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MEMORIASPRESENTADASPARAOPTARALGRADODEDOCTOR 
ENVETERINARIA 

ETIOLOGÍADELASLESIONESCUTÁNEASYCOMPARACIÓNDEDOS 
MÉTODOSDEREINERVACIÓNMUSCULAR(TRANSPOSICIÓNMUSCULAR 

YSUTURANERVIOSA) ENLAPARÁLISISBAJADELNERVIORADICAL. 
ESTUDIOEXPERIMENTALENLAESPECIECANINA 

D. Luis Javier Ezquerra Calvo. 

Dirigida por los profesores Jesús Usón, 
catedrático de Cirugía de esta Facultad y 
Eloy Martín, catedrático de Cirugía de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 

El tribunal calificador estu vo compuesto 
por los siguientes profesores: José A. Bas
cuas Asta, presidente; José Sanz Parejo, 
Antonio Gázquez Ortiz, Salvador Climent 
Peris, vocales, y Angel Ro bina Blanco-Mora
les, secretario. Tras la exposición y defensa 
de la tesis el tribunal otorgó la calificación de 
apto cumlaude. 

En cuanto al contenido de este trabajo, en 
él se estudia la etiología de las lesiones 
cutáneas que aparecen enla parálisis baja del 
nervio radical y el tratamiento de dicha 
parálisis mediante una técnica de sutura 
perineural de dicho nervio. Además compa
ramos la reinervación del músculo extensor 
digital común paralizado mediante dos téc
nicas: la sutura perineuraly la transposición 
del músculo pronador redondo. 

En este estudio hemos utilizado 19 anima-

les de la especie canina distribuidos en tres 
grupos: 

- Grupo!: compuestopordossubgrupos. 
Subgrupos IS con 4 animales a los que se 
realizó una neurectomía sensitiva y el sub
grupo IM con 5 animales a los que se práctico 
una n eurectomía motora. Estudiamos la 
presentación de úlceras cutáneas y, en el 
subgrupoIM, laevolucióndelmúsculopara
lizado. 

- Grupo 11: está constituido por 5 anima
les a los que tras provocar la parálisis reali
zamos la sutura perineural del nervío radical. 
Se estudia la efectividad del tratamiento y la 
reinervación d el músculo extensor digital 
común. 

- Grupo III: lo forman 5 animales que se 
s ometen a la transposición muscular tras la 
neurectomia para establecer la reinervación 
muscular comparada con el grupo anterior. 

Por último, se detallan los resultados clini
cos, morfológicos, electromiográficos e his
tológicos en fos tres diferentes grupos. 

ESTUDIOESTRUCTURALYULTRAESTRUCTURALDELRIÑÓNDETENCA 
(TINCA TINCA, L) EN CONDICIONES NORMALES Y BAJO LAACCIÓNDEL 

NITRATO DE PLOMO 

D. Vicente Roncero Cordero 

En el presente trabajo de investigación re
alizamos el estudio estructural y ultraestruc
tural del riñón de tenca (Tinca tinca, Linneo 
1 766), tanto en condiciones normales com o 
bajo la acción del nitrato de plomo. 

Para ello se han estudiado 63 tencas, de las 
cuales 41 son sacrificadas como control, y2 l 
son sometidas a la intoxicación experimen
tal. Estas últimas se han dividido en? lotes, 
parasacrificarsealas24horas, 2, 4, 7, 9, 12 
y 15 días postintoxicación. El parénquima 
renal de las tencas control, está constituido 
por un s istema excretor formado por un 
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corpúsculo renal, un segmento del cuello, un 
tú bulo contorneado proximal I y 11, un tú bulo 
distal y un s istema de conductos colectores. 
El espacio intertubular está ocupado por un 
tejido homatopoyético muy desarrollado. 

El proceso de intoxicación p lúmbica o 
saturnismo, desarrolla en el parénquima 
renal de la tenca un cuadro lesiona! específi
co que está caracterizado por: 

a) Unaglomerulonefritis mesangio-proli
ferativa, que se va haciendo cada vez más 
patente a m edida que avanza la experiencia. 
A nivel tubular y desde el inicio de la expe-



riencia, se observa una marcada tubulonefro
sis de gotas hialinas, que comienza en el TOP 
I, para extenderse a partir del lote 2 al TOP 
II, originando paralelamente la necrosis del 
epi talio tubular. 

b) En el tejido hematopoyético se d etecta 
inicialmente una degeneración de los ele
mentos celulares, fundamentalemente hete
rófilos y eosinófilos, para finalizar con una 
necrosis celular masiva. 

Director: Profes or don Antonio Gázquez 
Ortiz 

Miembros del Tribunal: 
Doctor don Amador J over Moyana. 
Doctor don Antonio Bemabé Salazar. 
Doctor donAngel Ro bina Blanco-Morales. 
Doctor don Jesús Ventanas Barroso. 
Doctora doña Prado Míguez López. 
Calificación: Apto cumlaude. 

ESTUDIOMORFOPATOLÓGICODELPROCESODESHOCKRENAL 
EXPERIMENTALPROVOCADOPORLAINOCULACIÓNVÍAENDEVENOSA; 

DEENDOTOXINASDESALMONELIAENTERITIDIS 

D. EloyRedondo García. 

En el presente trabajo de inves tigación 
realizamos el estudio morfopatológico del 
parénquima renal, a sí como los análisis de la 
temperatura corporal, sangre y orina en 
cerdos inoculados con endotoxina de Salrrw
nella enterilidis. 

Se han utilizado 20 cerdos de raza Large 
White, divididos en cuatro grupos experi
mentales, a los cuales le fueron inoculadas 
sucesivas dosis de endotoxinas, a razón de 
O, 125 mg/kg pes o vivo. 

En el parénquima renal encontramos alte
raciones de lanefrona, existiendo solamente 
diferencias cuantitativas entre los diferen
tes grupos experimentales. 

En el glomérulo se detectó unaglomerulo
nefritis mesangioproliferativa. A nivel tubu
lar apreciamos tubulonefrosis que se agudiza 
con el número de dosis y tiempo de shock, 
llegando en los grupos experimentales III y 
IV a fenómenos de necrosis tubular aguda. 
En el inters ticio renal fue frecuente la pre
sencia de edema en lotes I y 11, edema que 
paulatinamente fue sustituido por infiltra
ción nuclear m anifies ta. Existe asimismo 
proliferación de colágeno, que se inicia en el 
trigésimo día de la experiencia y alcanza su 
máxima expresión en el lote IV. 

En cuanto a la analítica sanguínea destaca
mos unalinfocitosis absoluta (con leucocito-

s is discreta) en últimos lotes de la experien
cia, coincidente con la desaparición de la 
leucocitosis neutrofilica de la fase de lucha. 
Existe a s imismo un descenso progresivo de 
las proteínas totales en sangre, sinérgico a la 
proteinuria existente. 

El dato más significativo lo obtenemos del 
sedinlento, en el que detectamos la presen
cia, más manifiesta en lotes III y N, de 
cristales de oxalato cálcico. Por otra parte 
observamos cilindros hialinos y epiteliales 
más numeros os en grupos I y 11, junto con 
cilindros céreos, sobre todo en lotes III y IV. 

En cuanto al pH muscular postmorten 
encontramos un descenso paulatino a lo lar
go de la experiencia. 

Tribunal: 
Presiden te: D. Amador Jover Moyana, 

catedrático de Histología y Ana tomía Patoló
gica. Universidad de Córdoba 

Secretario: Angel RobinaBlanco-Morales, 
catedrático de Anatomía y Embriología. Uni
versidad de Extramadura. 

