El 



~lempo que paso alimentando fuera del dla del parto l que fue de 

las 4:30 de la tarde a las 8:30 de la noche de ese mismo dial 

cayb aproKimadamente de 9 horas ~ 3 horas durante el tiempo que 

durb el estudio. 

b) Frecuencia de alimentaci6n 

. El n~mero total de comidas que tomaron los cachorros en un 

pe~lod~ ~e 24 horas, cayo de 40 en el dla dos a 21 en el dla 20, 

lf~g~~,a 68) durante el dla de las 8:30 a las 16:30 la perra 

a sus cachorros 18 veces en el dla 2 y este nOmera 

deáliflo· gradualmente hasta 8 alimentaciones en el dla 20. La 

se observo en el perlado nocturno fue menos 

marca~o:~n el dla 2: 26 alimentaciones, y 14 alimentaciones en el 

dla 20; 

c) Pr'O"medio ·de duraciOn de las comidas 

Hubo., una'.lent.i declinaciOn variable en el promedio de duración 

que pasaron amamant~ndose en cada comida. En el dla 2; 20.7 

minutos. en el dla 20; 12.2 minutos y, fuera de las horas del dla 

de"parto el promedio de tiempo de alimentaciOn cayo de 22 minutos 

en el dta 2 a 13 minutos en el dta 20 . El promedio de duracibn 

de alimentacibn fue mhs largo entre las 4:30 de la tarde y las 

8:30 de la noche lquitando el ~la de parta) que de las 8:30 de la 

ma~ana a las 4:30 de la tarde. 

PATRON GENERAL 

No hubo un patrón obvio en el tiempo de que la perra principiara 

alimentar a los cachorros.· La proporc.iOn diaria del tiempo 

qUP pasb alimentando entre el dta y la noche fue regularmente 

distribuido. En nueve ocasiones paso m~s tiempo alimentando de 
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distribuido. En nueve ocasiones paso mAs tiempo alimentando de 

dla que de noche, y diez dlas sucedib lo contrario. En cuatro 

dlas hubo un mayor n~mero de alimentaciones pero fueron de 

duracibn mAs corta. 

TIEMPO QUE LA PERRA PASO LEJOS DE LOS CACHORROS 

La figura 6C muestra el tiempo total que la perra paso lejos de 

los cachorros cada dla. Este tiempo total aumentb de 4 horas en 

el dla 2. a aproximadamente 11 horas en el dla 20. Los periodos 

de dla y noche muestran un incremento gradual con un patron 

variable. Proporcionalmente se paso mAs tiempo lejos de los 

cacharros durante el dla que durante la noche. 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE LOS CACHORROS 

El nOmero total de veces que la perra limpio a los cachorros 

cayo de 37 veces en el dla 3 a 15 veces en el dla 20 (figura 60). 

Durante el dla la perra limpi6 9 veces en el d!a 2 declinando 

8radualmente a 4 en el dla 20. La decllnac16n tambi~n fue 

registrada durante el perlado de la noche: en el dta 2 limpi6 18 

veces, en el dla 20 limpio 11 veces. 

PROGRESO DE LA PERRA 

El consumo de energta de la perra fue variable y mostr6 un 

incremento errAtico desde el parto de 1850 Kcal, en el dla 20 

tuvo un consumo de 3103 Kcal, el peso de la perra declino 

ligeramente: el dla dos pesb 12 kg; el dta veinte 11.4 kg. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

l. La perra alimento durante el dla en poslciOn semi-echada y en 

posiciOn echada lateralmente durante la noche 

2. La actuaciOn de los cachorros durante su alimentaciOn fue; 

empujando con la cabeza y mamando- empujando con los miembros 

delanteros y mamando - mamando gentilmente- empujando con la 

cabeza y mamando. La secuencia continuo durante la sesiOn de 

alimentacibn, 

3. Los cachorros empujaban y daban empellones para obtener una 

posiclbn en las tetas de la madre. 

4. La primera semana la madre despertaba a los cachorros para 

iniciar la alimentacibn lamiendo la espalda de ~stos y con una 

limpieza general. 

5. La perra generalmente limpiaba a los cachorros antes de 

alimentar y al principio de la a11mentacibn. 

6. Cuando las tiras de papel fueron usadas en el cajOn para el 

parto. los cachorros continuamente se amontonaban para estar 

arriba. La introducciOn de la piel de borrego en el caj6n aiectO 

la posiciOn de los cachorros separ!ndosc y ce~nndo de amontonarse 

como antes. 

DISCUSION 
Despu~s del inicia de la alimentaclon de los cachorros en el dta 

2, . hubo una declinacion en el tiempo total que pasaron 

alimentAndose desde el d1a 3 al d1a 7. De los dlas 12 al dla 20 

se vio una mayor declinaciOn con mAs variabilidad . Este patrOn 

pudo ser observado en el n6mero total de alimentaciones y esta 

declinaciOn también fue gradual pero con mAs variabilidad. Si 

bien el tiempo total y la frecuencia de las alimentaciones 
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disminuyeron du~ante el estudJo, la perra tuvo un Jncremento en 

el coñsumo de alimento y hubo un crecimiento .estable de los 
- . ·-

cachorroS'~ ESto-sug·Ier~ ·que la al lmentacióri·se hiz·Ó·· ~As:,~:fit?~e.tite · 

.a 1 f.or.ta t é~e_r~e.~ .~, ·.1 ~~::'c~:chor.r:oS.; ~~.-.d'.~:C t ~~··:·: ;.'.~\·_-, .. ~'.t:? r~~t~~-,_a·~ ,·.·~As 
_.,' .-; '.::· 

1 eche en ca:tla. ~ 1 iínenta~tbri; e~ u~· -.. 1_~-p_So ·:·.~~·~-?~~ -~Ci~- .. _ ~,(e_~p~ ~-~~'.'\ 1 r~··d,~-d~r 

del dla···-,12 :~-,-~·~~~·do:: los· caCh~·r.~·~s ·:coffiefl-~¡i-r-·Orf'."·a<·a·~~-1 ·r. (bs·<ci·¡~~:~. 1 ·~s 
pa.t~a·ne·~.:_d~. :'a t 'tm-~n·t"ac ióli: s_e_:'_tC?r~~:~~~- ~~·~-~-' ~~:~_t~·b ;~~.-
El pr-omedio ;··~e-.---d-~i~ci~n·d·'~::l:~- .. -~~.:-;.·m~~t·~~-Íó~;~·~~r~nte el r.lla fue mils 

corto, COf'!Stantes d.fstr-accfones 

dentro · de<·:1a/úrild~d·):-d~:_r.·ant8'. .. éf dla. Se esperaba 

B:linie'Tita-~a .~lúi>::.·if~-~-~!~~ -,':f:1_Ura'ñ't:e:- 'la noche cuando habia 

di stia~~ilb~), ::;~-~-~f':~~~}~. ~.~\~:>-.'.~¿~6'.~~-¡·~. ~in emb~r go cuando e 1 

de d~r~~Í-b~~- de::.:1a:(·a~t'i~e~~8ciblt: c·ayb durante 

que la perra 

poca 

tiempo 

el dla, se compensb 
'·. ·;.!; .. ::-__ ··:. por e 1 <. 1 nCremerl'it>·:::~~ ~::-'·:(S.: ;: f re·cl!enc i a, de la al imentaclbn. ,,,,, .. 

Siml lar.~e-~t~;_:C·~·~t,d~·~· ~-'{.'¡Jr~~~di"o·.~de "duracibn· de al tmentacibn cayb 
; ·.. ; .:· ~. '., : :: /.;_': -

en .1 as ·24 hoi-as: f ua·: -~~,iiÍ·j>:~~:'i~~~~ P~.r un i Í1.cremen_to en la f recuenc ta 

de alim_en~~·~1.·~~~~--·:~;·.\~~.::º~-~·i.:<S'_(g:rit'~~'?a·;:· que_ :'la-. al,imentaci6n fue 

:~:::-" :;d:ú:~º~Je!.;¡·1:rf ~~~~,,~tt:~;~:1~:~~-~e~:;t~l- .. ··~::0c:: h~.: ro~ d ea 1 

ya que - ha-can· ·un·:', de sus 

est~magos. Un. eficiencia 

digestiva y, en e(,-'ca:·~¿ 

leche. 

Tanto como 1 os cacho~ ros; la 

madre en el mantenimfent~ :duraclbn 

de cada al imentaclOn es .inAS.~'.·cO~;ta·~Y)(.-·f~~'P.B'r.r'i~·j:)a'SB:·: ~~·s-· t.t~_mpo 

1 ejes de 1 os cachar ros. La _P_r:~.s-~jj·~~:~/,0:h~.-:;;~~·_:~~C~~~.or~?S ) nél t'v l dual es 

tratando de al !mentarse de Ía pe.rrB:···~t.JaTid.~_[-es·t.A descansarido se 
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incrementa cuando los cachorros crecen. y ésto puede influenciar 

que la perra vaya dejando solos a los cachorros. El ruido de 

otros perros ladrando distrala a· la perra que al ir a investigar 

dejaba a sus cachorros solos. Dentro de los dos primeros dtas la 

perra con frecuericla estimulaba el que los cachorros orinaran y 

defecaran lamiéndolos. Esto fue mas evidente después de la 

alimentaciOn.~·mostrO una declinaci~n como lo muestra la figura 8 

y como tambien se.muestra, declinó en el dla 11 bajando a~n m~s 

en la noche. ~e·esperaba que los cachorros se volvieran menos 

dependientes de la estlmulacibn de la perra para defecar y orinar 

conforme crectan y tenlan estas funciones bajo mejor control. 

SiO embargo durante el estudio no hubo signos obvios de 

defecaclbn por parte de los cachorros sin la estimulaclbn de la 

perra. En el pertodo antes del destete la perra mostrb una ligera 

calda en el peso corporal pero ~sto no fue una ~orpresa debido a 

la camada relativamente grande y al consumo errAtico de energla 

por parte de la perra. En el pico de la lactacibn l~ perra 

consumla ~-5 veces mhs"que durante el tiempo de la cruza. Los 

cachorros mostraron un crecimiento estable durante las tres 

semanas sin mostrar cambios significativos de tamano entre uno y 

otro. En general la camada tuvo un buen progreso en su tamano. 

Algunas observaciones interesantes durante el estudio incluyen la 

posiciOn y postura de la perra cuando alimerttaba. Durante el dta 

cuando habla mucha actividad en la unidad. la perra tenla una 

poslclOn de semi-echada. mirando de reojo y lista para moverse en 

la primera oportunidad. ésto podrla ser una medida de protecci6n. 

Fuera de las h~ras de trabajo en la unidad se vela a la perra mAs 
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retajada y se echaba para alimentar y limpiar a tos cachorros, 

s6lo en una ocasibn cuando fub perturb~da.ella;'to~b~ia postura de 

semi-echada. 

antes de que 

cachorros y 

Fue comfJn que la perra dej,af,a,_é~ ·'C~jl>n de parto 
. ' .~- ~ 

alimentara y una -vez·- que. vOl ~ta' ·<lJinpiaba .a los 
;:··;·:: .. ,,·.· :' 

lo continuaba haci'end~\:;; en:'./:'ét-:~ . .-· ;·pr~ncipio del 

amamantado. Hasta que los cachorro.s·_<tüv).~'rcj__~(2 .~emanas de edad 

no se acercaron para inicia·r .. sU .a1".1m~~~·\t~-~:l~.ñ). Despu'es hubo una 

gran presentacibn de empujo-nas -~-nty_e.· ·SS.Jl_oS ·,·para obtener su 

poslciOn y un consistente pa tr~.n;"· dé. ·conducta durante 1 a 

alimentaciOn, empujando con los miembf9s .delanteros, empujando 

con la cabeza y mamando. El empuje _con tos ·miembros delanteros 

probablemente estimula la salida de la leche, y ast volviendo a 

estimular. ~ste acto a travbs de la alimentacibn, que al final de 

este periodo, se vuelve menas intensa. La introduc.cibn de la piel 

de borrego que reemplazb las tiras de papel, dejb la impresibn de 

que los cacharas se sentian mhs seguros en la superficie suave ya 

que, se separaban sugiriendo que estaban m~s calientes, aunque el 

cajOn de parto se colocb en un Area calentada con un calentador 

bajo el piso. 1 19 1 

ACTIVIDADES DE~ NEONATO 

Estimulado por el vigoroso acicalado el cachorro es activado en 

el momento del nacimiento, debido a la intensa estimulaciOn 

respiratoria y al gimotea resultado del lamido de la madre en 

ciertas ~reas del cuerpo principalmente en el hocico y en el Area 

umbilical. En el estudio lBleicher.N.-4-> se confirmaron dichas 

observaciones. El movimiento completo del cuerpo tambi~n fue 
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estimulado c6n tos lamidos y, si éstos se prolongaban, los 

cachorros pareclan exhaustos. Después del acicalado inicial, la 

perra·dir~gla _su atencl6n a otra.parte, entonces el reci~n nacido 

se quedaba· quietO.·par alrededor de cuatro minutos para, despu~s, 

comenzar a mover la cabeza de un lado hacia otro y hacia ade 

lante. Si el cachorro no hacla contacto después de avanzar 

algunos centlmetros, paraba los movimientos hacia adelante de la 

cabeza y volvla a efectuar loS movimientos laterales avanzando 

hacia una nueva direcci6n. Si hacia contacto con un objeto frlo, 

se paraba y retrocedla y de nuevo tomaba una nueva direcci6n. Los 

contactos con las paredes de la caja de nacimiento daban como 

resultado que el cachorro se moviera paralelamente a ~sta. Estos 

movimientos exploratorios con descansos intermitentes finalmente 

conduelan al cachorro con la perra. La perra facilitaba la 

llegada del cachorro con activos contactos de acicalado y pareciO 

existir una fuerte tendencia de la perra a lamer a cualquier 

cachorro que viera alejarse de ella o que estuviera mAs activo 

que los dembs.· Sblo rara vez la perra empujaba un cachorro hacia 

ella durante el parto, aunque ésto, se viO m~s hacla el tercer 

dla de nacida la camada. Una vez en contacto con ia perra cada 

cachorro bajaba la cabeza y trataba de acurrucarse abajo de ella, 

si bsto no era posible debido a la posicibn de la perra, ·tos 

movimientos ciontinuaban 1 los contactos con el ~rea anogenltal, 

abdomen, ingle o cuello de ta madre, daban como resultado que el 

cachorro tratara de resguardarse con m&s vigor y si tenla bxito 

en cubrirse la cabeza o hombros cesaba su actividad. Tambi~n la 

actividad paraba si el cachorro se tapaba con otro cachorro o un 
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objeto tibio, aunque por corto tiempo. Después de· algunos 

