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1<:.ESUMEN 

Hernández. M. X. l"El<:.FJL ANUAL DE l"li::OLACTINA l"LJ\5MÁTICA EN LA OYE.JA 

f""ELl5UEY. (As.ee.orado por: Porra5. A A y Pm-era. M G.) 

El pr~ente es.tu.dio tuvo como oPjetlvo caracterizar los nivele€> plaemátlcoe de 

prolactina (PRL) a lo largo del año. en ovejas Pelibuey. El trabajo e.e realizó en 

Departamento de Producción Animal: Rumiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la U. N. A M., localizado en Ja delegación ílalpan. D. F., ubicado por 

coordenadas geográflcae de 19° 13' latltud nortd Y 99° 8' de longitud oeate, a una .altlt=.ud 

de 2800 menm. El clima de la reglón es del tipo C(W) b(ij) es decir, 5emifrío - s.emihúmedo 

con lluvlae en verano. con rangoe de precipitación pluvial de 800 a 1200 mm y una 

temperatura media anual de 10 ºC. La cuantificación de la hormona 5e realizó en el Cen'Cro 

de Neurobiología de la U.N.AM. Se utilizaron eietee ovejae adultaa de Ja raza Pellbuey. con 

un promedio de eda:d de tres ai'loa y un peso promedio de 39.5 kg.. laa cualea 

permanecieron en confinamiento en corral durante el atlo de estudio. Previo al Inicio del 

eetudlo Jae ovejaa fueron ovariectomlza.dae y recibieron un Implante e.ubcut:.áneo 

conteniendo 17 P eatradiol. Para caracterizar el perfll anual de PRL en cada oveja ee 

colectaron mueetras de e.an~re doa veces por eemana en díaa pree5tabJecldoe. Para 

cuantificar loe nlvele5 plasmáticos de PRL ovina ae de&arrolló la técnica de 

radiolnmunoanálfele homólogo (Rl.Ah) en faee líquida. La eeneibllidad del ensayo fue dd: 

0.25,.. ~ I mi por tubo y lo5 coeficlentee de variación lntra e lnterensayo fueron de 5.0% 

y de 11.0% respectivamente. Se utilizó un an.dliele de varianza para comparar loe nivele& 



2 

plaemátlcoe entre lae diferen'Ce5 eetack>nea del af'lo. Ue concentraclonee plaemátlca9 de 

PRL varlaron de acuerdo al aPlo ( P < 0.001) eiendo lae más baJ.aeo durante el otof'lo (32.8 ± 

';3.7 ng /mi) ee~ido por un Incremento en el lnvlemo (57.2 ± 2.9 ng / mi) t=tlcanzando eu5 

máxlmae concerrt.raclonee de PRL en primavera (79.7 ± 4.0 ng I mi) para diemlnulr 

nuevament:.e durant:.e el verano ( 42.6 ± 2.8 ng /mi) . Se encontró una correlación 

elgniflcatlva ( r = 0.30. P = 0.0011) entre Jae- concen'Cr"aclonee plaem.át.lcas de prolactlna 

y la cantidad ~ horae luz (fotoperlodo). En eeU eatudio ee obeoervó que la secreción de 

PRL aument:.a al lncrementa~e la longitud del dla (desde el eoletlclo de verano has.ta el 

eoletlcio de invierno) y dhs.mlnuye cuando la durack)n del día decrece. Dicha obeervaclón 

eugler6e que el fotoperlodo ea un factor .ambiental que regule la eecreclón de prolactlna en la 

oveja Pellbuey. 



l. Introducción. 