Vocales: 
Don M. Angel Sierra Plana, profesor titular 

de Universidad. Universidad de Córdoba. 
Don Santiago Vadillo Machota, profes or 

titular de Universidad. UNEX. 
Don Antonio Bemabé Salazar, profesor 

titular de Universidad. Universidad de 
Murcia. 

EFECTOSDELTRATAMIENTOPERINATALCONPROPIONATO 
DETESTOSTERONASOBREIACOMPOSICIÓNDEIACANAL Y CALIDAD 

DELACARNEENCERDOSLANDRACE/LARGEWHITE 

D. Clemente López Bote 

Director: J. Ventanas Barroso. 
Tribunal: 
J. Burgos González. 
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J.A. OrdóñezPereda. 
J. Fernández Salguero. 
M. RuizAmil. 



A, Gázquez Ortiz. 

Fecha: 30dejuniode 1987. 

A lo largo de la tesis doctoral se pone de 
manifiesto la importancia del sexo como uno 
de los·prtncipales factores-que condicionan 
la cantidad y calidad de carne, ofreciendo los 
machos unos caracteres más favorables. 
Habida cuenta de este hecho, se ha estudiado 
la posibilidad de suplir los bajos niveles de 
testosterona en la cerda recién nacida res
pecto a los machos mediante la administra
ción de propionato de testosterona durante 
las primeras 24 horas de vida (imprinting) 
con objeto de modificar de modo permanen
te la regulación nerviosa de la secreción 
hormonal de modo semejante a lo observado 
previamente en roedores de laboratorio. 
Para ello se estudia en profundidad el status 
fisiológico del cerdo en el momento del 
nacimiento: niveles hormonales, presencia, 
aislamiento, caracterización, localización e 

interacción con esteroides gonadales y áci
dos grasos de alfa-fetoproteína, etc., así 
como los efectos de dicho tratamiento sobre 
la calidad y cantidad de carne y sobre la 
esfera reproductiva. 

Los resultados obtenidos permiten afir
mar que el tratamiento ha sido efectivo en 
cuantoa la-mejora de la.composición de la 
canal y calidad de la carne en las hembras, y 
que dichos efectos s on atribuibles a un retra
so del inicio de la pubertad y por consiguien
te de la fase de engrasamiento acelerado. En 
el cerdo macho no se han producido como 
consecuencia del tratamiento modificacio
nes de consideración en cuanto a la calidad 
de la canal y la composición de la carne, pero 
se ha podido constatar una importante dis
minución del peso testicular, secreción de 
testosterona y, lo que resulta más importan
te desde el punto de vista de la calidad 
organoléptica de la carne, de la concentra
ción de 5-a-androstenona en la grasa subcu
tánea y de la presentación e intensidad del 
«olor sexual» en la misma. 

SÍNTESISDEPRECURSORESDEHOMÓLOGOSESTRUCTURALESJUVE
NILDELOSINSECTOSAPARTIRDEDERIVADOSISOXAZÓLICOS 

Dña. Cecilia Polo Polo. 

Fecha de lectura: 7 de septiembre de 
1987. 

Director: doctor don Tomás Torraba Pé
rez, profesor titular de Química orgánica de 
la Facultad de Veterinario de Cáceres. 

Tribunal: 

Presidente: doctor don Angel Alberola 
Figueroa, catedrático de Química orgánica 
de la Universidad de Valladolid. 

Vocales: 
Doctor don Pi ero Sarti-Fantoni, profesor 

Associato di Chimica Organica, Universitá di 
Firenze (Italia). 

Doctor donJ oaquín Plumet Ortega, profe
sor titular de Química Orgánica de la Univer
sidad Complutense de Madrid. 

Doctor don José Luis Jiménez Requejo, 
profesor titular de Química Orgánica de la 
Universidad de Extremadura. 

Secretario: doctora doña M.ª Prado Mí
guez Santiyán, profesor titular de Farmaco
logía de la Facultad de Veterinaria de Cáce
res. 

Se han sintetizado precursores isoxazóli
cos de compuestos estructuralmente análo
gos a la hormona juvenil de los insectos. La 
síntesis de estos compuestos se basa en la 
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química del isoxazol y pasa por la utilización 
de algunas reacciones puestas a punto en 
este trabajo, así como de algunas otras reac
ciones características del anillo de ixazol. 

La síntesis de los precurs ores que mues
tran una estructura química muy cercana ala 
estructura de la propia hormona juvenil bio
lógica, se ha conseguido mediante el estudio 
dealgunosaspectosdelareactividaddel3,5-
dimetilisoxazol. Como productos de partida 
se han elegido derivados del 3 , 5-dimetiliso
xazol que contienen en la posición C-4 del 
isoxazol uncicloalquenilo, unhidroxicicloal
quilo o un benzohidroxicicloalquilo y se ha 
estudiado su reactividad frente al cloruro de 
[3-metalilo, consiguiéndose así el alarga
miento de la cadena hidrocarbonada en la 
posición C-5 del anillo de isoxazol. La oxida
ción crómica posterior de todos los produc
tos resultantes de estas reacciones conduce 
a los cetoácidos isoxazólicos correspondien
tes, que coinciden con los precursores pro
puestos. 

Por otra parte, la síntesis de precursores 
que muestran una estructura química algo 
más alejada de la estructura original de la 
hormona juvenil biológica, se ha llevado a 
cabo eligiendo como sintón de partida el 5-
fenil-3-metilisoxazol. Estas síntesis se basan 



en la funcionalización de la posición C-4 del 
5-fenil-3-metilisoxazol, y la pos terior intro
ducción en dicha posición de un hidroxici
cloalquilo o un benzohidroxicicloalquilo. 
Mediante oxidación crómica de los deriva
dos hidroxilados obtenidos en es tas secuen-

cías de r eacciones se obtien en cetoácidos 
isoxazólicos que coinciden con los precurso
res propues tos . 

No se ha probado la posible actividad bio
lógica de ninguno de los juvenoides s inteti
zados . 

TRIQUINEWSISEXPERIMENTALENELPERRO (CANISFAMlUARIS) 

D. DavidReinaEsojo. 

Directores: Profesor doctor don Ignacio 
Navarrete López-Cózar. 

Profesor doctor don Francisco de Paula 
Martinez Gómez. 

Tribunal: 
Presidente : Profesor doctor don Santiago 

Hernández Rodriguez. 
Vocales: Profes or doctor don Antonio R. 

Martínez Fernández. 
Profesor doctor don Diego C. Guevara 

Benitez. 
Profesor doctor don Rafael Calero Carrete

ro. 
Secretario: Profesor doctor don Antonio 

Gázquezürtiz. 

S e aborda el es tudio de la triquinelosis , ala 
largo de una enfermedad provocada de modo 
experimental en p erros m achos de tres 
meses de edad y cinco kg de peso, desde el 
punto de vis la fis iopatológico, histopatológi
co e inmunológico, aportando nuestros datos 
al conocimiento de una patología a menudo 
subclínica y con un cortejo s intomático in
cierto , que pued e inducir a error al clínico. 

S e elige al perro como animal de experi
mentaciónportratarsedeunanimalen cuya 
dieta figura la carne en estado crudo o mal 
cocinada, a s í como por s er interesante el 
aporte de datos clinicos que se pueden obte
ner en es ta especie y s u utilización, como 
patología comparada, por extensión a otras 
especies , des tacando por s u importancia la 
humana 

Como inóculo se utiliza una cepa de Trin
chinella spiralis , denominada GM-1 y tipifi
cada como sinantrópica o p eridoméstica 
según la In ternation al Commission on Tri
chinellosis (I CT). 