segundos .o minutos ~e descanso, el cachor~o volvta a efectuar sus 
···: .· 

mov~mientos exploratorios, que estaban dirigidos.~:,ipcatizar. el' 
._, ·,'· 

pez~n y si la perra se encontraba en una posiCf~!t ~· s'ob.re .. su 

abdomen u otra A rea donde hubiera pelo di~p·ei:-So~ 1·0~:.:~~v im ient.Os 

de ·cabeza del cachorro se velan c~arament_e .MA~, · ·¡~~en_sos. El' 

cachorro alterno ~ovimientos laterales d~ ca~eza 'con_ movimientos 

de arriba hacia abajo con el hocico firmemente presionado en la 

madre. Si el cachorro hace contacto con el pezbn, rara vez se 

pega de inmediAto a ~I y, generalmente. mueve el hocico debajo 

del pezOn <debido a que estA haciendo presiOn firmemente contra 

el cuerpo de la perra) y luego empuja sobre el pezOn, si su boca 

esth abierta y es entonces que el pezbn entra en su cavidad oral 

y los movimientos de amamantado se presentan . Se pueden requerir 

muchos intentos de parte del cacho~ro ya sea porque falla en 

abrir la boca o al principiar a succionar, debido a que los 

movimientos son muy rApidos o pobremente dirigidos lo debido a 

movimientos de la propia perra>. El movimiento de cabeza de 

arriba hacia abajo contin~a despu~s de que se pega y principia a 

mamar y parece ser parte normal del patrbn de alimentacibn. 

Movimientos de las cuatro extremidades ayudan al cachorro a 

mantener contacto y a dirigirse hacia el pecho de la madre. Se 

crea que los movimientos de los miembrOs del cachorro masajean 

para facilitar la salida de la leche y los acoplamientos exitosos 

se van dando con la experiencia. Los ~xitos son mAs pobres en 

perras primerizas con pezones muy pequenos o en perras que han 

tenido varias camadas y poseen pe~ones muy grandes~ e 4 l 

Las perras ofrecen poca o ninguna ayuda para la a 1 imentaci~n 
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durante el parto, pero en las primeras horas despu~s de la 

expulslbn del Oltlmo, .cachorro cuando ya ha sido propiamente 

acicalado, la perrra permanece ciuieta y de lado exponiendo los 

pezones.. Normalmente )os cachorros sanos se alimentan hasta que 

sus abdOmeñes se encuentran firmes y redondeados, después de 

alcanzar el llenado se inactivan. La perra continóa acicalando 

i~termitentemente a las cachorros y a ella misma, disminuyendo -

el vigor ' y la frecuencia en las horas que siguen después del 

parto. Alrededor de la mitad de las perras se tornan medianamente 

agresi.vas hacia el observador una vez que el amamantado principia 

pero paula~inamente se tranquilizan en tanto que, la agresibn 

hacia extranos se presenta y puede ser pronunciada y prolongada. 

( 4 ) 

DESARROLLO DE ALGUNAS ESTRUCTURAS CEREBRALES EN EL CACHORRO 

Algunos investigadores observan )as estructuras cerebrales bajo 

microscopios muy potentes y colocan electrodos en varias regiones 

del cerebro para registrar su actividad mtent'ras las sujetos 

estAn efectuando cosas como escuchar, aprender o encontrarse en 

interacciones sociales. Con otros animales, el siguiente paso que 

toman es estimular ciertas Areas del cerebro con corrientes 

el~ctricas dbblles Cpor ejemplo, sl una parte del cerebro de un 

gato, coma el hipatAlamo es lesionado de manera bilateral 

ventromedialmente produce un apetito voraz. mientras que si se 

lesiona bilateralmente en la parte lateral eMtrema producf!' 

p~rdlda del apet.lto • l 24 ) 
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Por lo que se puede decir que ésta region ~s centro importante_en 

el control de la conducta d~ a!'imen:iacibn>.. 

El patrbn de desarrollo de va:rto~. _ce,ntr,o~ cerebi-ates: eSí!t. ~aj~ u~ 

control gen~tico. Es~_e C~i:\~~~~,-l:-.'.eÍ .. :·~~8:1 .. h_'.9;-:.~~·6\U_;·-~-~~~~~~: por:· mfl~s 
es ta 1 que, ~ 1 ,~:~-.i ~~:I _:: -~s·tA , .. :~q~ i ~-~.~.~··_.:,' p.~.--~a :(_'.b~:;~·;i;~"t ~, de af"los, 

. . . ;'-' -...-;·'. 

::::

0

:::· m:d::a::::::t:.;t:::p:::::"::.·~~:::::~·1~;t,tfi~t~'~'rtn:::: 
.'" . . .-· . .._.,, .. ;.·,_,,:.,, 

dotado con senSoreS' bien _f"~rmados _con IOs .. cu§t..re):i·J:es.:i·:;c~paz de 
•·· . 

localiz~r e.l pez6n y poder succionarlo. Este ,'eS_:·u'ñ· .. :"bUe1Í ejemplo 

de 

un ins.tlnto .. o .. una ·predisposlci_bn".··Y habi l id~d-, innata • Se da un 

mejorami~ntO __ en ta: lo_.calizaciOn del 'pezbn ast como. en la fuerza y 

eficiencia , al succionarlo debido a la .. experiencia o al 

aprendtza:Je, que, frecuentemente, es una.clase s_imple de condicio

namiento.· LoS cachOrros t_ienen ta capa-~i~iid .de aprender y ser 

condicionados a Jos. oi~re~ <por.·~je~~i~ ~~_ol~r·~~I aceite de 

semilla de ants tan tempran~-'.l?ºmº. ~-:.un_'.:·-~Jt~~<~d~_-.n~cidosJ. Algunas 

experiencia otras 

succionar-1', un ;"~,~~~.:~~-. :~·e·q-ute.ren 

acc·~ ~~~:~·:. ~~~~;-~~~~~~~f~J~~·:./j ~q·~·i ~·r ·~n 
muy poca acciones como el 

de mayor 

experiencia y estAn me.nós .. b~j--~:.~·ef'.'~C{"~'ú~~~~·1.:¿J~~{' instinto. Konrad 

Lorenz usa el término "~nt'r.ena.m1en{~~:d~'::¡\}~·Siirlto", cuando una 
: .. "!:"\~--.~..::"· .... ,,';°';'.,•:.:-·' 

propia experiencia. Como seguir ·una pista diferenclandla de 

otras; la capacidad de un eficiente acecho, matar o disecar la 

presa, son buenos ejemplas, de ese "entrenamiento". La 

predisposicibn innata a seguir una pista olorosa y mover pequenos 

objetos se ve en los cachorros cuando exploran y juegan. Estas 

actividades expuestas a las experiencias apropiadas benefician 
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mejorando 1as capacidades de seguir a un animal y cazarlo. 

Se debe mencionar otro aspecto_. de inter~s.: S.i e1 · cerebfo de1 

perro adulto es priva"do cie_.OxtgeTIO-pó·r·:6inc'o.a·diez:·m1nu.tos, se 
' · .... ~. : · ... ':. . ' :_ 

puede presentar la muerte o un --d8._no .··pe.rman'~iit_~· •.. P.~r:o··_e·1-: cerebro 

de un cachar ro recl~n nacido es '.:m:Í~ ·~-~-~ ~'.S,~~~:·~~-:~·:·'_~·h{~~~'.~·~:~~~ 1 ~-V~~-U¡·a 
.,._· .... .':{.:,-: :~ .. ~-:·}.~:· -..',--. ·-x:~ .· 

::· ,::::::·:::~'..::::::::::· ::·:::, E:f ti~}~~~~j¡;,;;¿:¡:,::: 
adulto. Esto significa que el cS:Choi-rD~·-,_-át; .. '.·:~~~}~~'~'nt~ estA 

protegido en atg~n grado de los efectos ~e~erlorantes de un 

nacimiento prolongado, que podrla causarle como consecuencia, una 

ausencia de oxigeno, <hipoxia> y consecuentemente dano cerebral. 

Algunos estudios recientes han demostrado que si una rata o un 

cachorro de perro son superestlmulados durante el pertodo 

temprano de desarrollo, el cerebro madura mAs rApidamente y, a~n 

que puede ser mAs grande de lo normal, con ml:is celulas nerviosas, 

mAs largas y un proceso de conexibn mbs elaborado. Esto muestra 

que el medio ambiente puede tener un efecto positivo sobre la 

estructura del cerebro y su desarrollo. Haciendo lo opuesto 

privando al animal de experiencias y criAndolo en aislamiento-

se tiene el efecto opuesto; el cerebro es mAs pequeno y las 

c~lulas nerviosas son mAs cortas,menores en n~mero y con un 

proceso de conexibn mAs bajo de lo normal. 

Al nacimiento el cerebro del cachorro solo est~ parcialmente ~ 

desarrollada. Las centros en la parte mbs posterior , et tal to 

cerebral que regula los latidos del corazbn, la respiracibn y el 

balance o equilibrio estbn bien desarrollado en esta etapa 
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En cambio la regulacl6n de la temperatura q~e esta controlada por· 

el cerebro muestra un pobre desarrollci:~a_qu~ ~~11~ e~tre. las dos 

y tres semanas de éd~d, los:~a·e'~t_r~~ ·qú~::-~~'r;~r-~\~:~~ /es'ta, ,funcibn: 
, . ' . : : ~: . ~ . , . . . . . . 

maduran, de ta 1 manera que cu~·~;do 1 a t7~~~rat~,',ª:~~~~"~_¿t~b';:::::: 

::::: .. :::. ;: ':.;: "i •rii~:\~lf~'.t?i,t\j1;~li!'.¡Jii'e#''' · · ,. ' 
si s1:ema .nervi oso·"·-que;.·:." estAn" bastante3: maduras';.~;,:.'/ Por.~2, ·ejemplo :el 

ne~ vi o. --~ ~· ~,¡·a-,Í~ :~~~t~(:~]·f:~-~~~i;~~~~~J\~~:á~{~·-~~·d:~,b~~~n~~f}Jl~'i~~~({"~;~~~-~;~~-~-~·i:i :~~ que 

, -~· · ·. -. · ~< "::.·{;~~:-~'.:.'.j_~~F~}t~~t,;,1::-~~~:-~:~}:~Y'!i~+'./~:-:::5;'.;.'.::,~3;~: ~<·.·_.· .· ;.- .. 
ca pací ta. a·J ·~.cachorro.,a~:.usarct;Ja·:i cabeza?:como: .sensor .. Pa·r·a .i Íive.st.l gar 

~ud ie~~~ _'-~ -:-~'.ij~;r;~~JYr~~~:-~~~R·~~~~;~'.¡~~:z;:~--)~{ri~;1'.'i~( -pa-ra mover se hao ia 

superf iC1es · :-- ~~1:1-~:~{~·~~~?::~~~T:~~~}!:~_-:p:~~~-~-~~~--t~·;., capacidad perm1 te ª 1 

cachorro estar'.~_ap~-dt __ i~~Ó~ P.~·r~::;e~cc;;nl.rar el pez6n y al !mentarse 

ast como hacer c~ntac~~:-~~;~ :g'uperflcies tibias <y ast poder 

regular su temperatu~a ··aó~poral por comportamiento m~s que 

metabbl icamente> o ar~.astrarse alejAndose de &.reas de temperatura 

extremosas. 

El doctor .Jack Werboff .. en el. laboratorio Jackson en Bar Harbar, 

Maine, USA. en~pn~r~ qu~· l?S cachorros en sus primeros dtas de 

vida pueden di sc·r ini'ii1a'r:·,' :por ... sensaciones .. de: "piel' di terenclas en 
las puede hacer la 

:::::::;:iki~'.if ~:f ,¡~t~[~~~¡~it::t::::::.::::::::::::::: :: 
a es.co.ger, u,n.~ su·p~r'.<1:Cf'é·:::>rug·d~a-"· ~1 a1 tina1 de ~sta es 

recompensiido' :· :ci.;~- :-:a.·l·i~~~·n~_bo .. :'~\-'~,,~:~-inente e 1 cachorro durante 1 os 

primeros dlas-"d~'·e·d~d"'t.tene·un~··b~ena capacidad de aprender, el 

hecho es. que el siSt_effia olfatorio estA sorprendentement.e maduro 

al nacimiento es _corroborado por los hallazgos del atJtor e Fax 
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michael W. unders, your) que coloco aceite de semilla de an!s 

alrededor del pez6n de la madre y comprobo que el cachorro se 

arrastra detrAs de un hisopo humedecido en aceite de semilla de 

an!s 24 .horS.S después de la expe"riencia con el pezón sf la 

cr!a se encuentra· hambrienta y con fr!o. Los cachorros que nunca 

han. sido eXp~estos al aceite de semilla de anls se apartan cuando 

el hisOp'o es: colocado cerca de su nariz. <13,14,lSJ 

Las cone.>dones del cordOn espinal, hacia las extremidades estAn 

-desarrolladas al nacimiento pero es mAs relevante este 

desarrollo en los miembros delanteros que en los traseros. El 

diferencial es percept!ble cuando vemos que el recién nacido 

usa mAs los miembros delanteros para arrastrarse y alimentarse, 

mientras que los miembros· trase.Í'os est&n pobremente coordfnados. 