La prolac:tlna ee una hormona producida por la adenohipófieie cuya eecreción 

cambia en reepueeta al fotoperlodo (cantidad de horag. luz). 5lendo el mayor factor 

ambiental que controla e.u cuadro eetacional de eecreclón. con dl'ae. larqoe se incrementa 

e.u concentración y en días cortoe e.e tiene un efecto contrario (19.22).Loe. efectos del 

fot.operiodo son mediadoe a travéa del camPlo en la eecreción de mela't.onlna por la .gl¿indula 

plneal. Eidete evidencia experimental que Indica que la rnelatonlna afecta la actividad 

eecre-t.ora de d.iferentee tlpoe de célulae;. de la adenohlpóflele. Llncoln y Eblln.g (1985) 

demo6traron que l.;::1 adminl!;"otraclón de rnelatonlna a carneroa afect.aba la e.ecreclón de 

prolactlna. Sin embargo el eitlo en el cual l.a melatonin.a actúa para tener estoe efectoe. no 

ha e.Ido Identificado. Exlat.e considerable atención que ha sido enfocada e-oPre el núcleo 

eupr~qulaemátlco y área ret.roqulae.rnátlca como órgano PI.aneo de la melat.onlna (:3). 

Ademáe e&tudioe realizados por Jackeon y Jane.en (1991) euqleren que ex.le.te un ritmo 

circanual de eecreclón de prolactlna. el cual eetá determinado por el fotoperlodo. 

El cuadro eetac\onal de la protactlna ha eido d.eecrlto en un amplio rango de 

eepeclee mantenidas bajo fotoperlodoe de clima templado como: Oveja ealvaje (Muflón) y 

domé<>tlca (17); venado cola roja (20); mono Rhe<>u<> (1): Vi1>ón (6): o<>o negro (26): cal>allo 

(2e>): tejón europeo (21): hám<>ter aoraao (11): Wallal>y tammar (12) y Wallal>y t:>enette (9). 

En mamíferoe. la prolactina actúa e.obre much09 órganos blancoe. ad.emáe k la 

glándula mamarla (17). ex.le.tiendo evidencia experimental que indica dlferen'Ce'e funcione& de 
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la prolactlna, que eetá acorde con loe cambloeo estacionales que presentan ~ Dicha& 

funclonea e.on: 

a. Funclonee ae;.oclad05 a la reproducción. 

Esta ha sido demoatrada en mue.télldoe y macropidoa man:7upi.alea que mueatran 

un periodo e5taclonal obligatorio de diapausa embrionaria. (6). EM los muat.élidos (visón y 

mofeta mouada del oe5te) el incremento de la concentración de prolactina en primavera 

es un factor luteo'Cróflco y tiene como consecuencia ta finalización de la dlapauea 

embrionaria. En ambas. especies el apareamiento ocurre en oeoño y ae continua con un largo 

periodo de diapauea emPrlonaria hasta la e-Jgulente primavera. en la cu.al el incr"emento 

eet:.aclon.al de Ja prolactlna estimula el cuerpo lúteo para producir progesterona y con1:.lnuar 

con la gestación (2). En es.tas eepeclee la reactivación del cuerpo lúteo ha eldo llevado 

acabo a travée del tratamiento con prolactlna ovina. y el mantenimiento de la diapauaa 

embrionaria a trav¿5 del t.r-atamlento con bromocrlptlna que Inhibe la eecreclón de 

prolactlna (2). 

En loe; macropldoeo mar9uplale9. como el Wallaby tammar y Wallaby benet;.te que 

pre&entan una reproducción altamenU eetaclonal en 9U hábitat. ya que la mayoría de loe 

nacimientos. ocurren de 1 a 2 me5e5 de5pu~ del eolet.lcio de verano (5). Se conoce que laa 

hembrae durante eu ¿poca reproductiva. la geetaclón y nacimiento eon eeguldoe por un 

e5tro y una ovulación poe.t parto. 51 el apareamfen't.O ocurre el cfeot;.o y cuerpo lúteo entran 

en una etapa de latencia • el cual permaMcerá haeta la elgulente temporada reproductiva. 

La latencia del cuerpo lúteo &e del:te a la eecreclón de prolactlna. debido a la proeencia en la 
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bolea matema de un Wallaby joven amamantándose (latencia lactacional) y deepué& del 

eieatete ( fJnale5 de diciembre) el eetímulo ee dado por la duración del día a tl""avéa de la 

aecreclón de melatonina (4. 7. 9). 