El es tudio fis iopatológico comprende el 
estudio de la temperatura corporal, frecuen
cias cardiaca y respiratoria, hemograma 
completo, la determinación de algunos pará
metros, parámetros en orina y otros s éricos 
como proteínas totales, fracciones protei
cas, glucosa, urea, fosfatasas ácida y alcalina, 
GOT, GPT, LDH, CPK, creatinina, sodio, po
tas io, magnes io, calcio, fós foro, hierro y 
cobre. Este estudio revela alteraciones en di
ferentes parámetros, dependiendo de la 
fase del ciclo a investigar. 

El estudio his topatológico se realiza tras 
las correspondientes necropsias , estudián
dose los dis tintos órganos según la fase de la 
enfermedad que transcurría, revelando alte
raciones en diferentes tejidos , pero desta 
cándose las producidas en intestino, hígado 
y tejido muscular estriado. 

Igualmente se realiza un estudio d e la 
respues ta inmunológica producida en el 
hos peda dor y r evelada por el método inmu
noenzirnático E.L.I.S.A, apreciándose la alta 
sens ibilidad del método por la prontitud en 
la detección de anticuerpos circulantes , 
revelándose como alternativa a los métodos 
tradicionales de inspección triquinelósica 
de las carnes porcinas . 

ELDESARROLWDELESTÓMAGODELVACUNOFRISÓN:ANÁLISIS 
DESDEELPRISMAMORFOLÓGICOYMORFOMÉTRICO 

D. José Manuel Vivo Rodríguez. 

Fech a de lectura: 16 de diciembre de 
1987. 

Califica ción: Apto cum laude. 
Tribunal: 
Doctor don José SandovalJ u arez. 
Doctor don EduardoAgü era Carmona . 
Doctor don Antonio Gázquez Ortiz. 
Doctor don Francisco Moreno Medina . 
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Doctor don José Maria Villar Lacilla. 

Pa ra la realización de es te trabajo se h a n 
utilizado 62 embriones y fetos d e va cuno 
frisón dis tribuidos en 24 grupos , con medi
das crown-rump (C-R) comprendidas entre 
1,3 cm (23 días desarrollo) y 95 cm (a 
término), los cuales se destinan al estudio de 



----------------------------------- - - -

la morfogénesis gástrica, al análisis de su 
diferenciación estructural (histogénesis), 
así como a reconstrucciones orgánicas espa
ciales y toma de datos morfométricos rela
cionados (volúmenes compartimentales y 
orgánico, mediciones de los distintos estra
tos parietales en diferenciación, etc.). A 
tales fines, se s iguen las técnicas histológicas 
usuales; en aras de conseguir las preparacio
nes correspondientes, base de nuestro estu
dio. 

La morfogénesis se lleva a efecto con los 
14 primeros grupos (de 3 especímenes cada 
uno) ygrupo 16, describiendoselaevolución 
del esbozo gástrico desde la fase fusiforme 
hasta que todos los compartímentos están 
ubicados definitivamente y con la apariencia 
de estómago adulto. Con lahistogénesis que 
comprende a los grupos anteriores y a los 
restantes hasta el grupo 24 (de 2especíme
nes cada uno), analizamos los tejidos parieta
les, desde que primordialmente tienen sig
nificado pluripotencial, hasta que consoli-

dan una pared orgánica capacitada para asu
mir funciones expresas. 

En ambos casos, los datos se presentan 
contemplados con una amplia colección de 
imágenes fotográficas que recogen los prin
cipales detalles esclarecidos, íntegrándose 
todo con cuadros esquemáticos que son 
portadores de dibujos correlativos al rspec
to. 

Por su parte, la reconstrucción espacial 
abarca desde especímenes con C-R 1,3 cm 
hasta los del grupo 14 (C-R 9,5 cm) y se 
verifica mediante un analizador de imágenes 
que nos permite apreciar el estómago en 
crecimiento según las distintas proyeccio
nes elegidas. En base a este método tecnoló
gico, obtenemos, además, los volúmenes 
compartimentales y orgánico, así como da
tos morfométricos de los distintos estratos 
parietales en diferenciación (grupo 1 a 24); 
todo ello, queda plasmado en los correspon
dientes dibujos, gráficos y curvas en sí mis
mos elocuentes. 

APORTACIONESALCONOCIMIENTODELABABESIOSISOVINA 

D. Miguel A. Habela Martínez-Estéllez 

Dirigida por: Profesor doctor don Ignacio 
Navarrete López-Cózar. 

Profesor doctor don Santiago Hemández 
Rodríguez. 

Tobunal: 
Presidente: Profesor doctor don Francis-

co Martinez Gómez. 
Vocales: 
Profesor doctor don Gerry Uilengerg 
Profesor doctor don Santiago Más Coma. 
Profesor doctor don Ramón LópezRomán. 
Secretario: Profesor doctor don Antonnio 

Gázquez Ortiz. 
Fecha de lectura: 8 de abril de 1988. 

Tras aislamiento e identificación morfoló
gica y serológica de Babesiaovis en Extrema
dura, realizamos una infección experimental 
en ovinos adultos distribuidos en diferentes 
lotes, en los cuales pretendíamos realizar un 
estudio parasitológico, histopatológico e 
inmunológico de la enfermedad. El diseño 
experimental comprendió la recogida de 
datos clinícos y muestras de sangre para el 
estudio de la evolución de parámetros san
guíneos, plasmáticos y séricos. Igualmente 
obtuvimos muestras de diferentes orgános 
en animales que mueren tras el proceso con 
la finalidad de realizar un estudio histopato
lógico. 

La cepa en cuestión mostró elevado poder 
patógeno, siendo el periodo de prepatencia 
paras itaria, y de incubación, 2 días. Los 
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máximos niveles de parasitemia, son alcan
zados en el grupo de animales esplenectomi
zados. 

Clínicamente el proceso se caracterizó 
por la presentación de un síndrome febril y · 
otros s íntomas como palidez de mucosas, 
hemoglobinuria, ictericia, etc., y muertes en 
número variable. Mediante la analítica he
máticaapreciamos una anemia, leucopenia, 
trombocitopenia y alteraciones de los pará
m etros de la coagulación, lo cual justifica la 
presencia de una coagulación intravascular 
diseminada. 

Laanalíticaséricanosmuestraincremen
tos en los niveles de bilirrubina, GOT, GPT, 
LDH, CPK, -GT, fosfatasaalcalina, creatini
na y urea. Contrariamente nos aparecen dis
minuidos los niveles séricos de glucosa y de 
proteínas (hipoalburninemia). 

Histopatológicamente observamos ence
falitis, miocarditis hemorrágica, necrosis 
tubular aguda (riñón de choque) hepatitis 
necrótica centrolobulillar como lesiones 
más destacables; que en los casos de evolu
ción crónica se vieron acompañadas por 
fenómenos de fibrosis. 

La presencia de cantidades patológicas de 
sustancias vasoactivas ( calicreina) colaboran 
en la instauración de un choque hipovolémi
co endotóxico que culmina con la presenta
ción de diatesis hemorrágica. 

Mediante el test de inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) observamos una res puesta 



serológicaalos 7-8d. p. i. con permanencia 
de títulos de anticuerpos durante 11 meses 
p. i. Comprobamos la presencia de memoria 
anligénicaenanimalesquehabíancontacta
do previamente con el parásito. El estado de 

premunidad permanece al menos durante 7 
meses, mientras que los anticuerpos trans
mitidos pasivamente de madre a corderos 
perduran no más de 2 m eses después del 
nacimiento. 

INTOXICACIÓNSUBCRÓNICAPORASTRAGALUSLUSITANICUSLAM. 
ENOVINOS 

D. Francisco Soler Rodríguez. 

Directores: 
Doctor don Félix Infante Miranda. 
Doctor don Andrés García Román. 