Los caminos para 1 os mov f mi en tos ·va 1 untar los y refina dos que 

se originan en el prosencéfalo, se desarrollan mucho mAs tarde, 

entre las tres .Y;c~atro se~anas de edad. <13,14,15> 

Cuando se observa que'la madre lame a los cachorros y consume la 

orina ~·las h~ces.de sus cachorros, de hecho la perra controla 

c~mP·r.etá.~.e~t_e el comportamiento excretorio durante .Jas primeras 

tres semanas de edad, ya que los cachorros no poseen control 

voluntaf.f·o.· Si no fuera ast, los cach.orros ensucfartan el nido 

con eva6uaciones constantes mientras la madre estar!a afuera para 

ca.Zar< I~· que p0drta ser dantno para Ja salud de la camada. Asl 

a trav~s de la seleccfbn natural ha 

proveldo de µna eficiente solucfbn, en la que el cachorro evac~a 

cuando es estimulado por el lamido de l~~ madre en el Area 

anogenitaJ, asl la respui:!sta es un simple refleja involuntario. 
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MAs tarde conforme el cachorro madura y puede controlar estas 

funciones, evacOa en un lugar particular··a cierta distancia del 

16bulos 

frontales y que este cri~tr~1, •• ~,s~'{pobremen~e' desarrollado hasta 

las ~ua t .ro-_o . ~ l ne~· ·~~~!~~~~-~-~~~~:.~~~I~-~~;;L~~:·: .. ~ ~:~·b~ 1 O~:· f rorita les estlln 
.. .-.'.":, --.,'.:.", ' . ' 

::::::::· ~::. :::~~JJ~i~i~!t~!~~~;~i.:;:; ~::::::: :: 
suf ic lente ·_gr·~~~----~~~ madurez~ ... ~:Lf,,~,~~~'~{Le.~--~;~:~~-- cinco a seis semanas 

de edad. una . _.-~·~-m~h:~'.~ki~~;}( T~;,-,¡~:~;ñ~i.-~f."i.ol- CitraS partes del 

prosencéfalo ~íld~já~'(:~~;~ff' tt~~~,~~;~. y cuarta semanasl y los 
,. ·.·-\:!"•" :.-.~·:~.¡;;:~{''' 

pr ime_r~s s.i.gnoS ··c:t~·-··ma·du.~ei':::.~d~}i_S:~ ·:. -~:~,giones de 1 prosencéfa 1 o estAn 

involucrados con~~(;·~~~-~~~~~ vOlunt"arlo de los movimientos y la 

localizaciOn de estlmUlos del cuerpo - de toque, caricias y 

parecidos. Un poco m~s tarde los centros involucrados con las 

percepciones auditivas y visuales maduran. Alrededor de la cuarta 

semana de edad una buena parte del cerebro del cachorro ha 

madurado pero no es sino hasta la quinta y sexta semana de edad 

que et cerebro se torna un sistema "integrado" • 

Una de las mejores indicaciones que tenemos sobre et desarrollo y 

los cambios que tienen lugar en el cerebro del perro lo tenemos 

en et electroencefalograma lEEG) o el estudio de las ondas 

cerebrales. Estas son obtenidas de varias partes del cerebro, en 

las que la actividad ondulatoria o potencial eléctrico, es 

dibujado por plumillas finas sobre una mhquina que las registra 

con tinta. La actividad el~ctrica del cerebro del cachorro es muy 

débil durante las primeras dos semanas y el potencial el~ctrico 

tiene una amplitud muy baja. Entre la tercera y cuarta semana hay 

un marcado incremento en la. fuerza, la cual finalmente alcanza 
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el nivel de adulto a partir de la quinta semana. Una parte del 

cerebro que es conocida como formacibn reticular y que mantiene 

al cerebro alerta y despierto estA pobremente desarrollada en el 

nacimiento y a ~sto se debe que lo que los cachorros permanecen 

dormidos tanto tiempo ya que no es sino hasta la cuarta semana de 

edad que se pueden mantener despiertos por una apreciable 

cantidad de tiempo. Hucho de este estado de sueMo en la vida 

temprana pertenece a la clase de sue~o "activado", donde ~a 

camadas permanece estremeci~ndose y temblorosa por largos 

perlados. La duracibn de este sueno activado decrece en las 

primeras tres semanas y, luego, en los animales de m~s edad, 

representa un estado profundo de sueno. <13,14,15 ) 
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PERIODOS DE DESARROLLO DEL CACHORRO 

El concepto de los perlados do desarrollo en la vida temprana de 

los perros basados en las caracterlsticas del comportamiento es 

ampliamente aceptado en cuatros perlados com~nmente definidos 

como : 

El perlado neonatal que comprende la primera y segunda semana de 

vida. 

El perlado de transiciOn que comprende la tercera semana de vida. 

El perlado de socializacibn que comprende de la cuarta a la 

d~cima semana. 

El perlado juvenil que va de la semana diez hasta .la pubertad 

<mAs o menos 6 meses de edad marcado por la madurez sexual). 

La serie de patrories de ~omportamienta bAsico observado dentro de 

cada parlado es comfin a muchas razas de perros, aunque el tiempo 

de presentaciOn puede variar tanto en las razas 9omo entre los 

individuos de cada raza. e 31 ) 

El siguiente cuadro sumariza los estados de desarrollo en los 

cachorros. 

PERIODOS NATURALEZ DE DESARROLLO EN LOS PERROS 

ESTADIO 

Neonatal 

PUNTO 
INICIAL 

Nacimiento 

Transición C2 semanas) 
abre los ojos 

69 

PROCESO 
MAYOR 

CAMB 1 OS EN LAS 
REALACIONES SOCIALES 

Nutricibn 
del neonato 

Transición a 
mayores capacidades 
sensoriales, motoras 
y psicologicas 

Principian 

Incremento de 
la complejidad 
basado en los 
nuevos patro
nes de conduc

< cont ! nua slg. pag.l 



( con.tinuacibn 

PERIODOS NATURALES DE DESARROLLO EN LOS PERROS 

ESTADIO PUNTO 
INICIAL 

Socializaci6n <semana 3) 

Juvenil <semana 12 > 

PERIODO NEONATAL 

PROCESO 
MAYOR 

CAHB 1 OS EN LAS 
REALACIONES SOCIALES 

Formación de Independencia parcial 
relaciones so- de la madre, incremen
ciales prima- tandose las respuestas 
rias a los hermanos de la 

camada 

Rapido desa
rro 11 o de las 
habilidades 
motoras 

Se incrementa la inde
pendencia hacia la 
madre 

<Tomado de Tortora,O.- 41-) 

Los cachorros recién nacidos se encuentran en un estado de 

desarrollo temprano neurol6gico, las conductas observadas en este 

perlado son alimentarse y dormir. Se sabe que el 30 % del dta 

del cachorro lo pasa en alimentarse y la dem&s parte del tiempo 

durmiendo. Estos tlempos varlan de camada a camada dependiendo 

del comportamiento de la madre. El dormir en el recl~n nacido 

aparentemente no es tan quieto. debido a que se caractcrl::a por 

temblores musculares, un sue~o tranquilo se observa hasta la 

Oltlma parte de este perlado o hasta el perlado de transici~n. 

El perlado neonatal representa un tiempo de total dependencia del 

cachorro con la madre, el cual se caracteriza por una conducta 

ingesttva en la forma de amamantamiento. dormir y la presencia de 

reflejos primitivos, que son estimulados por el lamido de la 

madr~, en esta fase la conducta ingestiva domina. 31 ) 
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PERIODO DE TRANSICION 

El periodo de transiclOn, como su nombre lo eKplica, representa 

un perlado de cambios rApldos, donde pasa de una total 

dependencia de la madre a una cierta independencia debido a un 

rApldo desarrollo nervioso y flsico. La maduraclOn de los organos 

sensitivos y las conexiones neuronales slgnlf ica que el cachorro 

serA "bombardeado" por muchos estlmulos seniorios. El perlado de 

translcl6n representa un tiempo de cambios dramáticos para el 

cachorro. Los organas sensitivos maduran en el cachorro y es 

capaz de percibir y reaccionar a su medio ambiente y a sus 

hermanos de camada.Este perlado también estA asociado con el 

inicio de un torpe comportamiento de juego, la pata levantada es 

u~ gesto ttplco de invitacibn a jugar. 

PERIODO DE SOCIALIZACION 

La presentaciOn y primera etapa del periodo de socializaci6n se 

correlaciona con una mielinizaciOn final de la m~dula espinal, 

los cachorros son capaces de percibir y reaccionar a su medio 

ambiente de cierto modo como adultos, La habilidad de percibir y 

reaccionar a las cosas que les rodea habilita al cachorro a 

aprender acerca de su medio ambiente por medio de experiencias y 

asociación. 

Los reflejos de recién nacido declinan y el cachorro cambia de 

un animal el cual se encuentra muy protegido en su medio 

ambiente, a uno que es en extremo sensitivo a este medio 

ambiente. Este cambio estA asociado con la formación de los 

patrones de conducta del adulto, al menos en el sentido del 

91 



juego, este juego ~apacita al cachorro para volverse mAs 

Índ~pendiente y \o provee de las bases para el desarrollo de 

relaciones sociales con sus herm~nos de camada y con los humanos. 

El dormir y alimentarse dejan de dominar el d1a del cachorro. Los 

juegos sociales tienen prioridad y estAn cercanamente 

relacionados con el rApido desarrollo de los patrones de conducta 

social. 

LaS primeras etapas del perlado de socialización se caracterizan 

por et· entusiasmo del cachorro para aproximarse a estimulas 

nuevos, particularmente a otros animales y a los humanos, se 

desarrolla el caractertstlco movimiento de la cola. Este perlado 

·ha sido clasificado como un perlado de formacibn "critico" para 

las relaciones soclales, es el momento cuan'do una pequetta 

cantidad de experiencias pueden tener un efecto duradero en el 

comportamiento. Este perlado estA abierto a la modif icaciOn del 

.comportamiento .del cachorro. 

Un nOmero de patrones de comportamiento básico es observado 

dÜrante el. periodo de socializaciOn los cuales son relevantes 

para e1 desarrollo de las relaciones sociales. De las tres a 

cinco semanas de edad el cachorro tiene reacciones positivas de 

aproximación y contacto con cualquier individuo nuevo. Estas 

respuestas declinan, respuestas negativas o de temor se desarro-

llan alrededor de las cinco semanas de edad las cuales causan Ja 

decl inacil)n del comportamiento de aproximaciOn. tgualmente las 

respuestas se recobran de estos temores iniciales y es casi 

ln~tanthneo de las tres a cinco semanas de edad. El resultado es 

que el cachorro hace cont~ctos rápidos con extrahos ,sOlo por 

pequenos momentos. Los mecanismos adaptativos y de proteccibn· de 
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tal comportamiento ambivalente son ·_Para asegurar una _ 

social lzacibn temprana'. con su espec'i.e y pt'Otec~ibn contra· 

depredadores potenciales, h~!_~!'l que ap~ende a d~l~cr'iminar , entr,e 

amigo y enemigo. ( 31,41 

Much~s estudios han investigado el efecto del ·aislamiento social 

y sensitivo sobre el patrbn de comportamiento. Thomson encontrb 

que los cachorros criados en un medio amblen.te restringido de las 

cuatro a las siete semanas de edad, eran hiperactivos <altamente 

exploratlvos) en situaciones nuevas y menos competentes para 

controlar y resolver un laberinto problema simple, dAndose 

aproximaciones inapropiadas hacia estimulas potencialmente 

nocivos, los cuales los cachorros control evitaban. Estas 

aproximaciones representaban un desarrollo anormal de ia reacción 

de temor normal. Se encontrb que perros restringidos eran 

incapaces de perc.ibir y responder apropiadamente a esttmulos de 

dolor. Perros criados en aislamiento parcial entre las cuatro y 

diecis~is semanas, desarrollaron un" slndrome de aislamiento"_ 

caracterizado por una actividad extrema, reducci~n de la 

intensidad da contactos sociales y disminucibn del comportamient~ 

manipulativo. Ast el aislamiento social y sensitivo par~ce 

producir hlper~ctividad, y tiene un efecto sobre las respuestas 

de temor y un dlsmlnucibn en la habilidad de aprender. 