Otra función reproductiva de la pro/actina está aeoclada el crecimiento 'Ce5tlcular. 

obaervado en el hámster dorado (11). carnero (22) oso negr-o (26), en donde la prolactina 

incr-ementa el número de receptorea teetlculares. para Ja hormona luteinlzante y reduce la 

eficacia de la retr-oalimentaclón neqat;lva de la te5'COaterona. Sin embargo la prolact/na por 

el sola no puede inducir o mantener el "Camaño testicular 5in la adecuada secreción de 

gonadotroplnas (6). 

b. Funcione5 no reproductivas. 

La pro/actina partlclp.o::i en el crecimiento y muda de pelo y/o lana. El incremento en 

lru.;. concentracionee de prolactlna deede el Invierno hast.a la primavera es un lmportant.e 

elgno endocrino que induce la muda pelo. etSto ha e.Ido ob<servado en el zorro azul (25) y el 

venado cola roja (8). 

En ovejae domb.:iocfc.as productoras de lana y en el Muflón ee ha observado '\Ue la 

prolactlnajuega un papel importante en loe cicloe; eetaclonales. de crecimiento de vellón y 

pelo. esto ha e.ido demostrado por Lincoln en 1990. que eetablecló una correlación entre 

loe clcloe del crecimiento del pelo y vellón y loe cambl05 eetaclon.alea de secreción de la 

prolactlna. En el Muflón ocurre un marcado cambio eertaclonal en el pelaje. Duranee el 

Invierno el pelaje eeta constituido por do& capae. una externa de pelo grueso y una interna 

de pedo fino (pelaje de lnvfemo) k>e cuaJee no tienen creclmlenU>: en .abril cuando las 
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concen-eraclonee do prolactlna comienzan a incrementarse. ee inicia la muda y 

poeterionnen'Ce el creclmlen'Co de un pelo corto (pelaje de verano). el cual crece rápidamente 

en otof'io para dar orl~en al pelaje de Invierno. En oveja ellveet;rea (Soay) y doméetlcaa 

(Herdwlck y Blackfaae) productoraa de lana se han observado cambios vieibles en el 

crecimiento del pelaje eimilar al del Muflón {17). 

En caaa de lae ovejaa productoraa de lana ee ha caracterizado loa pat:ronea 

anuales de la s.ecreclón de prolactina (Merino. Norlfok:. HerdMck). Sin embargo en el cae-o de 

la oveja de pelo denominada en México oveja Pellbuey. ee deeconoce el patrón anual de 

secreción de prolactlna. el cual podria 5er diferente al deecrl'Co para laa ovejae 

produceoras de lana. ya que dicha oveja ha 5ido dm;crlta como carente de estacionalidad 

reproductiva adem.áa de habitar en reglone5 tropic.alee. donde la!' fluctu.aclonee anualee en 

el fotoperlodo a,on limitadas. 
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11.0l>jetlvo 

Caracterizar loe niveles plasmáticos de prolactlrta a lo lar,go del mo en oveja9 

Pelll>uey. 



111. M.atarl•I y mdtodoe 

• Localización 

El preeente trabajo ee realizó en el Departamento de Producción Animal: Rumiantee 

• de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoot:.ecnla. de la Univereldad Nacional Autónoma 

de M~ico. localizado en la delegación ílalpan. D.F. La localización por coordenadae 

geográficae ee; 19° 13' de latitud norte y 99° 8" de longitud oeete, a una altitud de 2800 

menm. El clima de la región e5 del tipo C {W) b (tl) e6 decir, semlfrio - eemlhumedo con lluvlae 

en verano. con una pr'eclpltaclón pluvial de 800 a 1200 mm y una temperatura media anual 

de 10° e (10). 

• Anlmalee y alimentación. 

5e utilizaron Solete ovejae adultae de la raza Pelibuey, con una edad promedio de 

tree año5 y un peeo vivo de 39.5 kg. El eletema de alimentación eatuvo compue5to por 

heno de avena, eneilaje de maíz y concent:.rado comer"clal a razón de 300 0· I animal I día, 

e.alee mineral~ y agua ad fíblt.um. 