Tribunal que la ha juzgado: 
Presidente: Don Diego Santiago Laguna 
Vocales: 
Don GasparGómezCárdenas. 
Don Antonio Gázquez Ortiz. 
Doña María del Prado MíguezSantiyán. 
Secretaria: doña María del Rosario Moya-

no Salvago. 
Fecha de lectura: 11 de noviembre de 

1988. 

Se estudian los efectos originados en cor
deros por la administración de una dosis 
diariade 1,25gdeA. lusitanicusdesecado/kg 
peso vivo durante 28 días, realizando contro
les semanales de orina, sangre y LCR. 

En la observación diaria de los animales no 
se apreció s íntoma clínico de intoxicación. 
No hubo variaciones, con respecto a los 
controles, en los análisis de orina y LCR. En 
el análisis de sangre no hay modificaciones 
importantes, s iendo las más s ignificativas 
los incrementos en la actividad LDH y en la 
GOT y CPK que sufren un incremento pro
gresivo (70% para GOTy 113% para CPK), 
indicando una alteración del SNC, que se 
confirma en el estudio anatomopatológico 
con la aparición de s ignos de degeneración 

n euronal en las células piramida les y de 
Purkinje, ligeragliosis que originasatelitosis 
y neuronofagia, biperemia activa y microhe
morragias difusas. En hígado destaca u na 
disposición centrolobulillar del glucógeno 
que contrasta con la disposición perilobuli
llar de los testigos, y en riñón pequeñas 
zonas hiperémicas y hemorrágicas, gotas 
hialina s en el espacio de Bowman y ligera 
tu bulonefrosis. 

A corderos que han recibido la dosis s ub
crónica se les administra una dosis única de 
6,25 g planta desecada/kg peso vivo para 
comprobar s i se desarrolla tolerencia hacia 
el consumo de esta planta o se reproduce la 
intoxicación aguda . 

En estos animales aparece rápidamente, 
m enor tiempo que s i no hubiera recibido la 
dosis s ubcrónica, el síndrome neurotóxico 
caracterís tico con aparición de temblores, 
ceguera y convuls iones y unas les iones ana
tomopatológicas s imilares a los de la admi
nis tración subcrónica, pero mucho más in
tensas. Las modificaciones sanguíneas más 
importantes son un aumento en los niveles 
de glucosa, CPK, lactato y piruvato, y una 
disminución en los de tiamina. 

La consideración conjunta de los resulta
dos inclina a apoyar la teoría de la posible 
participación de una deficiencia de tiamina 
en la patogenia de la intoxicación por A 
l.usitanicus. 

ESTUDIODELOSPARÁMETROSTOPOGRÁFICOS 
CRANEOENCEFALOFACIALESDELGALGO,POINTERYPEQUINÉS 

ENBASEDEMÉTODOSRADIOLÓGICOSYBIOESTADÍSTICOS 

D. S. Regodon. 

Director:A. Robina. 

Tribunal: J. Sandoval; E. Agüera; R. Mar
tín; N. Murillo, yJ. M. Villar. 

Fecha de Lectura: diciembre de 1988 

En base a la u tilización de la técnica radio
lógica u sual, empleo de la tomografía con
vencional (semi TAC) y con el concurso de 

80 

métodos bioestadísticos, estudiamos distin
tos parámetros craneoencefalofaciales de 
30 perros encuadrados (en proporciones 
uniformes de razas y sexos) como galgos, 
pointery pequineses. 

El anális is anatomorradiológico se lleva a 
efecto sobre imágenes s imples y contras
tadas, ayudándonos para ello de ejes carte
s ianos fundamentales, líneas complementa-



rias y ángulos craneofaciales; el anatomográ
fico sirve como plataforma de idóneas re
construcciones espaciales y cálculo de volú
menes cavitarios del neurocráneo, mientras 
que los ensayos bioestadísticos vienen a 
complementar, y si cabe a sentenciar los dos 
anteriores, al apoyarse en concretas varia
bles morfo métricas escogidas por nosotros 
de las imágenes radiográficas usuales y en 
los datos que emanan de la tomografía con
vencional. 

Con todo se alcanza los s iguientes objeti
vos: 

a) referenciar en las imágenes radiológi-

cas des uniformidades morfológicas de la 
cabeza inherentes a las tres razas en estudio; 
b) profundizar m ediante la tecnología mo
derna (semi TAC y analizador de imágenes ); 
en el conocimiento cefálico, de tal manera 
que con su concurso descubrimos específi
cos datos que aportan a la diferenciación y 
estandarización racial; c) constatar todo lo 
anterior mediante comprobaciones bioesta
dís ticas que adquieren mayornotoriedead al 
permitimos descender al escalón de la dife
renciación de sexos dentro de cada raza y 
dejarnos entrever posibles repercus iones de 
índole encefálica. 

CONTRIBUCIÓNALESTUDIODEIACABRA VERATA 

D. Pedro Rodríguez Medina. 

Director: doctor don Julio Jesús Tovar 
Andrada. 

Tribunal: 
Presidente: doctor don Vicente Gaudioso 

Lacasa 
Secretario: doctorVocales : 
Doctor don Jaime Thos Rui. 
Doctor don Florencia Aparicio Ruiz. 
Doctor don Carlos GonzaloAbascal. 
Fecha de defensa: 17 de febrero de 1989. 

Con el fin de conocer morfológica y pro-
ductivamente a la cabra Verata, hemos divi
dido el presente tra bajo en tres apartados: 
exterior, producción de lech e, y producción 
de carne. 

a) Exterior 

Sobre un total de 139 animales (9 machos 
adultos, 71 hembras adultas, 32 hembras de 
nueve meses, y 27 hembras de seis m eses), 
se ha procedido al análisis de las caracterís 
ticas morfológicas, fanerópticas y zoométri
cas presentadas. 

Losresultadosindicanunmarcadodimor
fismo sexual, tratándose de animales con 
perfil subcóncavo a recto, situados en la 
eumetría d e la especie y de proporciones 
medias, tendentes a recogidas. 

Más del 95% de los animales presenta n 
capa castaña en alguna de sus variedades, y 
existe un claro predominio de los cuernos 
tipo «prisca» frente a los «aegragu s», que se 
observan en el 10% de la población. 

Los resultados zoométricos señalan una 
gran homogen eidad de los efectivos, tanto 
en las medidas como en los indices. La edad 
se manifiesta como un elemento modulador 
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de estos últimos, al inducir cambios s ignifi
cativos en ellos. 

De la comparación de índices con otras 
razas autóctonas, se deduce una mayor cer
canía respecto a la s razas lecheras: Murcia
na-Granadina y Malagueña. 

b} Producción de leche 

En este apartado se estudia la producción 
lechera, des de el p u nto de vista cuanti y 
cu alitativo, de 184 animales distribuidos en 
cuatro lotes en función del número de lacta
ción: primera, segunda, tercera y desconoci
da 

Las características que definen cada lote 
son las siguientes : 

Ll: 298,6 lde lech e en210díasdelacta
ción, con un porcentaje medio de 4 ,62% de 
grasa, 3,450/odeproteínabrutay 13,87%de 
extracto seco total. 

L2: 363, 1 1 de leche en 210 días de 
lactación, con un porcentaje medio d e 
4,51 % de grasa, 3,50%deproteínas brutas y 
13, 66% de extracto seco to tal. 

L3: 427,4 1 de leche en 210 días de 
lactación, con un porcentaje medio de 
3,280/o degrasa, 3,64% deproteínas bruta y 
13,66% de extracto seco total. 