El comportamiento m~s importante involucrado en el desarrollo de 

las relaciones sociales es el juego, el cual se desarrolla 

rApldamente durante el perlado de soclallzaclon. Conforme la 

actividad del juego se desarrolla se torna ·mAs elaborada y 

exagerada, esto tambi~n se estereotipa y ritual iza. Las 
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caracterlstic&s de los gestos para solicitar jugar pueden ser 

reconocidas en las interacciones entre cachorros y entre los 

cachorros y la madre. El juego ~s muy importante en el proceso 

de socializaci~n de los animales unos con otros, proveyendo 

contacto corporal y aprendizaje adem~s de reconocimiento 

individual. Experiencias de dominante subordinado durante el 

juego dan como resultado la formación de una jerarqula social 

dentro del grupo , siendo una parte esencial en la armonta del 

grupo, el juego social da como resultado un desarrollo y 

aprendizaje 

agresivo. 

aceptable, tal como el control del comportamiento 

Asi la interacciOn con la madre no solo es importante para la 

supervivencia de la camada, sino tambi~n provee la fundaciOn del 

comportamiento social dol cachorro. Mientras que las respuestas 

sociales bAs!cas son innatas. las experiencias tempranas de un 

cachorro con su madre y hermanos de camada rofina y desarrolla 

las respuestas bhsicas, incluyendo el uso apropiado de gestos de 

sumisiOn y el comporlamionto ~ubordin~do. El comportamiento 

agresivo del cachorro tambi~n es moldeado por la interacción con 

los otros cachorros. Si los cachorros sOlo san expuestos a sus 

hermanos de camada y tienen poco contacto con la gente, tienden a 

desarrollar un fuerte apego sOJo hacia los perros , no tendrAn 

apego hacia la gente y pueden mostrar respuestas de escape y 

temor hacia la gente. Si un cachorro es removido alrededor de las 

tres semanas de edad de sus hermanos de camada y sOlo expuesto a 

la gente, se mostrarA primariamente apegado a la gente y tendrA 

respuestas sociales anormales hacia otros perros, por ejemplo, 

tendiendo a resolver los conflictos mAs que con amenazas o 
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sumisi6n entrar& en peleas con los otros perros. Los cachorros 

normales que son eKpuestos a la gente y otros pe~ros durante el 

perlado de socializacibn, como Bdultos reaccionar~n normalmente 

hacia ambos. Se recomienda que se tome al cachorro hacia su hogar 

permanente de la semana 6 a la 9 asl se permitirA una 

social1zac1bn adecuada primero con sus hermanos de camada y 

despubs con su nueva companta humana. <31, 41 > 

La socializaciOn del cachorro con los humanos debe incluir una 

introducción de nt~os pequenos as! como de adultos. Puesto que la 

visiOn· tiene··una función importante en el proceso total y dado 

que ~o·se'encuentra desarrollada por completo a las 12 semanas de 

edad, :la~ f~rmas de los humanos se aprenden. Los detalles son 

importantes. La forma de un nif'lo pequeno es 

diferent'e. :.1:!11 .. proporcibn a la de un adulto. Cuando son mayores, 

los p·~r~~.~, reS.ccionan con frecuencia de manera agresiva a formas 

que.no aprendieron de cachorros, como personas uniformadas o las 

que llevan un sombrero poco usual. El periodo pico de 

acercamiento se presenta durante la quinta a s~ptima semana de 

vida del cacharro. Durante este tiempo, el cachorro se acerca en 

forma activa a otros seres, sin importar la experiencia emocional 

este es el momento en que se socializa con mayor facilidad a un 

cachorro, puesto que busca contactos. Abn las experiencias 

negativas como por ejemplo los zarpazos de un gato residente en 

la misma casa no afecta la socializaciOn del cachorro. Si se 

espera que de una manera posterior en su vida un cachorro se 

relacione con otros perros, gatos o caballos debe encontrarse 

con miembros de esta espacie antes de las doce semanas de edad. 
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PERIODO.JUVENIL 

El periodo juvenil ·se ~Ktiende"aproxlmadamente desde la semana 10 

hasta la madurez sexu~~- alrededor de los 6 meses de edad, durante 

esta fase de des~rrol.1~, los patrones de comportamiento bAsico no 

cambian, pero se d'an mejoras graduales en las habll ldadcs motoras 

con un incremento de la fuerza y la prActica. Los cachorros 

aprenden la importancia del medio ambiente y exhiben conductas 

apropiadas a la situaciOn. Se incrementa la exploraciOn y se 

efect~an las primeras excursiones largas. A los cuatros meses de 

edad el cachorro es aan un animal torpe, pero a los seis meses 

es mAs avanzado y muy similar al tamano y las capacidades motoras 

de un adulto. Las capacidades de aprendizaje bAslco parecen 

desarrollarse totalmente en el pertodo juvenil • La velocidad a 

la cual el cachorro puede ser condicionado es mAs lenta alrededor 

de los cuatro meses, ·probablemente debido a que el aprendizaje 

previo interfiere con los nuevos aprendizajes. Comparado con el 

perlado de soclaJlzacibn, el pertodo juvenil es de cambios 

graduales, y el desarrollo del comportamiento contlnba a trav~s 

de toda la vida. En suma el desarrollo del perro se puede dividir 

en cuatro perlados: neonatal, de transición, socializacf6n y 

juvenil. Estos perlados se basan en los cambios mayores de 

comportamiento social los cuales reflejan un desarrollo 

neurolbgico y mejoramiento de tas habilidades ftsicas. < 31 > 
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CAPITULO 11 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO MATERNAL EN PERRAS 

El consejo profesional es frecuentemente buscado por los duenos 

de perras que quieren entender que es lo normal para las hembras 

cuando son madres, y el tratamiento de los ~spectos anormales o 

indeseables del comportamiento maternal. El comportamiento 

maternal es una Area en la cual la conducta de la hembra es muy 

importante para la supervivencia de la camada, las fuerzas de la 

evolucibn han programado el "circuitofl neuronal para este 

comportamiento dentro del cerebro del perro. 

Incluso una 

observar o 

madre que no ha tenido la 

encargarse del cuidado 

oportunidad previa de 

del reci&n nacido, 

repentinamente , en el momento del parto, actba una secuencia de 

tareas maternas relativamente complejas, las cuales continfian y 

cambian hasta que su camada es capaz de sobrevivir por st misma. 

Los elementos especlticos del comportamiento materno se efectoan 

con tiempo y precisibn perfectos. La madre posee un apego 

emocional a sus pequeftos que representa la unión lnter-lndividual 

mAs fuerte en la naturaleza. Ella es capaz incluso de arriesgar 

su propia vida por esos animales nuevas los cuales dif!cilmente 

conoce. C22> 

Si bien el cuidado maternal es esencial para el bienestar del 

reci~n nacido, las interacciones sociales con la madre y la 

camada también prepara al pequeno para los patrones de 

comportamiento sociales futuros y temperamento. Estas 

interacciones son cruciales para moldear el comportamiento de los 
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cachorros, para llegar a ser unas mascotas deseables, la 

privacibn de estas interacciones, por un destete temprano o que 

quede huérfano, es costoso. 

Muchos criadores profesionales y familias que cruzan a sus 

perras, se encuentran ansiosos de dar un paso para ayudar a las 

madres caninas, cuando 
., 

cualquier aspecto del comportamie~to 

maternal es insufi"ciente 1 o las vidas y el confort de los 

cachorros estA amenazado. Por ejemplo, alimentar con botellas y 

asistir a que la madre los amamante hasta que se les provea de 

comida sbllda, ast como tambi~n a ayudar en el proceso del 

nacimiento limpiando y acicalando a los cachorros, limpl~ndoles 

la boca, estimulando la respiracibn e inducibndolos a su primera 

defecacibn. Si bien los aspectos innatos del comportamiento 

maternal estAn programados dentro del cerebro, ésta programaciOn 

no es inmutable ,y nuestra lntervenciOn a través de cientos de 

aftas de domesticacibn del perro ha facilitado la supervivencia y 

reproducciOn de las m~dres con ·defectos en su programaciOn 

neural. 

El banco gen~tico= d.e m~Ch~.S. i'~-z~~ .{.ncluye la diseminaciOn de 

defectos en las r'esp~~'~'t.·a~: .. ~~,~~~nal_es, lo cual causa una gran 

variabl 1 idad en el tr;.to. · del comportamiento maternal 

lndividualmentente entre los perros. Algunas perras exhiben un 

comportamiento materno completo y efectivo desde el nacimiento 

hasta el destete, y otras act~an totalmente sin atenciones para 

sus pequenos. Con algunas madres, pocos a ningbn cachorro puede 

sobrevivir si no se provee de asistencia a las perras en el 

nacimiento y crianza de sus poquei'los. <22> 
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Ya que relativamente pocos de los patrones maternos de la madre 

son aprendidos, es errbneo asumir que las def iclencias mayores 

del cuidado maternal provienen de la inexperiencia de la perra, o 

pensar que la perra puede aprender nuevas conductas con camadas 

subsecuentes. Algunos h&bitos o adaptaciones bAsicas, sin 

embargo, podrlan jugar un papel importante en hacer perras con 

experiencia menos nerviosas o ansiosas mAs q.ue hacerlas cAndidas 

o ingenuas. Ya que el grado de nerviosismo interfiere con la 

conducta para criar a los cachorros o lleva al canibalismo, la 

perra experimentada puede ser una mejor madre. 

Los duenos ocasionalmente preguntan si el tener una camada 

calmar& a la madre. Si bien este efecto puede ocurrir 

ocasionalmente, quizAs por oportunidad, no hay documentaciOn, que 

soporte ~sta nociOn. No es ciertamente aconsejable para el 

cliente que tiene una perra,cruzarla para tratar de solucionar un 

comportamiento problema que involucre.exitabilidad o actividad 

excesiva. 

Hay dos aspectos Onicos del comportamiento maternal canino, 

comparable con los de otros mamtferos: Uno es que los ancestros 

silvestres eran monogamos,y los machos permanecen alrededor y por 

costumbre jugaban un papel en el cuidado de la camada. Segundo, 

las hembras que no han concebido pueden desarrollar la gl~ndula 

mamaria, produciendo leche y mostrando un comportamiento maternal 

en et mismo tiempo del ano , que la perra que estA criando. La 

e>ctensHm de la familia del lobo incluye tlas que sirven como 

ni~eras, el macho y otros machos del grupo, quienes junto con la 

madre frecuentemente ayudan en este periodo , con la alimentaciOn 

del pequefto,regurgitando alimento para el consumo de los 
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pequenos. Por supuesto todos los miembros del grupo juegan un 

papel en ensenar a los lobos cachorros a cazar. Va que los 

miembros del grupo estAn usualmente relacionados, ellos est&n 

contribuyendo para la supervivencia de la camada con la cual 

comparten algunos genes. ( 22 > 

Dad~ los grandes cambios fisiolOgicos que le ocurren a la perra 

en el momento del nacimiento de los cachorros, y la presencia 

abrumadora de los cachorros demandantes, es sorprendente que la 

perra permanezca tranquila durante toda este tiempo. Una de las 

hipOtesis interesantes acerca de por que las madres ratonas 

permanecen tranquilas después del nacimiento puede aplicarse blen 

a los perros. Ha sido hallado que el "estres" del estimulo flsico 

produce una pequena respu~sta adrencortlcal en las hembras 

lactantes. La idea es que, mAs que responder a un estimulo 

amenazante con una activacibn sist~mica general, la madre es 

inducida a permanecer fisiolbgicamente tranquila y continuar 

~roveyendo al pequeno, En la vida silvestre ~sto pondrta la 

madre a salvo de peligros, adem~s de que el mecanismo prevee la 

ruptura del cuidado de sus cachorras en el tiempo critico. 

ANSIEDAD, NEVIOSISMO, CANIBALISMO 

Un problema mayor surge con el cuidado maternal cuando la madre 

parece tornarse excesivamente nerviosa. Este comportamiento 

emocional puede llevarla a atacar a su propio recién nacido. Si 

la madre consume cualquier parte del reci~n nacido muerto, el 

comportamiento es denominado._canibalismo. El matar a su nueva 

crla y el canibalismo ha sido observado no sólo en perros y 
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gatos, sino también en animales silvestres,y puede representar un 

aspecto normal del proceso reproductivo. Las hembras hamster 

post-parturientas, por ejemplo, casi invariablemente matan y 

consumen algo de su camada, ajustando el tamano de la camada de 

acuerdo con las condiciones del medio ambiente y la cantidad de 

comida que prevalece en la época del parto <Day and Galef,1977>. 

Asi el canibalismo de los cachorros puede ser considerado un 

aspecto normal del camportamiento:ma~er~o.en alg~nas especies. 

Hay evidencia de que en otras' _ef:!pecies el canibalismo se 

presenta, por 
·-~ " ·, .. 

ardilla, el aborto y el can iba l iSrña .::··o'.~~rre en hembras que 
: .: . ; ~ :-:, 

consumen una dieta baja en pr~tel~as;_·. ~era ,no' fue observado nunca 

en hembras que consumlan una dieta.alta·· en protelnas ( 22 ) 

Sea verdad o no, el canibalismo en· los perros es frecuentemente 

considerado que estA rolacio~ado:can· la falta de madurez de la 

madre, falta de experiencia maternal, enfermedad del reci~n 

nacido, hiper-emocionalidad Y. distu'rbios en el medio ambiente. 

Puede haber circunstancias donde .el canibalismo sea considerado 

normal. Cachorros enfermos puede portar organismos infecciosos 

que podrlan transmitir a·sus.hermanos de camada. Si la madre 

ataca y consume al cachorro enfer~o ella estA perdiendo una, pero 

estA salvando al resto de la camada. El activador de dicha 

canibalismo pueden ser cachorros inactivos o frlos. Para hacer 

que este sistema trabaje, el canibalismo de la madre debe ser 

activado por cualquier anormalidad. 1 igera en los cachorros, para 

que el cachorro enfermo sea desechado antes que infecte a la 

camada. Ya que la madre de los perros no puede diagnosticar una 
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enfermedad, pero operativamente por signos que estAn relacionados 

con enfermedad, su comportamiento cantbal puede ser activado por 

disturbios en el medio ambiente no relacionados con una 

enfermedad presente. <22 > Este comportamiento que se ve en una 

perra experimentada puede ser normal, pero se puede presentar 

err6neamente en una perra muy emocional e inmadura que puede 

aislar a los cachorros sanos. En los canideos silvestres, el 

infanticidio es decir la muerte de un cachorro por otra hembra 

puede ocurrir, pero esta prActica se ve rara vez en los perros 

( 12 ) 

Puede haber factores hormonales que inciten a la madre a atacar a 

sus hijos. La placenta produce cantidades apreciables de 

progesterona durante la gestaciOn, pero los niveles caen en el 

parto con el desprendimiento y expulslOn de la placenta. Ya que 

la progesterona posee 

deo l i namiento de la 

propiedades 

progesterona 

tranquil lzantes, 

puede precipitar 

el 

la 

irritabilidad y agresibn hacia el pequena, especialmente si otras 

disturbios estAn ocurriendo al mismo tiempo. C 22 ) 

En el comportamiento maternal normal la madre lame a sus orlas, 

algunas madres act~an excesivamente limpias, limpiando los 

liquidos que se presentan durante el parto y mordiendo el cord6n 

umbilical y en este momento es cuando se comen a los cachorros. 