• Dieerto experimental. 

Previo al Inicio del eet:udlo, lae ovejae fueron ovarlectomlzadae con el fin de evlt:ar 

laa fluc'Cuaclonea de prolact:lna que ocurren durante el ciclo eetral (6,16). Adem.áe. todas 

la& ovejas recibieron un Implante: de 17 p e&'Cradlol, capaz de lii;)erar c.antidade5 b.áe.slee (3 a 

5 pg /mi) (14). 

6e caracterizó el perfil anual de prolactlna para cada oveja. para 'Cal efecto e.e 

colectaron mue&'Crae de eangre do& vece& a la e-emana (en día5 preee'Cablecld06, en un 
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horario de 10: 00 a 11:00 hor~) en tuboe con heparlna. Poeterlormente ee centrifugaron 

a 3500 r.p.m. durante 10 mlnutoe. El plaema ee eeparó y ee mantuvo en congelación para 

eu poat.erlor anállele. 

• AnSllele de laboratorio. 

La cuantificación de la hormona ee realizó en el Centro de Neurobiolgía de la Unlver9idad 

Nacional Autónoma de México 

La concentración de prolact:.lna en el plae.ma fue medida por radloinmunoanáliele. homólo430 

(RIAh), ue.ando el m¿todo dee.crit.o por el lne'Cleuto Ni:1cional de Enfermedadee Dlgeet:.lvaa y 

Hep.:áticas (NIDDK) y modificado por Perera ~'t:'°ª1· (1996). 

Para tal propósito ise procedló de la elgulent.e manera: 

a. Marcaje de la prolactlna ovina (oPRL) 

La oP'RL del NIDDK Correspondió a NIDDK - oPRL - 1 - 1. ee'Cá proteína ee yodlno a 

temperatura ambiente con el método IODO GEN en baee a lae eepecificaclonee de NIDDK. 

modificado en el tiempo de expoeiclón (10 mlnut:.oe). cantidad de proteína (5 µ.g.) y 

cantidad d<> IODO GEN (1.5 µg). (23) 

La dem06traclón de la hormona marcada en la~ fracc\onee obtenldae en la cromt1to(3rafía 

de ~el filtración (Sephadez 650 - 150). ae evaluó mediante la precipitación de la proteína 

con ácido tricloroacé'tlco (TCA) al 30º/ •. En breve coneletió en : Colocar 10 microlltroe de 

cada reacción en tuboe de: 10 x 75 mm. con la adición de: 500 mlcrolitroe • all::túmln.a 

!:>ovina a 1.0 "l. (B5A 1.07.) y 500 mlcrolltroe d<> TCA .al 30"1.; "" agitó vlgoroeamente en 
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vort:.e& y ee cent:.rlfugaron a 1500 X0 durante 30 mlnu~ . Al termino ee decant:.o el 

eobrenadante y ee con'Cé et preclplt:.ado. 

b. Validación de la hormona marcada. 

1. Eficacia di!!::l marcaje: Se calculó en bae-e al iodo total utilizado en relación al lodo 

Incorporado a la proteína y loe reeultadoe 5e expreet1ron en porcent.aje. 

2. Ac1:.lvldad eepecíflca: 5e definió como la radlactlvldt1d por unldt1d de máe del 11'3ando 

(Hormona marcada) expresada en mCl I µ~. y ee calculó dividiendo la cantidad de 

radiactividad entre loa mlcrogramoe de proeeína u-c.illzada. 

c. íitulo del primer anticuerpo 

Para det.ermlnar el tí'Culo del primer anticuerpo {NIDDK - ant:.I - oPRL -2AFP - C358106) 

fue necee.arlo determinar el porcentaje de unión máxima c·1.Bo) de e5te anticuerpo a la 

trazada. en la fracción máxima de marcaje y la próxima deecendent;.e. 

d. Curva Eet;..ándar. 