Ld: 375,3 1 de lech e en 210 días d e 
lactación, con un porcen taje medio d e 
4, 77% de grasa, 3,36% de proteína bruta y 
13,80% de extracto seco total. 

Las diferencias de producción inducidas 
por el número de lactación resultan ser 
s ignificativas desde el punto de vista estadis
tico (p < 0 ,001) . Sin embargo, el hech o de 



que el parto haya sido múltiple, si bien 
incrementa la producción lechera del ani
mal, no induce diferencias significativas 
respecto a los animales de parto sencillo. 

En todos los casos de la curva de lactación 
se puede modelizar de una manera adecuada 
mediante la función gamma incompleta de 
Wood. 

c) Producción 
de carne 

Esta aptitud ha s ido evaluada desde dife
rentes puntos de vista. El cociente sexual e 
índice de prolificidad propios de la raza se 
han definido a partir de 331 partos con un 
total de 431 cabritos. El peso al nacimiento 
se ha determinado a partir de 140 de dichos 
partos (57 doblesy83sencillos). Finalmente 
los estudiós de crecimiento se han desarro
llado a partir de 115 cabritos distribuidos en 
4 lotes en función del sexo y tipo de lactancia 
(natural o artificial) ala que eran sometidos. 

De los resultados se infiere un ligero pre
dominio de machos (54%), frente a las 
hembras (46%), y un índice de prolificidad 
del 130%. El peso medio al nacimiento es de 
3.570 gparalos machosy3. l 14 gparalas 
hembras, dicho peso seve afectado signifi
cativamente, además de por el sexo del 
animal, por el tipo de parto (s imple o geme
lar) y por el número de parto de la madre. 

El crecimiento, tanto en términos de peso 
vivo alcanzado, como de ganancia media 
diaria, es el mejor de los descritos hasta el 
momento para razas caprinas autóctonas, los 
machos alcanzan 11. 290 galos 45 días por 
9.503 g de las hembras , lo que traducido a 
ganancia media diaria supone, respectiva
mente, 167,5gy 140,6 g. 

La lactancia natural, en las condiciones 
experimentales, se ha mostrado superior a la 
artificial. Ello se debe, fundamentalmente, 
al estrés inicial de adaptación a las nuevas 
condiciones, dado que es durante la primera 
semana cuando se constatan las mayores 
diferencias de ganancia entre los lotes. 

CONTRIBUCIÓNALCONOCIMIENTODELASBASESBIOQUÍMICAS 
PORLASQUEWSESTEROIDESGONADALESREGULANELCRECIMIENTO 

YLACOMPOSICIÓNDELACANAL: INTERACCIÓN DELA 
3-H-TESTOSTERONAENELIIlPOTÁLAMODERATÓNNEONATO 

Dña. Carmen García Gonzalez. 

Fecha de lectura: 17 de mayo de 1989. 
DirigidapordonJesús VentanasBarroso. 

Tobunal: 
Presidente: Don Pascual López Lorenzo, 

catedrático de Tecnología de los Alimentos. 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Univer
s idad de Zaragoza. 

Vocales: 
DonJustino Burgos González, catedrático 

de Tecnología de los Alimentos . Facultad de 
Vetrinaria de Zaragoza. 

Doña Asunción Femández Martinez, pro
fesora titular de Tecnología de los Alimen
tos. Facultad de Veterinaria de Lugo. Univer
s idad de Santiago de Compostela. 

Don Miguel Calvo Rebollar, profesor titu
lar de Tecnología de los Alimentos de la 
Facultad de Vetrinaria de Zaragoza. 

Secretario: Don Clemente López Bote, 
profesor titular de Tecnología de los Alimen
tos. Facultad de Veterinaria de Cáceres. 

En este t rabajo se incide sobre el impor
tante papel que desempeñan las hormonas 
esteroides en el dimorfismo sexual, regulan
do el crecimiento y la composición de la 
canal m ediante una serie de acciones organi-
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zadoras y activadoras. El estudio se hacen
trado en la función organizadora de los este
roides gonadales, durante períodos preco
ces del desarrollo a nivel hipotalámica con
trolando la secreción de gonadotropinas y de 
hormona del crecimiento. 

Se ha investigado sobre los posibles meca
nismos de actuación de estas hormonas en el 
SNC,estudiandosusvíasdeaccesoysuinte
racción con proteínas (AFP) presentes en el 
suero durante el periodo critico. Además de 
la capacidad de los componentes del núcleo 
de las células hipotalámicas para ligar los 
complejos esteroide-proteína receptora. 

Se estudiaron los cambios inducidos por la 
androgeneización neonatal de las hembras 
de ratón, comparando éstos con los deriva
dos de la masculinización fisiológica y en re
lación con las hembras control. Tanto en lo 
que se refiere al ritmo de crecimiento, ga
nancia de peso y composición de la canal, 
como en lo que respecta a los niveles de 
interacción de los complejos esteroide-re
ceptor con los aceptores del núcleo in vivo y 
de la cromatina in vitro. Se pudo comprobar 
una aproximación de las h embras androge
neizadas neona talmentealos parámetros ca-
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racterísticos de los machos. Esto parece 
indicar que durante el período crítico se 
programa en las hembras androgeneizadas 

una capacidad para responder a los andróge
nos y una insens ibilidad a los es trógenos más 
cercana a los machos . 

ELSISTEMADECOMUNICACIÓNACÚSTICADECRÍASDEURRACA 
(PICAPICA) 

D. Tomás Redondo Nevado. 

Directores: Doctor don Luis Arias de Rey
na Martínez, catedrático de Biología Animal 
de la Universidad de Córdoba. 

DoctordonJuan CarranzaAlmansa, profe
sor titular de la Universidad de Extrema
dura. 

Miembros del Tribunal: Doctora doña 
Carmen Bach Piella, catedrática de Zoología 
de la Universidad de Córdoba. 

Doctor don Fernando Alvarez González, 
investigador del CSIC, Estación de Biológica 
deDoñana. 

DoctordonJuanFernández Haeger, cate
drático de Ecología de la Universidad de 
Córdoba 

Doctora doñaAnna Omedes Regás, con
s ervadora de la fonoteca del Museo de Zoo
logía de Barcelona. 

Doctora doña Pilar Recuerda S errano, 
profesora titular de Biología Animal de la 
Universidad de Córdoba. 

Fecha de Lectura: 30 de junio de 1989. 

Se estudia el proceso d e ontogenia de las 
vocalizaciones de crías de urraca (Pica pica) 
durante el período de crecimiento desde una 
p erspectiva evolutiva. Los cambios es tructu
rales que ocurren en las señales no se en -
cu entran determinados por exigencias fun
cionales encaminadas a la adquisición de los 
caracteres propios del adulto, s ino quepo-

seen un valor adaptativo a corto plazo rela -
cionado con la regulación del cuidado paren
tal en los adultos. Cinco de las s eis señales 

. que integran el repertorio se a socian a los 
dos contextos principales de inversión pa
rental: alimentación de las crías y defensa 
frente de predadores. Las llamadas de peti
ción d e alimento poseen una es tructura 
específica del individuo emisor y de la espe
cie a que p ertenece, reflejan de modo fiable 
el es tado motivacional de hambre y presen
tan un diseño exagerado en especies someti
das a escasas presiones de predación y en 
especies parásitas de incubación. Estos re
s ultados confirman las predicciones de 
modelos teóricos de evolución de las relacio
nes entre padres e hijos basados en la teoría 
del conflicto paterno-filial. Los adultos de
fienden a las crías frente a potenciales pre
da dores con una intens idad que refleja de 
forma directa a l aumento en el valor repro
ductivo de los pollos que tiene lugar a m edida 
que éstos crecen. Las crías disponen de 
señales fiables que advierten a los padres del 
incremento brusco en su valor reproductivo 
que ocurre poco antes de abandonar el nido. 
Se plantea una hipótesis para explicar la exis
tencia de señales comunicativas fiables en 
tre padres e hijos bas ada en una estrategia 
parental mixta, condicionada a la inten s idad 
del conflicto entre h ermanos . 