Esta forma de canibalismo se presenta con frecuencia en las razas 

Bul 1 Terriers y es probablemente una falla genética. < 12 

Moreno,J. l. <33> describe el problema de canibalismo En 

condiciones normales, la perra cumple instintivamente con sus 

funciones, tanto durante el parto como despu~s de ~l. Sin embargo 
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existen casos en los cuales las perras parecen estar despistadas, 

como si no recordaran o no supieran que hacer. Es precisamente en 

estas situaciones que el amo puede y debe ayudarla. Algunas 

veces, cuando nace un cachorr~ defectuoso, puede ocurrir que la· 

perra lo maltrate e incluso que lo elimine. Esto sucede también 

cuando un cachorro estA a punto de morir. En tales casos la perra 

los ataca e inclusive puede comerlos. En aJgunas ocasiones la 

madre va mAs allA de estas acciones y, como presa de histeria, 

comienza a atacar a las otras crlaS. 33 ) 

Huchas investigaciones sobre el efecto que tiene el medio 

ambiente prenatal sobre el desarrollo de la mente del recl~n 

nacido han sido efectuadas en ratas. En esta especie hay 

evidencias de que madres que han estado altamente expuestas a 

tenslbn durante la gestacibn producen crtas que tienen un bajo 

hxlto en la reproduccibn. Ast tambl~n hay evidencia en lineas de 

ratas, donde la madre ha estado con mucha tenslOn durante la 

gestacibn, sus crlas muestran ser animales mhs temerosos. 

Otras investigaciones muestran que si la madre es "estresada" en 

el ~ltimo tercio de la gestación, sus crlas muestran una reducida 

capacidad para aprender, y act~an conductas extremas que 

incrementan los estados emocionales. Si bien esta evidencia 

proviene de investigaciones en ratas, se puede hacer una analogta 

y asumir que los factores del medio ambiente que afectan a la 

perra gestante también pueden afectar al desarrollo de los 

cachorros. < 12 

En trabajos recientes se enfoca a la hipotermia como una de las 

principales causas de la mortalidad noenatal en los cachorros. 
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Esto ha ocasionado un alud de respuestas eMageradas por parte de 

duenos y criadores, acompa~adas de acciones y efectos que se 

aproximan al desastre, parecidas a las del enfriamiento, al 

proporcionar fuentes inadecuadas de calor artificial en el 

perlado inmediatamente despu~s del parto. Por la observacibn de 

perras con buena conducta materna se ha demostrado que deb~ 

proporcionarse calor por contacto y no por irradiaciOn. Durante 

la crianza el calor par contacto proviene de dos fuentes la 

regiOn mamarla de la madre, cuya temperatura superficial es sOlo 

ligeramente inferior a la rectal y por el contacto entre los 

cachorros amontonados de la camada, la postura de la madre 

asegura que est~n disponibles ambas fuentes de calor; cualquier 

factor que modifique esta conducta ocasionarA un enfriamiento 

perjudicial. En el caso de proporcionar una temperatura 

mAs alta que es inadecuada especialmente para las razas de capa 

de pelo grueso, la perra puede sentirse inc6moda y abandonar la 

camada para enfriarse. Este camblo de conducta es m~s visiblP. 

cuando una fuente de calor muy potente proveniente de una lbmpara 

de luz lnfraraja suspendida por encima del cajbn de parto, dichas 

lbmparas constituyen un m~todo inadecuado para prevenir la 

hipotermia, debido a su efecto sobre la conducta materna. (Janes 

Edward y Joshua) Las perras descuidadas que no son capaces de 

criar una camada sin la ayuda humana , muchas veces entran al 

caj6n de parto sin precauci6n aplastando a parte de ta camada. 

( 45 ) 
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Los perros son animales de companla ideales debido a la facilidad 

con que forman un fuerte apego social hacia la gente, el apego es 

necesario en especies altamente sociales, ~sto funciona para 

mantener un contacto social y lazos entre los individuos tanto 

entre los padres como hacia la camada. La unión madre orla es un 

ejemplo de extremo apego. Los cachorros vocalizan de forma 

ansiosa cuando se separan de sus duenos por. primera vez, la 

ansiedad por separacibn es una de las razones por las cuales el 

perro puede ladrar incesantemente, masticar objetas, eliminar 

en la casa y debe diferenciarse de otras conductas producidas por 

causas de enfermedad, signos menos comunes incluyen salivaci6n 

copiosa, vbmito, diarrea, conducta depresiva automuti lacibn, 

algunos duenos reportan que su perro trata de evitar 

agresivamente la separación. Los perros pueden demostrar uno o una 

combinaci6n de dichos slntomas, la respuesta a la separaciOn 

puede presentarse incluso si el perro es dejado en la companta de 

otros animales. La causa es que algunas perras no han tenido 

experiencia en estar solas, ~stas viven en casas donde siempre al 

menos hay una persona, a bien siempre acampanan a su dueho <na> 

a todos lados. Si esta circustancia cambia abruptmente < si la 

persona que no trabajaba regresa al trabajo>, la perra puede 

exhibir signos de ansiedad por separacibn, un cambio drAstico en 

la rutina del dueno o el moverla a un nuevo medio ambiente tambt~n 

puede precipitar la reaccibn por la separacibn. ( 28 > 
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INDIFERENCIA MATERNAL 

La indiferencia maternal puede ser e) resultado de la 

domesticación. Podrla ser un reflejo de un defecto hormonal en 

los cambios endócrlnos que ayudan a evocar un comportamiento 

maternal. Se sabe que el fuerte apego de una perra por sus 

cachorros recl~n nacidos. es un comportamiento espectfico do la 

tareas "dombstlcas" que esthn facilitadas por cambios 

hormonales en el momento del nacimiento. Las condiciones 

hormonales especlf lcas que produce~ las respuestas maternas no 

estAn bien entendidas incluso en animales de laboratorio. Una 

alteración de las secreclónes normales de hormonas podrla ser la 

base de una deficiencia en la inducción del cuidado materno 

Optimo. 

La variedad de estimulas que provienen de los cachorros recién 

nacidos, por ejemplo¡ vista, olfato y sonidos, también ayudan a 

activar y mantener el comportamiento maternal. Por ejemplo un 

estudio en ratas, mostrO que un soto cachorro de rata no provela 

de la suf lciente estimulaciOn a la madre para mantener un 

comportamiento maternal satisfactorio asi como lactaciOn incluso 

para u~ reci~n nacido bnico . SI ~sto se aplica a los perros, el 

trabajo sugiere que una perra con una camada de un sblo cachorro 

debe ser cuidadosamente observada ya que se deben tomar medidas 

compensatorias si la madre no provee de un cuidado materno 

adecuado. C 22 ) 

La perra a la que se le ha efectuado la cesArea casi 

invariablemente trata con su camada normalmente. Algunas perra9 

pueden estar resentidas por el daho quirbrgico de la ces~rea, 

siendo este dolor una causa del rechazo de los cachorros. <Freak 
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Joan marion) El rechazo maternal hacia la camada ha sido visto 

despu~s de un aborto experimental, asl como perras que han parido 

a sus cachorros antes del dla 56 ignoraron a los primeros 

cachorros que nacieron alejAndose de ellos. Sblo hacia el final 

del parto las perras comenzaron a lamer a los cacharros que 

nacieron al ~ltimo. Perras que parieron en el dla 58 o mAs tarde 

se comportaron normalmente. 14 ) 

AGRES!ON MATERNAL 

Las hembras de la mayorla de las especies de la vida silvestre 

son capaces de una agr_e~J~.n in.tensa en defensa de sus cr las, i::fe 

hecho pueden pelear hasta la muerte. Las bases f isiolOgicas de 

este comportamiento no estAn entendidas, pero se cree que se 

debe parcialmente al estado hormonal postparto de la hembra. 

Debido a la estrecha relaciOn del hambre con el perro en muchos 

hoeares, este tipo de actividad agresiva es solamente un problema 

de comportamiento raro. C 22 l 

PSEUDOGESTAC 1 ON 

Antes de que este stndrome de conducta fuera entendido, la 

pseudogestaciOn en perros era considerada una anormalidad. Esto 

se debe probablemente, a que de todas las hembras dom~sticas, 

sblo en la perra ha sido observado signos de conducta de 

pseudogestaciOn. En un tiempo el perro fue considerado el modelo 

animal del slndrome de comportamiento clAsico en seres humanos 

caracterizado por mujeres infecundas cuya obsesión por esperar a 

un nlno causaba la :xperiencia de los cambios flsiolOgicos y de 
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comportamiento asociados con la gestación normal. Nosotros 

sabemos ahora que la pseudogestacibn en lobas inf~rtiles, cuyas 

campaneras esthn gestantes, es altamente funcional en un grupo de 

lobos donde hay una pareja del macho dominante y una hembra. 

Estas hembras, que por la general son ttas de los cachorros, 

pueden servir como nineras, y de ~sta forma contrlbulr a la 

supervivencia de la camada relacionada con ellas y directamente 

aumentar la produccibn reproductiva . Las perras retienen esta 

capacidad en grados variables, ast que este comportamiento que 

vemos lo debemos considerar normal, aunque por lo general 

indeseable. 

En perras el s!ndrome principia despu~s del estro, con la perra 

mostrando agrandamiento del &rea de las glAndulas mamarias y 

abdomen. Las glAndulas mamarias pueden desarrollarse al punto de 

secretar leche. Muchos duenos de perros no saben si la perra oe 

apareo o no, la mayorta piensa que la perra estA. gestante. < 22 ) 

En una gestaciOn normal despu~s de los 35 dtas, con f recuencta 

hay un cambio ligero de los hAbitos sociales normales. La perra 

pseudogestante, por otro lado, se snuestra exageradamente 

tranquila en este mismo perlado. La ausencia de deseo de hacer 

ejercicio en la péeudogestacibn es muy obvia, el animal tiende a 

caminar muy lentamente y deja de jugar. 

El apetito en la perra realmente gestante usualmente no estA 

alterado , las excepciones a ~sto se han visto en razas pequenas 

donde se presenta un apetito muy pobre a partir de la sexta 

semana de gestaci~n. La perra pseudogestante sufre un apetito 

variable. ( 15 ) 
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La perra gestante con un gran n~mero de fetos alrededor del dla 

35 puede mostrar signos de malestar debido a un incremento en la 

presibn intra-abdominal~ ~sto da como resultado un comportamiento 

alterado como mostrar fallas en el comportamiento de eliminación 

de desechos en la casa, grunidos cuando se echa y un marcado 

descanso. 

La perra pseudogestante que muestra de manera temprana la 

conducta de estar echada constantemente~ muestra un rApido 

regreso a su estado normal, alrededor del d\a 42 en algunas 

perras con pseudoclecis, se da un rhpido crecimiento mamarlo y se 

puede encontrar leche en el d\a 49 despu~s del estro. Tales 

animales exhiben un marcado comportamiento de "anidacibn" 

acampanado de cambios en el temperamento, disgusto de ser 

manejadas incluso por el dueno, y encontrarse muy reacias a dejar 

el Area del nido que han escogido para hacer ejercicio. t15,22) 

La pseudogestaciOn subsiste dentro de las Oltimas dos semanas 

cuando se espera el parto .. En algunas perras, sin embargo, la 

pseudogestacibn contin~a hasta la fecha del parto con la hembra 

mostrando signos inminentes de parto, incluyendo contracciones Y 

expansiones abdominales. lnmedintamente despu~s la perra puede 

reunir algunos juguetes rellenos y tratarlos como a sus cachorros 

recién nacidos, lami~ndolos y cubriéndolos como si los estuviera 

cuidando. Estas variantes del comportamiento maternal puede 

continuar tanto como la lactacibn normal, terminando en el tiempo 

esperado del destete, cuando la perra abandona los juguetes 

adoptados y su comportamiento regresa a lo normal. 22 > 
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La pseudogestaciOn no se presenta en hembras esterilizadas. El 

slndrome parece presentarse debido a la secreción de progesterona 

por el cuerpo tuteo de los ovarios el cual se forma después de 

que la ovulacibn ocurre. Sin embargo,esterilizar a una perra en 

la fase post-parto de Ja condiciOn no elimina inmediatamente el 

comportamiento. La hormona que puede ser parcialmente responsable 

de mantener un comportamiento maternal en el perlado post-parto 

es la prolactina. Los niveles en sangre de otras dos hormonas en 

las perras durante la pseudogestaciOn, estrOgenos v progesterona, 

no son diferentes de las hembras que no muestran este 

comportamiento • 

La administraciOn de esteroides sexuales pueden frecuentemente 

suprimi~ los signos de pseudogestaciOn por una retroalimentaciOn 

negativa por la inhibicl6n del eje hlpotalo-pitultarla. Un 

tratamiento coman es el acetato de megestrol por una semana o mAs 

C 2mg/kg una vez al dla por 8 dlas>. Por supuesto 1 esterilizar a 

la Perra prevendrA que se presente la candiciOn en el futuro. 

Debido a la poca intormaci~n de los problemas de comportamiento 

materno en las perras en México, se ide~ una 

encuesta dirigida a m~dicos veterinarios y ~riadores. Se tomaron 

los nombres del directorio telefOnico, y de asociaciones de 

médicos veterinarios especialistas en peque~as especies, prin

cipalmente establecidos en el Distrito Federal. 