Una vez conocida la concent;.ración adecuada de ant;.icuerpo (dilución de t;.raPajo) se 

pr-ocedló .al montDje de la curva eet;.ándar. ut.lllznndo la hormona NIDDK.- oPRL - 1 -1 a la 

doele de 0.1. 0.4. 0.8. 1.6. 3.2. 3.4 y 12.8 nf3 / tubo en un volumen de 50 microllt.roe. 

El 5i5tema de eeparaclón de la fracción unida de la libr-ea. cone-letió en colocar 1 mi de la 

ecluclón de pan9Ctr-blna (Calbochem) y se cent;.rifugaron a 150 xg durante 30 minutoa. Al 

ter-mino de eeto &e decanta el eol::Prenandante (F r-acclón libre) y ee con-eé el pr-ecipltado 

(Fracción unida) en un cont;.ador de radlackmee gamma Pack:ar - ti durante un mlnu-c.o. El 
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análiele de re5ult.adoe ee realizo en un eoftware precargado en el contador. La 

cuantificación de cada mueetr-a ee realizó por duplicado. 

La e.enelbllldad del ensayo fue de 0.25 '7 .. ng /mi por tubo y lo5 coeficientes de 

variación intra e lnterenaayo fueron de 5.0 '7 .. y de 11.0 7 .. respectivamente a la dosis 

eeperada de 50 % de la relación B / BO (Eb50) 

•Análisis eetadí5t:.lco. 

Para det.erminar la diferencia de la concentración de prolactlna plaamática dur-an"t.e 

el año y la variación entre ovejas. &e realizó un anállels de v.arlanza por el modelo de bloquee 

y la comparación de pr'omedloe por medio de la pnJeb.a de íukcy (27). 

Para determinar"' el gr"ado de aeoclación entre 1.a duración del día y la cantidad de 

pt"olactlna plasmática ee hizo un an.dllai6 de correlación (27). 
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IV. keeul'Cadoe. 

En la gráfica 1 5e mues'Cra el periil promedio anual de prolactina plaamátlca en la 

oveja Pe/lbuey. en gener.o:d e.e encontró que laa concentr.aclonea de prolactlna plasmática 

fueron máa bajaa en otoño ( 32.8 ± 3. 7 ng /mi) seguido por un incremento en el lnviemo ( 

57.2 ± 2.9 ng /mi) alcanzando sus máximas concentraciones e prolactina en primavera 

(79.7 ± 4.0 ng /mi) para dhsmlnulr nuevamente durante el verano (42.6 ± 2.8 ng /mi), 

existiendo una variación significativa por efecto de la- estación del año (P<0.001). 

(Cuadro 1) 

Se encontró una correlación significativa entre la cantidad de horas luz y laa 

concentracione~ de prolactina pi.asmática ( r = 0.30, P = 0.0011). (Gráfica 2) 

Loe cambloa eataclonalea de prolactina pi.asmática en forma Individual también 

variaron en forma significativa ( P < 0.001 ) en't.re las diferentes épocas del año sobre 

"Codo en'Cre otono y primavera a excepción de la oveja número 13 donde no ee observó que 

dicha variación ( p= 0.13). (Gráfica 3 a la 7) 



'" V. Olecuelón. 

~ conoce que existen ciclo& biológlcoe anua.lee. loe cualee proveen mecaniemoe de 

adaptación para la 601'revivencla animal en cllmae varlablemen'Ce eetaclonalee .Dlchoe 

ritmoe endógenoe anuale5 ha e.ido identiflcado9' para una amplia v,griedad de adaptacionee 

flelológlcae y de conducta. Incluyendo migrnción. muda de pelo. lana: ganancia d.lar'ia de 

peeo y reproducción (16). 