ENTEROTOXIGENICIDADDEMICROORGANISMOSDELGÉNEROSTAPHY
LOCOCCUSAISLADOSDECABRASYREIACIÓNCONNIVELES 

DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS 

D. Jorge Valle Manzano. 

Directores: Don Santiago Vadillo Machota, 
profesor titular de Microbiología e Inmuno
logía . Facultad de Veterinaria. Universidad 
de Extremadura. 

Doña Es peranza Gómez-Luciay Dua to, 
profesor titular de Microbiología e Inmuno
logía . Facultad Veterinaria. Univer s idad 
Complutense de Ma drid. 

Tribunal: 
Don Guillermo S uárez Ferná ndez, cate

drático de Microbiología e Inmunología. 
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Facultad Veterinaria . Universidad Complu
ten s e de Madrid. 

Don Antonio Rodríguez Burgos, catedráti
co d e Microbilogía. Facultad de Ciencias 
Biológicas. Córdoba. 

Don Ricardo de la Fuente López, profesor 
titular de Pa tología Infecciosa. Faculta d de 
Veterinaria . Universidad Compluten se. 

Don Javier DuchaSardaña, profesor titular 
de Microbiología e Inmunología. Fa culta d 
Veterinaria. Universidad de Zaragoza . 



Don Miguel Hermoso de Mendoza Salce
do, profesor titular de Patología Infecciosa. 
Facultad Veterinaria. Universidad de Extre
madura. 

Fecha de lectura: 10 de julio de 1989. Apto 
cwnlaude. 

Se ha realizado un estudio acerca de la 
capacidad enterotoxigénica y de producción 
de la toxina del s índrome del choque tóxico 
(TSST-1). por parte de estafilococos aisla
dos de cabras sanas a partir de diferentes 
localizaciones corporales (mucosa nasal, 
axila, base de la mama, pezón y leche). Del 
total de los 346 cepas aisladas y caracteriza
das como pertenecientes al género S taphy
lococcus, 7 4 (21.4%) se identificaron como 
especies coagulasa positivas y 272 (78,6%) 
como especies coagulasa negativas. El espa
cio de la capacidad toxicogénica, tanto de las 
especies coagulasa positivas como de las ne
gativas , se realizó por medio de la técnica 
ELISA. El total de las cepas de estafilococos 
aisladas produjeron algún tipo de enterotoxi
na o TSST-1. Así, del total de las 7 4 cepas co
agulasa positivas, el 82,4%produjeron ente
rotoxinas o TSST-1, mientras que del total 

de las 272 cepas coagulasa negativas el 
27,2% produjeron entero toxinas o TSST-1. 
Los tipos de toxinas producidas más fre
cuentemente fueron la enterotoxina C y la 
toxina TSST-1. 

Por otra parte, se realizó el estudio de la 
presencia de anticuerpos en el suero y en la 
leche frente a las enteroxinas estafilocócicas 
y frente a la toxina TSST-1, utilizando para 
dicho cometido la técnica ELISA. El mayor 
porcentaje de anticuerpos, tanto en el suero 
como en la leche, se obtuvo frente a la toxina 
TSST-1. 

Finalmente, con cepas de S. aureus de 
reconocido caráctertoxicogénico, se indujo 
la infección experimental en las mamas de 
cabras, con el fin de comprobar la produc
ción de entero toxinas y de TSST- 1 directa
mente en el acini mamario, así como la 
formación de anticuerpos específicos frente 
a las mismas. Los resultados obtenidos con
firmaron que en el curso de una infección 
mamaria por estafilococos toxicogénicos 
existe s íntesis de entero toxinas y de TSST-
1 directamente en el acini mamario infecta
do, tanto en condiciones de mamitis clínica 
como en condiciones de mamitis subclínica. 

ESTUDIOMICROBIOLÓGICODELPEDEROCAPRINOENIAPROVINCIA 
DECACERES 

D. SegundoPirizDuran. 

Unidad de Microbiología e Inmunolo
gía. 

Director: Profesor doctor don Santiago 
Vadillo Machota. 

Tribunal: 
Profesor doctor don Guillertno Suárez 

Femández. 
Profesor doctor don Antonio Miranda 

García. 
Profesor doctor don Avelino Rodríguez 

Moure. 
Profesor doctor don Elías Fernando Ro

dríguez Ferri. 
Profesor doctor don Justo Nombela Ma

queda. 
Fechadelectura: lOdejuliode 1989. 

Se realizó un estudio microbiológico sobre 
un total de 120 cabras que presentaban cua
dro clínico de pedero. Estos animales se en
contraban en distintos estadios de enferme
dad, que iban desde una dermatitis interdi
gital hasta la separación total del estuche 
córneo de la pezuña. Cada muestra fue sem
brada en seis medios de cultivo sólidos dife
rentes aislando un total de 582 bacterias 
anaerobias estrictas a partir de los 120 ani-
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males enfermos. Los medios de cultivo agar 
brucellaenriquecido con vitamina K1 y un 
5% de sangre desfibrinada estéril de caballo 
y agar brucella enriquecido con vitamina K1, 

un 5% de sangre desfibrinada estéril de 
carnero y G-N anaerobe supplement fueron 
los m ás eficaces. 

Por lo que respecta a la frecuencia de ais
lamiento de los distintos microorganismos, 
los incluidos em el género bacteroides pre
sentaron la mayor frecuencia de aparición 
(80% de las muestras), seguidos por los 
asociados a los géneros peptostreptococcus, 
megasphaera,fusobaclerium, clostridium, 
propionibacteriwn, eubacterium y leptotrichia 
que se aislaron en el 63,3, 40, 29,9, 22,5, 
12,5, l l ,7y 10,8%, respectivamente, delas 
muestras. Las bacterias pertenecientes a los 
géneros acidaminicoccus, peptococcus, tissie
rella, wolinella y veillonella presentaron una 
frecuencia de aparición inferior al 10%. 

La diferenciación en patovariedades viru
lentas, intermedias y benignas de los micro
organismos pertenecientes a los géneros 
bacteroides yfusobacte,iumse realizó me
diante el empleo de las pruebas de la degra
dacción de la elaslina, la caseína y el fibrinó
geno, el estudio de la morfología de las 
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colonias y la medida de la actividad proieo
lítica. 

Finalmente, probamos la sensibilidad de 
343 microorganismos frente a un total de 27 
antimicrobianos pertenecientes a los si
guientes grupos químicos: B-lactámicos, 
aminoglucósidos, macrólidos, cloranfenicol 
y análogos, quinolonas, lincosamidas, nitroi-

midazoles , rifamicinas , sulfamidas, diami
nopirimidinas y tetraciclinas. Entre todos 
ellos podemos destacar la actividad de las 
ureidopenicilinas (B-lactámicos), ya que los 
3 antibióticos probados: azlocilina, mezloci
lina y piperacilina, mostraron ser los más 
eficaces en la inhibición del crecimiento de 
estas bacterias. 

DINÁMICASOCIOESPACIALYCOMPORTAMIENTOREPRODUCTOR 
DELAAVUTARDA(OTIS TARDA L.) 