La encuesta contiene las slgulent~s preguntas. 
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1. CuAl es el problema que usted ha enco~trado con mAs 

frecuencia? <marque con una X> 

Indiferencia matern.a 

Mutilacibn de cachorros 

Canibalismo 

Aplasta a tos cachorros 

Perras muy ansiosas o nerviosas 

Que raza ha sido ~a mAs frecuente 

A que se deblb en los casos que usted ha conocido. 

2> Ha sabido de perras que estAn amamantando una camada y son muy 

agresivas con sus duenos? ___ que raza 

Qué recomendaciones ha hecho en et caso de la pregunta 1>? 

Qu~ recomendacibn ha hecho en el caso de la pregunta .2>? 

Las preguntas: A qu~ se debio en los casos que usted ha conocido? 

Qué recomendaciones ha hecho en el caso de la pregunta 1) y 2>1. 

Fueron formuladas para poder tener una idea de los conocimientos 

que estos grupos de personas tiene sobre los problemas de 

conducta materna en las perras, y con base en esta encuesta poder 
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formular recomendaciones generales para que los médicos 

veterlnarlos dedicados a las peque~as especies y los criadores 

tengan respuestas a los problemas de este tipo. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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CAPITULO 111 

PREVENCION Y TRATAMIENTO 

Se describe brevemente los pasos a seguir para la entrevista 

dirigida_ para·~intentar solucionar un problema de comportamiento 

en los perro~~ este esquema puede servir de apoyo para la 

entrevista sob.i:e· los problemas de comportamiento materno. 

LA ENTR.EV.IS.TA MEDICA Y LA EVALUACION DE LA HISTORIA DEL CASO 
EN LA TERAPIA DE COMPORTAMIENTO 

En la medicina general y la cirugla, la entrevista ml!dica y la 

evaluación de la historia es importante para desarrollar un 

diagnóstico y sus posibilidades terapeOticas. Los aspectos del 

caso que dan la forma al problema son muy importantes cuando se 

trata con problemas de comportamiento, debido a que en muchos 

casos éstos san la ~nica fuente de informaci6n para el 

diagnostico de un problema y para recomendar una terapia. 

Durante la primera visita al consultorio, el cliente describe 

el comportamionto y frecuentemente intenta dar una evaluacibn del 

problema.Como mOdico,ustod tambiOn intenta un diagnóstico del 

problema y eval~a la causa.Parto de esta evaluacibn puede 

involucrar la cuestiOn de que sea el comportamiento un problema 

secundario a una enfermedad o una anormalidad en una de los 

brganos o sistemas, como en el cerebro, el sistema visual, o el 

sistema endocrino. La visita inicial puede llevar a la decisiOn 

de observar el comportamiento, hospitalizando al animal por un 

dta o das.Con m~s frecuencia el animal no es hospitalizado y se 
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le da al cliente intrucciones y una cita para revisar el 

progreso una o dos semanas despubs. < 22 > 

APROVECHANDO LO MAS POSIBLE DE LA ENTREVISTA 

EL COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE: 

El contacto principal con el cliente es a trav~s de la entrevlsta 

en el consultorio. Una ent~evista es una conversacibn con un 

propOsito definido. Cuando la entrevista pierde su orientacibn, 

el mbdico pierde su tiempo y el cliente se puede sentir 

defraudado o insatisfecho. No obstante Ja orientacibn que se le 

da a la entrevista el mbdico debe estar preparado para ajustar 

las situaciones emocionales. Muchos clientes se encuentran 

angustiados cuando nos visitan y nosotros debemos ser sensibles a 

esta angustia o aílicciOn. 

Si bien la mala administracten, Ja faJta de habiJidad, o la 

ignorancia por part~ del cliente pueda causar el problema de 

comportamiento,es importante que no se haga un juicio moral 

acerca del comportamiento del cliente. Hacer un juicio es un 

camina seguro para que el cliente se aleje. Los clientes 

responden mejor a puntos como tt que bien tiene usted cuidado a 

su perro" a" fue muy inteligente de su parte en venir". 

La entrevista inicial debe estar ordenada para que provea de toda 

la informacibn posible. Es de ayuda que el cliente Venga 

acampanado de toda Ja familia o al menos del ~iembro de la 

familia que est~ mAs cercano a )a mascota. <22> 

La mascota debe entra¡ al consultorio. Algunos clientes preguntan 

si la mascota debe entrar ya que tienen el concepto de que sblo 

120 



se dlscutlrA entre. due~o ~ médico el problema. Observando la 

int raccif>n .. entre la mascota" y.el dueno el mbdico "obtiene . . . -

inf rmacion ... ; ~.~.,_;~r~i,l!'.~.r~::~ª~.º acerca de qUe tan dominante ·as e·t 

due o ·sobre -:~á':·~·~:i:~:~-l~,·-·::A:l't~:r--ri.~t'iVam~nte se. podrA observar si es 

- ·"·'. ,. ·. . ' 

Es_~~.s ·obse_r~~é-~9rle_s .. pueden ayud~r. e~. e 1. d iagnbs.tico d~ 1 prob 1 ema. 

Ten erido'a m~s de.un mi~mbr~.d~ la. f~mil·ia pre~ente, se puede 

con cer las diferen6ias: de- c~da.· miembro hacia la mascota. 

Obs rvar por e jemp 1 o como al gun~- _d"e ."_et' 1 os. quiere deshacerse de 1 a 

mas ata y otro manteneri_a-. ~-: Es:to.,\~~-~n~fica que la soluclbn del 

pro lema serA mAs. dit.19{1~ ):·~'::q~~~-~: __ ri¿/'".todos Jos miembros de la 

fam l ia est.6.n actuando-e~(~~·~j .. ~rii~\~: Inclllso cuando todos los 
> . .-; 

es ejor tener varios de ellos presentes para poder explicar las 

ins rucciones a todos. ( 22 > 

EJ.. CIOMPORTAMIENTO DEL. MEDICO: 

La ertrevista es el factor mAs importante para evaluar y resolver 

el ploblema de comportamiento, todas las entrevistas generalmente 

esttr restringidas debido al tiempo, por lo que es de 

importancia que se tenga una t~cnica para hacer de la entrevista 

una 1 entrevista m~dlca ef lclente, El mhdico que parece estar muy 

preorupado o muy distante podrla no ser muy efectivo en obtener 

toda la informaciOn necesaria y dejar~a una impresión muy pobre 

al el lente. 

Es d gran ayuda parafrasear lo que a·l el lente dijo acerca de su 

mase ta. De esta manera se permite al e 1 lente revisar 

ente1dimiento del problema, y además el cliente-sabe que se le 
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estA escuchando. 

Cuando se habla con el cliente. el uso de frases como "Eso es 

agradable", generalmente facilita la entrevista y las relaciones 

futuras con el cliente. Si el cliente fuA negligente o cometib 

errores en el tratamiento de la mascota, no se le debe criticar. 

lncluso preguntas, como "Por que actu6 asl?" implican Critica. 

ETAPAS DE LA ENTREVISTA MEDICA 

Sea que la entrevista al consultorio dure 15.b 60 minutos, la 

mejor manera de aprovechar la entrevista es en etapas. La etapas 

son (1) la apertura, C2) el desarrollo y exploraciOn y C3) el 

cierre. Esta orientacibn enfoca la atención a la necesidad de 

hacer ·eficientes progresos a travbs del proceso de tomar 

informaclbn de tal manera que en el cierre tendrAs el tiempo 

adecuado para dar instrucciones al cliente. C22> 

LA APERTURA 

A parte de intercambiar saludos con el perro o gato, Trate de 

evaluar el tipo de apego que el cliente tiene por su perro. Es 

~ste un apego emocional fuerte, o es uno donde el inter~s del 

cliente es primariamente econbmico?. El cliente puede querer 

cruzar al perro, pero no lo harA si el problema del perro parece 

ser incurable o unido a un patrbn gen~tico. Algunos clientes 

estAn al borde de librarse de su mascota y darle m~s o menos 

una oportunidad mAs -quiz~s por el bien de otro miembro de la 

familia. El podrla de hecho esperar que se le dijera que el 

problema no tiene soluciOn; en esencia el podrla querer tu 

permiso para aplicarle eutanasia a la •asceta. 
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CUAL ES LA META DEL CLIENTE ?: Asumiendo que el problema parezca 

ser solucionado y el cliente quiera seguir concienzudamente 

cualquier sugerencia q11e se le haga, la siguiente tarea es 

definir el problema de la manera mAs precisa. Para determinar 

cual es la meta del cliente. Se Puede encontrar ~t!I 

preguntar;"Sl yo pudiera administrarle una droga a su perro y 

produjera un cambio. como le gustarla que s~ perro actuara". Para 

un perro que es agresivo hacia los ninos, si resultado m~s 

deseable para el perro es que sea carinoso con los ni~os. 

Aunque esta meta pueda no ser alcanzable,el pensar sobre ella y 

enfatizarla puede ayudar a enfocar tu atenciOn en los tipos de 

informaciOn requerida y en los tipos de modificaclOn del 

comportamiento indicados. 

JERARQUIZAR EL PROBLEMA:Algunas veces los duefios podrán quejarse 

de mAs de un problema de comportamiento. En estos casos es mejor 

enfocarse en un problema a la vez, a menos que todas las quejas 

estén relacionadas a un factor causal singular. Explique al 

cliente que el mejoramiento de un problema estA frecuentemente 

acompa~ada del mejoramiento de otros problemas también. <22) 

DESARROLLO Y EXPLORACION 

Esta parte de la entrevista provee de material para el 

diagnbstico y puntos para seguir un camino de tratamientos 

opcionales. Varias cuestiones deben considerarse,dependiendo de 

la naturaleza del problema y el lugar donde vive la mascota. 

EL CONTEXTO DEL PROBLEMA: Una vez que el problema de 

comportamiento es identificado, ser~ necesario determinar 
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cualquier situacibn o estimulo especlf ico,como la hora del 

dla, lugar donde se presenta, que parezcan estar relacionados con 

la presentacibn del problema.Se debe intentar determinar si 

algunas contingencias gratificantes estAn manteniendo el 

comportamiento. Es este comportamiento aprendido primariamente o 

es un refleja de las tendencias innatas de comportamiento 

animal?, 

CUANDO ES BUENA LA MASCOTA?: Tan importante es Identificar 

cuando el animal se porta mal, como encontrar cuando act~a bien. 

Esta informacibn provee y te da una idea de qué condiciones es 

posible eKplorar,para ayudar a solucionar el problema. 

LA HISTORIA SIN ORDEN:Si bien resolver los problemas de 

comportamiento de la mascota, involucra un cambio on el cliente y 

en su interaccion con la mascota, es necesario conocer no s~lo 

los slntomas de la mascota sino también como esos slntomas se 

relacionan con el comportamiento del cliente o la manera de 

manejar a su mascota.Por esto la entrevista para conocer los 

problemas de comportamiento usualmente involucra mAs comunicacibn 

verbal con el cliente que una ttpica visita m~dica, Tambi~n 

debido a que el cliente no conoce cuAles son las variables 

relacionadas con el problema, las piezas criticas de la 

informacibn no se presentan en una secuencia ordenada y simple. 

La intormacibn puede emerger de una corriente larga de an~cdotas. 

El m~dico debe escuchar con buena voluntad y alentar al cliente 

con preguntas hasta que se tenga una visión total del problema. ( 

22 ) 
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EXPERIENCIAS TEMPRANAS E HISTORIA GENETICA: Durante la entrevista 

tnlcial,se debe tratar de obtener en muchos casos la historia de 

las primeras experiencias. Para ahorrar tiempo, puede ser 

deseable tener conocimiento de la historia inicial de la mascota 

solo cuando estA indicado por el tipo de 

comportamiento. 

Puede existir una predisposiclbn gen~tica en 

problema de 

ciertas 

caracteristicas de comportamiento. Preguntas con respecto a la 

madre, el padre y hermanos puede dar claridad al grado de 

predisposici~n gen~tica presente.Es importante considerar el 

comportamiento de varios animales relacionados , m~s que sOlo el 

comportamiento de la madre, y puede ser necesario para el cliente 

hacer contacto con los duenos de la madre, el padre y de la 

camada. El estar lami~ndvse los costados en el Doberm&n 

Pinschers, narcolepsia en Poodles y Doberman Pinschers y 

masticacibn de madera en gatos Siameses son comportamientos 

anormales que evidentemente reflejan una predisposiciOn gen~tica 1 

para las cuales no han sido identificadas dcsbrdcnes orgfinlcos.Se 

debe tener en cuenta que la camada muestra no sblo 

caracterlsticas gen~ticas similares, sino tambi~n experiencias 

tempranas similares. 

Las Indicaciones de que hubo maltrato puede ser significativo, 

especialmente se le aplicaron castigo excesivo o maltrato al 

animal cuando era un cachorro <ya sea gato o perro>. Algunos 

tipos de comportamiento como timidez excesiva o agresibn, pueden 

estar relacionados con que el cachorro pudo haber sido 

prActicamente ignorado por la gente. Se debe evitar un tono de 

expresi6n acusadora cuando se pregunta al dueno preguntas acerca 
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de experiencias adversas en las primeras etapas de vida, ya que 

podrla obtenerse respuestas mks defensivas que informativas. 

lnformacibn con respecto de la procedencia de la mascota también 

es btil. Perros y gatos obtenidos de refugios animales, tiendas 

de animales, o criaderos grandes pueden haber estado aislados o 

ignorados y est~n m~s predispuestos a desarrollar problemas de 

comportamiento que animales obtenidos de una familia que tenla la 

pareja, donde la regla era un trata amable y mucho afecta. 

INTERACClON MASCOTA-DUENO:La interaccibn de comportamt"enta entre 

la gente y sus mascotas juegan un papel importante en el inicio y 

mantenimiento de un n~mero de problemas de comportamiento. La 

gente puede condicionar comportamientos indeseables gratificando 

al animal inadv~rtidamente. Dificultades con un comportamiento 

agresivo en perros puede provenir de duenos con falta de 

dominancia adecuada sobre el animal. 