La oveja domée.tlca ha sido un modelo animal útil pDra probar la hipó'Ce9le que la 

duración del día eincronlza loe clcloe. reproductivos eetacionalee por la exie.tencia de 

ritmoe circanuale6 (15). En e6te et:>tudlo ee encontró que la concentración de prolac"Cina en 

la oveja Pe\\buey varía conforme a lae diferentee e5t¡:¡cionee del af\o. Ee.te ritmo circanua\ 

de 6ecreclón de la prolactina ee elmilar a la reportada por Lincoln (1990) en Soay, Muflón 

europeo y diferente6 eepecle6 de oveja de lana, donde alctinz.an e.u nadir cerca del Inicio de 

Invierno y eradualmente 6e Incrementa haeta alcanzar 0u cenit cerca del eoletlcio ,de 

verano (15). 

~ conoce que bajo condiclonee amblentale5 naturalee e)(lete un marcado rlt.mo 

clrcanual en la eecreclón de prolactlna en oYejae (19. 22). Jack.eon (1991) determinó que el 

rl't.mo anual de e.ecreclón de prolac't.lna plaamátlca en ovejae manteni.dae l:>;1jo condicione& 

naturale&, eet..á cont.rolado por múlt.lplee fact-oree ambient.ale9, prlnclpalmen-ce et 

fotoperiodo y en menor participación la temperatura amPient.al (8). En ce.te t.rabajo &e 

ob&ervó que exl&to una correlación elenlf~at.lva (r = 0.30, p==0.0011) en"t.re I~ 

concentracionee plaemátlcae de prolactlna y la can't.ldad de horae luz propia para esta 

( 
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altitud. de manel'"'a que ex.latió una disminución de la concentración de prolactlna cuando 

hubo dlaminuclón de horas y un .aumento al incrementar"&e las horae luz. 

Se conoce t:.ambién que la aecreclón de prolactina ee Influenciada por hormonas 

ea'Ceroldeae. en particular el eatradiol puede cau9ar la liberación de prolactin.i:1 (6). Sin 

embargo. la gonadectomía (11. 22) ó la adrenolect.omfa (24) o el uso de Implante€> de 

~tradiol (16) como en eete tr-abajo no afecta en el cuadro global de prolactlna. e5to indica 

que loe cambioe en los nlvelee de hormonas esteroldalet:> no son mediadores en eate ciclo 

endocrino e5tacional. 

Ee interesante hacer" no-car que en eete eetudio I¿') oveja número 13 no manifestó 

variacione6 slgnific.ativaa. en 6ue concentraclonee plasmáticas de prolactina entre la5 

diferentee épocae del año, lo cual pueda deber'Soe a la ldios.incras.la. 

Cabe deetacar la lmport..ancla de ~.a técnica de radioinmunoan.álltsl5 homólogo 

empleada para determinar lo5 nlvelea pl.aem.átlcoe. de prolactlna ya que ea lo 

auflclenumente seneible y eepecíflco para detectar lo6 cambioe eetaclonalee, y.a que el 

ueo de radlolmnumoanállale heterólogo carece de eetae caract:eríetlcae.(6) 
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VI • ConclueJonee. 

Loa reeultado6 del pre<Sente trabajo eetablecen que la oveja Pellbuey presenta un 

ciclo clr-canual en la secreción de prolactina plasmática • el cual eeta Influenciado por el 

fotoperlodo. Y su ritmo de aecreclón es eimllar al pr-eeoentado en ovlne>5 e;alvajee (Muflón) 

ovlnoa eilve&trea (aoay) y dlferentee razas de ovfnoe de lana. 
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CUAPRO 1. 

PROMEDIO DE PROLACTINA PLASMATICA EN OVEJA PELl6UEY POR 

ESTACION DEL AÑO. 

E5TACION DEL AÑO PROLACTINA (n9/ml) 
MEDIA± DE5VIACIONE5TANDAR. 

Otoi'lo :32.8 e± :3. 7 ng/ml 

lnviemo 57.2 "± 2.9 ng/ml 

Prlmaver-a 79.4 "± 4.0 ng/ml 

Verano 42.6 t>C ± 2.8 ng/ml 

Pr-omedloe que comparten la mf<ama literal (a. U. e) no eon diferentes egtadletlcamente 
(P<0.001). 
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