D. Sebastián J . Hidalgo de Trucios. 

Director: Doctor don Juan Carranza Al
mansa 

Tribunal: 

Presidente: Doctor don Manuel Blasco 
Ruiz, catedrático de Universidad. Área de 
BiologíaAnimal. Universidad de Extremadu-
ra. Badajoz. _ 

Vocales: Doctor don Angel Ro bina Blapco
Morales, catedrático de Univers idad. Area 
deAnatomia y Anatomía Patológica Compara
das. UNEX. Cáceres. 

Doctor don Femando Álvarez González. 
Universidad del CSIC. Área de Etiología y 
Ecología. Estación Biológica de Doñana. 
Sevilla. 

Doctor don Vicente EnaAlvarez, titular de 
Universidad. Área de Ecología. Universidad 
de León. León. 

Secretario:DoctordonJuanManuelSán
chez Guzmán, titular de Universidad. Área 
de Biología Animal. Universidad de Extre
madura. Badajoz. 

Lugar y fecha de la defensa: Facultad de 
Ciencias (Sección Biológicas), Badajoz, 18 de 
septiembre de 1989. 

CalificaciónAptocumlaudeporunanimi
dad. 

RESUMEN 

Una revisión bibliográfica completa pone 
de manifiesto la escasez de estudios sobre la 
avutarda (Otis tarda L.), sobre todo en lo 
relativo a su ecología y comportamiento. S e 
revisa la sis temática de otindidaey la pos i
ción de la especie, apreciándose una clara 
tendencia a la reducción del número de 
géneros. Partiendo de un análisis de la distri
bución actual de la familia, se cuestionan y 
discuten las hipótesis sobre su origen geo
gráfico. Se aportan datos clave de caracteres 
distintivos, útiles para el reconocimiento de 
visude las clases de edad y sexo en campo. El 
anális is de la demografía y dis tribución de la 
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avutarda a nivel mundial revela la exisiencia 
de un bajo número de efectivos (entre 
23. 000-24. 000) dispersos en una zona ex
tensa alo largo del contenido euroasiático. La 
Península Ibérica alberga la mitad de lapo
blación mundial y dentro de ella Exiremadu
ra supone el núcleo poblacional más impor
tante.junto al de Cas tilla-León. Se realiza una 
detallada caracterización del área de estu
dio, próxima a Cáceres, desde las perspecti
vas geológica, climatológica y de vegetación. 
El estudio de la dinámica poblacional pone 
d<r, relieve fluctuaciones en cuanto a los 
contingentes en la zona que indican la exis
tencia de movimientos de carácter estacio
nal. La organización social gira en tomo a la 
proporción de los grupos: familiares, mixtos 
y machos, siendo el alimento y el comporta -
miento reproductor los principales deter
minantes de ella. La avutarda ejerce una 
selección activa del medio, principalmente 
en función de su alimentación, mostrando 
una gran adaptación al sistema agrícola rota
cional, que provee de un mosaico de hábitats 
y permite una disponibilidad de recursos 
alternativos a lo largo del año. En cuanto al 
uso del espacio por la especie se ve afectado 
por la actividad del hombre, siendo, sin 
embargo, compatible con los manejos gana
deros en la zona. En período reproductor 
este uso espacial es d istinto según los tipos 
de grupos, siendo más concreto en el caso de 
los machos que presentan una zona de corte
jo. Se definen las fases dentro de la fenología 
de reproducción, apreciándose diferencias 
entre dos períodos debidas a unas distintas 
condiciones meteorológicas, lo que nos 
conduce a la descripción de un hipotético 
mecanismo de control del inicio de la repro
ducción. Demos tramos la coexis tencia de 
varias es trategias de apareamiento, que 
predominan en concordancia con las varia
ciones ambientales, existiendo una gran fle
xibilidad en el s is tema de apareamiento al 
compa rar dos áreas de distinta latitud, e 
incluso una misma área en años de condicio
nes diferentes . Finalmente, analizamos en 



detalle el comportamiento de cortejo, defi
niendo las fases que lo componen y examina
mos la existencia de determinadas caracte-

risticas anatómicas que pueden actuar como 
caracteres epigámicos en el trascurso del 
display. 

ELCRECIMIENTODEIACANALOVINA: ESTUDIO 
ANATOMODESCRIPTIVO YCONSIDERACIONESAPLICATIVAS 

Dña. Maria Teresa Guillén Ramírez. 

Director: Don Ángel Robina Blanco-Mora-
les. 

Tribunal: 
Profesor donJ osé Sandoval Juarez. 
Profesor don Antonio Gázquez Ortiz. 
Doctor donJ ulio Tovar Andrada. 
Doctor don José García Monterde. 
Doctor don César Chamorro Alvarez. 
Fecha de Publicación: 29 de septiembre 

de 1989. 

En el presente trabajo se estudialaAnato
mía del crecimiento de la canal ovina. Para 
ello hemos de utilizado 40 ovinos de raza 
Merina autóctona, distribuidos en cuatro 
lotes que fueron sacrificados al nacimiento, 
45, 105 y 270 días respectivamente. A con
tinuación, sobre sus canales, se efectuó un 
triple estudio (descriptivo-fotográfico, ra
diológico e his tológico), completado con 
medidas realizadas en imágenes radiográfi
cas (esternón y coxal) y medidas ponderales 
y métricas de diversos músculos y huesos. 

El estudio fotográfico se fundamentó en 
cuatrozonasdelahemicanal: 1) secciónme
diosagital de los cuerpos y apófisis espinosas 
del tránsito cérvico-torácico; 2) sección 
mediosagital del esternón; 3) sección me
diosa~ital de los niveles lumbosacros y 
4) sínfisis pélvica. En todas ellas se aprecia -

ron diferencias significativas, especialmen
te con respecto al grado de osificación y co
loración del tejido muscular y la grasa. 

El examen radiológico se verificó en el 
esternón, pelvis, sacro y miembro torácico y 
pelviano completos, en diversas posiciones. 
Se analizaron los núcleos de osificación visi
bles en las imágenes, considerando los 
momentos en que se producían la consolida
ción de las distintas metáfisis. 

El análisis histológico se llevó a cabo en 
diferentes huesos (húmero, carporradial, 
vértebra cervical, fémur, tibia, hemicoxaly 
esternón), evidenciando la evolución de las 
estructuras óseas en estas edades. 

A estos estudios anteriores se incorpora -
ron una serie de medidas ponderales y 
métricas de algunos músculos y huesos, en 
valores absolutos y relativos, observando las 
diferencias entre s exos, así como varias re
laciones músculo /hueso. 

Por último, se consideró la relación de los 
pesos de los cristalinos ( en fresco y deseca -
dos). con respecto a la edad del ovino. 

Con todo ello se aprecia la evolución de 
diversos datos anatómicos durante el creci
miento, hecho muy interesante per sey con 
respercusión zootécnica, por el significado 
comercial atribuido alas edades escogidas en 
el trabajo. 
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Se estudian las lactaciones de 440 cabras 
veratas estimando las producciones reales y 
las estandarizadas a 21 0y 240 días de lacta
ción, observándose que la estimación a 2 1 O 
días puede ser un buen predictor estandari
zado de la producción láctea. Se determinan 



los factores no géneticos devartación que in
fluyen sobre la producción lechera, mos
trándose los más s ignificativos el número de 
lactación, tipo parto, ganadería y mes de 
parto, viéndose afectados s ignificativamen
te los parámetros que definen la composi
ción química de la leche. 

Asimismo se analizan las correlaciones 
fenotípicas entre los caracteres de produc
ción lechera y se estiman las heredabilidades 
y repetibilidades de tales caracteres, conclu
yendo que existe la suficiente variabilidad 
genética como para realizar selección efecti
va en esta raza. 