DIAGNOSTICO DJFERENCIAL:En la evalunc16n inicial, se daba 

descartar la posibilidad de que el compdrtamiento refleje una 

patologla subyace11te del cerebro u otra anormalidad en alg~n 

brgano o sistema. La impotencia sexual en un macho cuando se 

cruza, problemas en el comportamiento de comer o beber e 

irregulares e impredecibles brotes de agresividad son ejemplos de 

comportamiento anormal que pueden estar relacionados con 

condiciones anormales en otros brganos o sistemas. Los clieptes 

con frecuencia parecen esperar que un problema de comportamiento 

es debido a un tumor en el cerebro u otra anormalidad, pero ésto 

-se presenta poco. Los ejemplos m~s comunes de comportamiento 
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·anormal relacionados a condiciones conocidas de distunciOn 

cerebral son cambios emocionales y agresividad asociada con 

epilepsia pslcomotora. <42,43) 

Una condicibn extremadamente dolorosa puede causar que el animal 

esté amenazante o muerda si se le toca una Area delicada o 

dolorosa .La inf lamacibn aguda de la próstata es un ejemplo de 

un desbrden doloroso que puede no ser inmediatamente obvio.Un 

perro puede tolerar el manejo por un due~o dominante, pero actuar 

irritado o agresivo si es manejado por otros. Algunas veces la 

agresividad inicialmente inducida por una inflamaclbn dolorosa 

persiste incluso despu~s de que la lnflamacibn se haya resuelto 

totalmente. ( 22, 45, 46 > 

AJgunos problemas de comportamiento son respuestas normales e 

lnnatas que reflejan "mala acomodacibn" del comportamiento 

natural del animal viviendo confinado en una casa.Ejemplas de 

ésto son la disemlnacibn de orina en la casa por )os gatos,el 

aranar los muebles,el comportamiento seKual objetable, las peleas 

entre machos y el vagabundeo. 

Ejemplos de proble~as causadas inadvertidamente por los clientes 

son: dom1nancia de un perro sobre los miembros de la 

familia, morder por miedo, destruir cosas de la casa, y 

comportamiento de querer atraer la atenclbn. A trav~s de la 

interaccibn con las mascotas en la vida temprana, se puede causar 

que algunos perros estén sobre socializados con la gente, y que 

ésto provoque que actOen de manera excesivamente tlmida con otros 

perros. 
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OBSERVACION DIRECTA DEL COMPORTAMIENTO: Nada puede substituir el 

observar directamente el problema de comportamiento del perro o 

del gato, para entender de que estA hablando el cliente o para 

examinar las sena les externas que pueden activar el 

comportamiento. Una puede observar inicialmente el comportamiento 

cuando el perro o el gato es llevado para la entrevista y segundo 

durante la hospltallzaciOn. Se pueden observar durante la visita 

al consultorio las interacciones de comportamiento entre los 

miembros de la familia y el animal. Esto es ótll, por ejemplo 

cuando el perro es amigable o fuertemente apegado a un miembro de 

la familia y agresivo con otro miembro. 

Puede ser aconsejable hospitalizar al animal para observar el 

comportamiento indeseable de primera mano, de manera especial 

cuando se reporta que el animal exhibe un patrbn de 

comportamiento poco usualaLa hospitalizacibn es muy ~til para 

determinar cuando un comportamiento poco usual tiene bases 

ftslcas o bien el dueno "recompensa" el comportamiento dando al 

animal atencibn o afecto. La ausencia de ese comportamiento 

cuando el animal estA confinado sblo ( y no es conciente de que 

alguien lo observa> es un indicador de que el comportamiento es 

mantenido debido a la atenciOn que se le prestaaSln embargo, si 

el hospital representa un cambio marcado de medio ambiente, 

la mascota puede no mostrar el problema de comportamiento a~n si 

bste es causado por bases flsicasª Bajo estas circunstancias es 

necesario visitar la casa del dueno para observar al 

comportamientoª 
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CONCLUSIONES FINALES 

Las conclusiones finales son sin dUda la parte m~s dificil de la 

entrevista. Se Debo presentar un diagnostico y una evaluaclbn del 

problema. Una vista general de las posibilidades de tratamiento e 

instrucciones 

consultorio. 

especificas hasta la siguiente visita al 

No se debe actuar con prisa en esta et~pa de la entrevista. es 

mejor limitar o guardar· algunas de las observaciones para la 

siguiente visita ya que hasta ahora se tiene poco tiempo de 

pensar o observar el problema y no correr el riesgo de ser mal 

entendido. 

ELIGIENDO EL TRATAMIENTO CORRECTO: La lnteracc!On entre el 

cliente y su mascota que se observb durante la entrevista influye 

sobre la eleccibn del tratamiento. Por ejemplo,puede estar 

claro que la soluciOn mAs expedita al problema de dominancia 

del perro es castigar sus actos agresivos. Sin embargo algunos 

ducf\os son incapaco~. tanto emocional o flzicamentc de 

administrar el castigo suf 1c1ente al perro para poder obtener 

suficiente dominancia y control. Dichos clientes deben ser 

aconsejados para que sus mascotas entren a tomar clases de 

obediencia, donde el los pueden ser asistidos por un 

instructor.Por otro lado.puede ser necesario olvidarse acerca 

del uso de ta fuerza flsica y auxiliar al cliente ganar 

control sobre el animat,pidi~ndole que restrinja su atencibn 

hacia et animal todo el tiempo., excepto cuando él haga una 

demanda al ani~al para que actue de la forma deseada. 
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RETRASANDO LA DECISION: Hay momentos en los que es dificil 

encontrar un recur~o para un abordaje terape~tico.Para ganar 

tiempo que permita consultar libros o a otros colegas, el m~dico 

debe pedir al cliente que re~na mAs informacibn,como la 

presentacibn de este comportamiento en la madre y hermanos, o la 

presentaclbn del comportamiento en ausencia del duefto, y que 

regrese al consultorio en una semana para la discusibn del 

tratamiento. 
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La preve~cion y tratamiento que se describen fueron delineados 

principalmente por las respuestas que los m&dlcos y criadores 

proporcionaron en la encuesta realizada. 

Se apuntan medidas de manejo recomendadas tanto en la vida 

del recien nacido como durante el parto por, diferentes autores 

para conseguir perras que cuando sean madres actuarAn con mayor 

capacidad para criar a la camada y asi poder obtener lineas de 

perros con comportamiento materno deseable. 

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 

Un aislamiento relativo por largos periodos en un medio ambiente 

monotono y sin cambios con ausencia de experiencias sociales y 

geograficas, da como resultado timides poco vista y conducta 

sumisa. Este tenomeno es llamado "mal de la perrera" <en ingles 

Kennelosis> o "neurosis de perrera". Ha sido demostrado que los 

cachorros que crecen en un medio ambiente con estimulaclone9 

adecuadas y cambios desarrollan mejores capacidades de aprendl 

zaje y una mejor percepciOn. Ratas y perros criados en un medio 

ambiente complejo mostraron mejor actuacion en experimentos de 

aprendizaje. La regla sin embrago no es "entre mhs mejor". Los 

estimulas extremos en intensidad y frecuencia no son tolerados 

por lo inividuos jovenes y puede tener efectos negativos, dando 

como resultado perros inseguros y temerosos. Los cachorros como 

otros animales jovenes deben ser criados con una cantidad 
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optima de estimulas sin que sean estos mlnimos o maximos. En una 

situaci6n normal sin perturbaciones, el cachorro regula la 

cantidad tolerable necesaria para un desarrollo normal de si 

mismo <avanzando de un medio ambiente seguro y conocido a uno 

nuevo y desconocido, hasta que el temor lo toma y corre de 

regreso a donde se siente seguro> 1 > 

Las diferencias entre el comportamiento de parto entre las 

hembras primlparas y multlparas son relativamente pequenas. Las 

madres experimentadas parecen responder algo m~s rapido a los 

recten nacidos e11 lamido y acicalado y menos perturbadas por los 

cambios fisiologicos durante el nacimiento. Algunos clientes 

preguntan si el criar una camada tendra un etecto tranquilizador 

sobre la madre. No existen hallasgos experimentales o clfn!cos 

que apoyen estan idea, por lo que no es aconsejable para el 

cliente cruzar una perra para tratar de resolver sus problemas de 

comportamiento. C 21 ) 

PRESENCIA DE LA MADRE 

En un experimento efectuado por Falt y Wilson se demostro que los 

cachorros que permanecieron con sus madres hasta la decima semana 

de edad, desarrollaron mejores habilidades motoras, mostrando un 

menor comportamiento de tensibn en aislamiento y mostrarbn 

tambien una menor tendencia a acercarse a gente conocida, en 

comparación a los cachorros que fuerón separados de su madre a 

las seis semanas de edad. Esto significa que la presencia de la 

madre es necesaria para un desarrollo normal de lo que se podrta 

llamar comportamiento hacia otros elementos vivos o inanimados 
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del medio ambiente. < 1 ) 

EL MOMENTO DE CAMBIO DEL CRIADOR A EL DUEno 

Existe la tendencia de tomar a los cachorros de sus madres y 

dar 1 os a sus nuevos dueftos muy pronta. Es aconsejable, 

interesarse en el desarrollo de una relaciOn armoniosa entre el 

cachorro y su nuevo dueno. Los perro~ no deben ser vendidos antes 

de las diez semanas de edad y si es posible hasta los tres meses, 

por las siguientes razones : 

<1> La madre y los cachorros son la unidad familiar que afecta y 

tiene influencia el comportamiento social y otros tipos de 

conducta de sus miembrOs. 

<2> Como Jo demostraon Scott y Ful ler en 1965, los perros Ccomo 

los lobos> dejan su lugar de nacimiento <nido> a la edad 

aproximada de tres meses, a esta edad los cachorros estan listos 

para dejar DU ~edio ambiente el cual ha sido el unico seguro para 

ellos. V es entonces cuando estan listos para desenvolverse en su 

nuevo ambiente. 

<3> Los cahorros han alcanzado su capacidad total para la 

produccibn de anticuerpos, antes de esto ellos astan bajo la in

fluencia del calostro consumido 

C4> Los ritmos de actividad les permite dormir durante la noche. 

Antes de tres meses de edad los cachorros mantienen al menos un 

periodo de actividad entre la media noche y la manana. 

<5> los cachorros tiene un mejor control para defecar y orinar lo 

cual hace un mejor trato hacia el los. < 1 ) 

Si bien ahora se tiene una gran variedad de razas de perros, 
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estos desciende del lobo Canis lupus. Si se ve la historia del 

perro con los ojos del evolucionista, se puede decir que su 

existencia es reciente, mientras.que en la historia de la tierra 

los carnívoros aparecieron hace 50 millones de anos, la 

domestlcacibn del perro tomo lugar alrededor de 10,000 atios. El 

comportamiento del perro de hoy permanece fuertemente determinado 

por lo que denominamos elementos especificas de conductas de 

especie. < 1 
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TRATOMICNTOS CNCONTRADOS EN LA CNCUESTA REALIZADA 
A LOG MEDICOG VETERINARIOS Y ZDOTECNISTAS 
PAR~ LOO PRODLCMAG DE COMPORTAMIENTO MATERNO 

1 MEJORAR LAG INDTALACIONES ( PER!DERO ) 
11 AUXILIAR A LA CAMADA <ALIMENTANDO ART!FlC!ALMENTEl 

lll MEJORAR EL MANCJO DE LA CAMADA 
IV ATENCION DE LA PERRA PARA CUIDAR A LOS CACHORROS 
V OCJARLA lRANQUILA EN UN LUGAR SCGURO 

V l NO SE QUE RECOMENDAR ( • •) 
VII SEPARM A LOO CACHORROS Y SOLO QUE LOS AMAMANTE 

VIII MEJORAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR 
IX AMrLIAR EL EGrAC!O DE LA PERRA ( PAR!DERO ) 
X NO ACCRCARGE A LA PERRA 

X 1 O V 11 EN CAGO DE QUE GE PRESENTE EN EL 2o. PARTO 
XI! CAMD!O DE ANCOTES!CO EN LA CESAREA Y CUIDADOS 
XII ESrEC!ALEG A LA PERRA Y A LOS CACHORROS -

XIII NO CONSENTIR A LAG PERRAS 
XI V GUPLCMCNTAR M l NERALES <* > ( "l 

XV DIVIDIR A LA CAMADA EN CASO DE SER MUY GRANDE 
XV! TRANQUILIZAR AL DUEílD CON EXPLICAC!ON <••> 

XVI 1 TRANQUILIZAR CON FARMACOO (") 

TRATAMICNTOG CNCONTRADOO EN LA ENCUCSTA REALIZAQA 
A LOS MCOICOO VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAD 
EN CUANTO A LOO PROOLEMAS DE AGRES!ON AL OUEílO. 

l NO SE QUE RECOMENDAR (U l 
ll DEJARLA TRANQUILA 

111 MEJORAR EL MANEJO CON LA PERRA ANTES DEL PARTO 
IV SOLO QUE GE ACERQUE QUIEN LA PERRA PERMITA 
V ACERCAMIENTO GRADUAL 

V l NO ACCRCMOE 
11 l l l MPONCROE A LA PCRRA (" l 

Vil! CASTIGARLA Y/O SOMETE~LA CON CACT!GOG (''l 
!X O V ti EN CADO QUE REPITA AL 2o. PARTO 
X TRANQUILIZARLA CON FARMACOO <••> 

XI O!GM!NU!R CL MANEJO EXCESIVO OC LA PERRA 
XII CAMD!ARLA DCL LUGAR DONDE PARIO 

X 1 l l SACA!l A LA llCHDRA Y MANEJAR APARTC A LOS CACHORROS 
XIV NO CONGCNTIRLAD 

XV ACERCAMICNTO CON COMIDA 

~ 
15 
12 
10 
e 
e 
o 
7 
7 
5 
t+ 
t+ 

3 
3 
2 
1 
1 
1 

'fo 
30 
18 
10 

9 
7 
5 
t+ 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

N o T A: (.) ES TC ruc CL TRATAM 1 ENTO QUE CL 2r. DE LOS VE TER 1 NAR l OG 
RCCOMCNDARON CN CADO DE CAN!BAL!GMO Y MUT!LACION. 

C••l CADC MCNGIONOR QUC CDTC TIPO DE TRATAMIENTOS 
NO CCTAN RCCOMCNOADOD EN LA DOLUCION DE LOS PROBLEMAS 
oc COMrCRTnMICNTO MATCRNAL. YA QUE NO SOLUCIONARAN NADA. 

CL RCDTO OC LO~ TRATílMICNTOO PUEDEN SER DE MUCHA UTILIDAD 
rARA EL CUEN CUIDADO y aurERVIVENC!A DE LA CAMADA. 
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Con base en lo anterior se puede concluir que no es posible 
aplicar solb un tratamiento para los problemas de comportamiento 
materno, ya que como ha quedado claro en los informes 
proporcionados por los m&dicos veterinarios consultados, un 
problema generalmente lleva a otro, para· aclarar esto se 
proporcionan un ejemplo de este caso : 

Caso 1.- Perra rnza Poodle, con una camada de 6 cachorras, a 
la perra se le etectub anos atras una mastectomta parcial, 
contando la perra con tres pezones funcionales, esta perra se 
comporta muy nerviosa cuando su dueno se aleja por perlados de 
tiempo de m&s de 6 horas, abandonando a sus cachorros ( de dos 
dlas de edad). 

En este caso se presentan varios factores a considerar , a) La 
perra cuenta con tres pezones y 9eis cachorros. b> El problema de 
ansiedad por separacion que lleva a. c) Indiferencia materna. 

Los médicos veterinarios opinaron que : debe ayudarse a la madre 
alimentando con blberon a los cachorros , ayudando a que el 
tiempo de amantado se reparta entre los seis cachorros, es decir. 
el consumo de leche materna. 

Para el probiema de ansiedad por separaci6n se recomienda que 
gradualmente la perra se acostumbre a la ausencia del duena, 
aumentando poco a poco el tiempo de separacibn hasta que la perra 
sepa que su dueno si va a regresar. 

De esta manera la indiferencia materna se va a· corregir, ya que 
era producto de la ansiedad por separacibn. 

Este caso es solo uno de los diferentes problemas maternales que 
pueden presentarse. En el caso de perras donde se ha obtenido a 
los cachorras por medio de ces~rea en razas como Bul l dog, 
Chihuahua, Yorkshire terrier, y otras, se debe tener en cuenta la 
influencia sobre los productos, del anestésico utilizado en la 
cirugia, asi como el tiempo del procedimiento quir~rgico, las 
soluciones pueden abarcar desde la construccibn de un paridero 
adecuado tver figura 7 ) hasta saber que tanto es conveniente 
dejarla sola o darle companla durante el tiempo que ta perra esté 
con la camada. 
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ANALISIS DE LA INFORMACION 

Los zoblo1os dlterencian entre ani•ales silvestres y animales 

do•&sticos, una de las caracterlSticas de Jos animales domAsticos 

es que su hAbltat est~ muy cerca a donde vivQ el hombre. Hls que 

•so estos antmaJes estAn bajo lo que se lta~a "seteccibn 

artlfictaln por el criador humano, esta selección estA dirigida 

a una mejor utilidad. Las relaciones entre el hombre y sus 

animales especialmente en grandes explotaciones- as 

impersonal, incluso anbnima y existe muy rara ve2 una cercana 

relaciOn personal entre los animales e individuos~ Hay otros 

animales domésticos los cuales no se encuentran en grandes 

n~meros e interactban directa~ente con el hombre, éstos son los 

llamados "animales de compahla" especialmente perros y gatos. 

Tal acercamiento puede ser armonioso o sln armon!a, pero por el 

interbs de los involucrados, la •eta es vivir en armonta. El 

primer inter@s de las crlsturas vtvss 1 es mantenerse sst, vivas, 

crecer y reproducirse, el mantenimiento y crecimiento crea 

necesidades, que a través de una serte de conductas las llena, 

usando objetos y condiciones de su ~edio ambiente. Una vez que se 

han creado condiciones se deben mantener, por lo que la conducta 

de los animales sirve también pa~a evitar peligros. ( 1 

El comportamiento materno es m~s que simples hormonas. No existe 

un centro maternal en el cerebro. ésto parece indicar que los 

genes y el aprendizaje est~n involucrados. Aunque el 

comportamiento materno puede ser inducido en ratas vtrgenes e 

incluso en •achos por la si~ple presencia de ratas rect•n 

nacidas.Esto sugiere que grandes porciones det sisteaa nervioso 
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central estAn involucrados. En la perra la prolactina puede 

inducir un comportamiento materno, pero no asl en los perros 

macho~, incluso en perros machos que han sido castrados al 

nacimiento. En los lobos, los machos estAn normalmente 

involUcrados en el comportamiento "materno" de regurgitar 

alimento para los cachorros. Las "tlas nanas "en el grupo de 

lobos hacen lo 11ismo y cuidan a los cachar.ros cuando la madre 

estA buscando alimento. l 12 ) 

El comportamiento maternal na puede ser inducida , pero la perra 

no necesita experiencia para saber que hacer cuando tiene su 
primera camada. Sin embargo hay variaciones en la calidad del 

comportamiento materno que afectan el desarrollo de sus 

cachorros. Lo que dlterencta el comportamiento materno entre los 

lobos y los perros es el hecho de que por miles de a~as el hombre 

ha intervenido en el proceso, desde la elecclOn del sitio de 

anidaclbn, el como construirlo, la ayuda que se le presta en el 

parto, la limpieza , alimentacibn, acicalado y selecci6n de la 

camadaª ( 12 > 

Las pistas qulmicas son vitales para la sobrevivencia del 

cachorroª Las madres dejan saliva cuando lamen a sus cachorros y 

a sus propios pezones. Si los pezones son limpiados can agua y 

jabbn, los cachorros tardarAn m&s en encontrarlos, pero si sOlo 

estan "lavados" por la saliva de la madre, los cachorros no 

tienen mucha dificultad en encontrarlos, a ~sto se debe que sea 

tan frustrante el intentar "conectar" al cachorro para que se 

amamante cuando no hay un previo contacto entre la madre y su 

cachorro por lo que no hay una estimulaciOn de olor. ( 12 > 

Debido a que el cerebro del cachorro estb en un estado formativo, 
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las experiencias que sufre tendrAn un tremendo impacto en su 

desarrollo. Es por ésto que las primeras doce semanas de edad son 

un periodo "critico" en la vida del cachorro. Controlando su 

medio ambiente se puede influenciar la forma y estructura final 

del desarrollo del cachorro. La vida temprana del cachorro est~ 

casi siempre envuelta con el contacto humano, se interviene en 

los cachorros tanto como se hace con los propios hijos. Este 

manejo "incidental" no es natural y sblo se presenta en perros 

arlados por el hambre, y probablemente el hambre interviene lo 

suficiente como para influenciar la mente del perro. C 12 > 

El cachorro estA bajo el cuidado de la madre y de la forma en que 

&sta se comporta, ella intluenciarA en el comportamiento del 

cachorro en la vida futura. El centro suizo de entrenamiento para 

perros en Solleftea, Suiza: es responsable del entrenamiento de 

perros policla, perros gula y de b~squeda, este centro tiene un 

programa para producir 300 a 400 perros de raza Pastor alemAn 

cada ano. En Solleftea ellos descubrieron que ciertas conductas 

de cachorros, el destete por ejemplo fueron maternalmente 

marcados y no gen~ticamente determinados. Ellos descubrieron bsto 

sincronizando los nacimientos e inmediatamente intercambiando 

algunos cachorros de una camada a otra. Haciendo ~sto observaron 

que la influencia materna en el desarrollo subsecuente del 

desarrollo de la mente del cachorro fue mAs grande que el 

esperado. Konrad Lorenz desarrollo la leerla de la improntaciOn 

en 1937 cuando observo que los gansos jbvenes <ansarinos) criados 

en incubadora con ausencia de la madre lo segutan, si &I era el 

primer animal viviente que el los velan. El se habla "impreso" en 
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sus mentes como su madre por el resto de sus vidas, los gansos se 

identificaban mAs con la gente que con otros gansos. En el 

contexto del comportamiento materno en los perros Lorenz 

hipotetizb que los movimientos de cabeza de los cachorros. el 

amamantado y los errAticos movimientos del recién nacido son 

factores que evocan el comportamiento materno, "imprimiAndose" en 

la mente de la madre, ast como el cachorro ~e imprime en la mente 

de sus madres, al mismo tiempo la madre imprime estas conductas 

en la mente en formacibn del cachorro. Recuerde que las 

primeras tres semanas de vida son las m&s importantes ya que las 

primeras experiencias tiene un gran impacto en la mente del 

cachar ro. ( 12 > 
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Flg. :t. llustracton de ID! cublos en el espesor de la pared 
va1tnal, c1tolo1la varfnal y estra1ene1lu relattns en una perra 
prOftdlo que e1perf1enta un ciclo eshal. Nbtese que ctrca d!I 
flltlmo dla de estro se pueden encontrar acO:aulos de c!lulas 
vartules qu& son esfaceladas en He 10nnto. 

· IToudo de Feldaan:lll 



ESTl!l/C!llRA SOCllL na. GiUIO DE UlBOS 

Par lila 

"ªcho Beta 
1 l'licho se&undo en nngo; al¡unas 
veces se cruu con la be1bra Altal 

JOVE!!ES SU\lORDIN.\DllS 
lfrtcuentetentt doainados 
por los '16venes Alfa') 

JIJ'roll!.ES ! CICHllRillS 

•Cll!Ell DE TURCO' 
l~1ve al ur,en del 
¡rupo puede su u.ltratado 
por otros ~leabro!l _, 

Fl¡. 2. Tomada de Johnson,s. - 25-
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Fl& :5 . Suurlo esq1J!dtlco de la relacl~n tnporal entre los 
ettlllos ndacrln.os preovul1torlos, cubtas de caaportulento y 
vuhares, asl colO cublas ll9lcos en la cllolo1la 11foll1llv1 
va1lul asociados cou tl proastro y estro en la perra. La 
lraa.slc16n pr.eovulalorla Indicada entre 101 ttpos de titulas 
IUplrflclalu es en&aflosa J con treCUtncta ts indistinta o 
IUSIDte, aleutru que la crenulacl6n de la .ucosa vacinal es t.ls 
dlstiutlta y consistente de los hallazgos preovulalorlos ttoaado 
dt Cacaooon J 
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Fl& Una serle de arlentactones corporales Uptcas entre 
el ucho y la heabra: V et aacho se colou de lado a la he111Jra, 
quien se apro1tu e tnvesll~a. U el ucho se v0-lte1 y olfatea la 
boca 1 orejas de la heabra, quien lo Mee reclprocaaente. X el 
ucl\o olfatea y la.se la vulva y el ano de 11 h.e1bra, quiea los 
estl 1ostundo colocando la cola de lado. Y la helbra se sube 
sobre la espalda del ucho. Z el acbo se sube sobre la htlbra, 
quien estl snualaente receptiva y prot1able1ente no se votteul 
tratando de aorder al .acbo, ltoaado de fo11lchael 141 



· Fl1. 4 Coa huora port.ulenlo de el auastra una-curv apulultnlo en 
la ,:;:;, l•~ltal. Bl ei'~::,i' ~mi• la col!~' elpe~::•· Al la 
apoya co~ l el ucho efeclll.I nta Y principia el o lnmt11a 

eyaculalorla1':,
1
:1e111>ros posle~~:::enlos p!lvico:::::::::o de 
nsa 1 por 15 • se presenta i r se ª 30 secundes) n ª reacti6n • auda de Hart 22 



FI¡. 4 tcontlMIJ DI 11 brlbr1 puode tirar al ucho. El la 
eailacl&u de 11. knbr& coDthW. br11eaente despuh de que el 
ucbo du1onta. n la unl~n 1enllal CfJntinb. usuaJ1ete de 10 1 
30 1lnutos durante tste Unpo ubos perros- rsUa ln.actlYos. 
1 toado de llut 22 1 



Fl1.S Etapas dit la 1onta en el perro. A> Honta y acoplH(ento. 
8) 1olpe de pelvis. CJ Eyaculacl6a Intensa. O> Trabaaiento copu
latorio. ( to1ado de Cole 8 J 
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flg GA Tle1po total que la perra pasb aliaentando a sus 

cachorros. 
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S. debt prontr a la perra dt un cajen pi.u el parto1 dtbe ter 
colocado tn vn lu1u1 tranqullo y dt pnfemu:la al10 •ltv&do dtl 
piso. Aarique la perra no /\ar• usUo ti eajh para parir, 
dtspub dtl nacl1tento1 la pena 'f los eacborros Ubt1 colocars1 
tn lita, 11 le puede colocar un corral pequello pan cuatldo las 
a.c:borro1 Jlflnclphna ca1lnar. 

2 3 

a: 

Flg. 7. U Lados de madera sOI ida, 2> Ter1116metro, 3) Mal la de 
metal para una mejor vislOn y acceso. 4> Barra a los lados del 
cajbn para evitar que sean aplastados los cachorros. 5> Puerta 
ml>vll para evitar que los cachorros se salgan. 6) Trozos de 
peril>dlco u otro material que puede usarse como cama. 
La 11edldas recomendadas para perra9 de mAs de 30 kg de p•so 
corporal es de 76 cm do alto. 120 cm de largo y 90 cm de 
profundidad. <Tomada de Brown lle, S. - 6 - > 
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