Por otra parte, se realiza un estudio esta
dístico descriptivo de la cabaña caprina ex
tremeña, mediante encuestas a 429 ganade
ros, en el que se determina la estructura d e 
los rebaños, el movimiento de reproducto-

res entre ganaderías, el manejo reproducti
vo y la inquietud entre los ganaderos ante una 
futura organización de controles de produc
ción. Con ello se pretende el establecimiento 
de las bases de un plan de mejora de la cabaña 
caprina extremeña, plan que hoy por hoy no 
consideramos factible dada la estructura 
poblacional de este sector. 

No ocurre lo mismo cuando el plan de 
selección se concretiza para la raza Verata. 
Un estudio hipotético basado en los resulta
dos d e las encuestas indica que el objetivo 
prioritario de selección debe ir encaminado 
al incremento de producción leche, obvian
do la calidad. Se propone un esquema de 
selección por ascendencia intrarrebaños 
para posteriormente realizar las pruebas de 
progenie. Finalmente se indica la valoración 
genética del conjunto de reproductoras base 
de este trabajo. 
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A lo largo de este trabajo se revisan los 
s istemas de manipulación del crecimiento y 
composición de la canal, que derivan de una 
distribuciónmásfavorabledelamasamus
culary la canalización de la energía consumi
da con el alimento hacia la sin tesis de tejido 
muscular, haciendo especial hincapié en los 
referidos ala administración de substancias 
de acción hormonal, entre ellos los agentes 
anabolizantes. 

Se han investigado los efectos d el trata -
miento con acetato de trembolona (TBA) en 
cerdos , hembras y machos castrados de 50 
kg d e peso vivo, sobre la velocida d de creci-
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miento, la composición de la canal y la cali
dad dela carne, evaluándose las modificacio
nes endocrinas que dicha sustancia pueda 
producir, así como la dinámica en la elimina
ción urinaria del anabolizante. 

Ala vista de los resultados, podemos afir
mar que el tratamiento ha sido eficaz en las 
hembras, mejorando su velocidad de creci
miento y GMD, lo que puede atribuirse a un 
retraso en la ovulación y por tanto ala fase de 
engrasamiento acelerado, mientras que en 
los machos castrados la mayor modificación 
observada ha sido la reducción del engrasa
miento de la canal y el incremento en el 
porcentaje de magro, probablemente produ
cido por la unión directa del TBA a través de 
los receptores androgénicos del tejido mus
cular. 

Tanto en los machos castrados como en las 
hembras, el tratamiento no modifica signifi
cativamente la composición química de la 
carne, es de destacar, sin embargo, que las 
modificaciones en la composición en ácidos 
grasos, con aumento del grado de insatura
ción enlagrasaintramuscularyenlasubcu
tánea pueden tener efectos favorables desde 
el punto de vista dietético y sobre el desarro
llo del flavour de la carne y los productos 
cárnicos elaborados a partir de ella. 
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En el presente trabajo se estudian las 
proteínas totales e inmunoglobulinasA, G, y 
M, de plasma y saliva parotidea, de 25 perros 
clínicamente sanos, de diferente raza y sexo, 
y con edades comprendidas entre 8 y 108 
meses. 

Se cuantifican las proteínas totales en 
plasma, según el método de Biuret, y en 
saliva parotidea de acuerdo con el descrito 
por Lowry, obteniendo unos valores medios 
de 5,97± O, 12y0,65± 0,10 g/dl, respecti
vamente. 

Se separan las distintas fracciones protei
cas mediante electroforesis de disco en gel 
de poliacrilarnida, en presencia de dodecil
sulfato-sódico (SDS) y se identifican las 
bandas correspondientes alas cadenas pesa
das y ligeras de las inmunoglobulinas, tanto 
plasmáticas como salivales. 

Mediante inmunoeleclroforesis se detec
ta, en todos los casos, la presencia en plasma 
de inmunoglobulinas A, G y M, y fracción C:J 
del complemento. En las muestras de saliva 
parotídea se encuentran los tres primeros 
componentes, pero carecen de fracción C

3 
del complemento. 

La cuantificación de las inmunoglobulinas 
mencionadas, en plasma y saliva parotídea, 
se realiza mediante lainmunodifus ión radial 
simple de Mancini. Los niveles medios plas
máticos de IgA, IgC e IgM, s on de 21,20 ± 
2,02, 1.532,00 ±140,81 y 154,96 ± 2 1,58 
mg/ dl, respectivamente . En saliva parotidea 
la IgA es la más abundante y la IgC la más 
escasa, al contrario de lo que ocurre en el 
plasma. Las concentraciones para la IgA, IgC 
e IgM en saliva parotídea son de 43,02 ± 
5,67, 8,65± 0,38y 13, 14± 0,98mg/dl, res
pectivamente. 

El estudio estadístico realizado, a partir de 
los datos obtenidos, señala que no existen 
diferencias significativas, en ningún caso, 
relacionadas con la edad, el sexo y su interac
ción. Por el contrarío, s í existen cuando se 
comparan las medias obtenidas en plasma y 
saliva parotidea. 

Se han observado diferentes correlacio
nes entre los parámetros estudiados, pero 
sus coeficientes de determinción indican, 
siempre, el escaso valor de las mismas. 
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Se estudian las proteínas totales, fracción 
C3 del complem ento e inmunoglobulinas de 
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plasma y lágrima en 26 perros, clínicamente 
sanos, cuya secreción lagrimal, medida con 
el test de Schirmer, presenta un valor medio 
de 13, 65 ± O, 69 mm, englobado en el rango 
considerado como normal para dicha espe
cie. Se determinan las proteínas totales, en 
plasma con el método de Biurety en lágrimas 
con el método de Lowry, encontrándose en 
plasma una concentración de 6 ,07 ± O, 14 g/ 
dl, unas lOvecessuperiora la delalágrtma 
(0,63 ± 0,04 g/ dl). Se identifican las bandas 
correspondientes a las cadenas pesadas y 
ligeras de las inmunoglobulinas, tanto en las 
lagrimales como plasmá ticas , con la técnica 



de Weber y Osbom de electroforesis de disco 
en gel de poliacrilamida en presencia de 
dodecil-sulfato-sódico (SDS). Mediante 
inmuno electroforesis, según la técnica de 
Grabar y Williams, se identifican en el plasma 
la fracción C

3 
el complemento y las inmuno

globulinas G, M y A. En lágrima se observa un 
perfil inmunoelectroforético distinto, con 
ausencia de fracción C.,;3?el complemento en 
todos los casos y de Ig1v1 en todas las mues
tras excepto en dos. Los arcos de precipita
ción del plasma y de la lágrima difieren en 
anchura y longitud. Se cuantifican las tresin
munoglobulinas mencionadas, tanto en plas
ma com en lágrima, por inmunodifusión 
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radial, según la técnica de Faheyy McKelvey. 
Las con tradiciones de IgG, IgM e IgA son de 
1.510,00± 109,26, 118.38± 15,85y21,84 
± 2,49 mg/ 100 ml, respectivamente, para el 
plasma y de 10,81 ± 0,43 mg/ 100 ml, < O, 12 
mg/100mly24,26, 3,07mg/100ml, tam
bién respectivamente, para la lágrima. Enel 
estudio estadístico, no se detectan diferen
cias significativas entre sexos, edades, ni en 
su interación. Si se detecta (p <O, 001) entre 
las IgG plasmática y lagrimal. Se observa, 
asimismo, la existencia de una correlación 
significativamente positiva entre las IgA 
plasmática y lagrimal, y entre la IgA y las 
proteínas totales de la lágrima. 


