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A fin de obtener un mayor conoci
miento de la morfogénesis gástrica 
ovina, se diseña un modelo experi
mental a partir de dos grupos de tra
bajo: 

Un primer grupo, lo componen 144 
embriones y fetos ovinos de raza 
merina en distintas fases del desarro
Jl o, desde los primeros estadios 
embrionarios hasta al nacimiento. 
Son destinados al estudio histomor
fogénico mediante Hematoxilina-eosi
na, tinciones especiales (Tricrómico 
de Masson, Van GiesonJ e histoquími
ca asociada (P AS, P AS azul alcian, 
Mucicarmín de MayerJ, así como al 
estudio estructural mediante micros
copía electrónica de barrido (al naci
miento y adulto) e histomorfométrico 
con análisis matemáticos aplicados. 

El segundo grupo, queda integrado 
por 1 6 ovinos de raza merina desde 
las primeras edades postnatales hasta 
el estado adulto y 14 embriones y fetos 
obtenidos a partir de un rebaño de 30 
ovejas a las que se les aplican técnicas 
reproductivas (sincronización de celo) 

y obstétricas (cesáreas experimenta
les secuenciadas). Se destinan a la 
obtención de sueros problema y 
muestras de abomaso para la deter
minación de concentraciones de gas
trina por RIA y cronología de apari
ción y distribución de gastrina por 
RIA y cronología de aparición y distri
bución de células productoras de esta 
hormona en mucosa abomasal 
mediante IFI y P AP. 

Los resultados histogénicos, histo
químicos, ultraestructurales, inmuno
lógicos y morfométricos permiten 
sugerir un comportamiento unánime, 
aunque no homogéneo de las estruc
turas gástricas, existiendo una adap
tación secuencial, de mayor relieve en 
abomaso, a la crisis de inicio de fun
cionalidad postnatal. Son el nacimien
to y posterior desarrollo, los respon
sables de la ruptura del funciona
miento en bloque (estado monocavita
rio) y el inicio de aparición de funcio
nalidades compartimentales específi
cas (estado de rumiante). 
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En 48 archivos de raza Verata, se ha 
estudiado el efecto que sobre el creci
miento y la composición de las cana-
1 es tiene, por un lado sistema de 
crianza, lactancia natural (NJ o artifi
cial, y por otro los niveles de concen
tración del lactorreemplazante, 17% 
[Al, 17-23% (BJ, y 12-17-23% (CI, siendo 
sacrificados los animales a los 42±3 
días de edad. 

En nuestro estudio, se ha controla
do el peso al nacimiento de los anima-

les, ganancia media diaria e índice de 
transformación. 

Sacrificados los animales y tras con
trolar su peso al sacrificio se determi
naron: rendimientos a la canal, pesos 
de las vísceras, peso de las piezas, 
composición tisular de la. canal, así 
como relaciones entre los tejidos que 
la componen. 

Por último determinamos el perfil 
de ácidos grasos de la grasa perirenal 
de los animales. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo hemos anali
zado algunas características cuanti y 
cualitativas de la. producción lechera 
caprina, así como un indicador del 
estado sanitario de la mama, como es 
el recuento celular. 

Referente a la producción y calidad 
de la leche (grasa, proteína y extracto 
seco totall, hemos utilizado un total 
de 100 hembras, distribuidas en cua
tro lotes, dependiendo del número de 
lactación: primera, segunda, tercera y 
cuarta. 

Obteniendo los siguientes resulta
dos: 

Ll: 370.34 1 de leche en 310 días de 
lactación , con un porcentaje medio 
de 4,60(½i de grasa, 3,54 (¾i de proteína 
y 13,69% de e.s.t. 

L2: 493. 5 1 de leche en 3101 días de 
lactación, con un porcentaje medio de 
4.74% de grasa, 3.63% de proteína. y 
13.83% de e.s.t. 

L3: 498. 71 1 de leche en 301 días de 
lactación, con un porcentaje medio de 
4,4% de grasa, 3.45rX1 de proteína y 
13,30% de e.s.t. 

L4: 540.84 l de leche en 30 I días de 
lactación, con un porcentaje medio 



de 4. 77% de grasa, 3,51 % de proteína 
y 13.69% de e.s.t. 

Para el estudio del recuento e iden
tificación celular de la leche, se han 
muestreado un total de 100 animales, 
durante 210 días de lactación y distri
buidos uniformemente entre cuatro 
lotes en función del número de lacta
ción, primera, segunda, tercera y 
cuarta. 

La dinámica de la concentración 
celular sigue, tras un mínimo marca
do alrededor del segundo mes de lac· 
tación, una clara tendencia ascenden
te. Existiendo un contenido celular 
elevado en la primera semana post
parto, coincidiendo con la producción 
de calostro. Las curvas pudieron ser 
ajustadas al modelo teórico de la fun
ción gamma incompleta de WOOD 

Debido a la ausencia de alteracio
nes en las curvas de producción cuan
ti y cualitativas de nuestros animales, 
defendemos que en el ganado caprino 
llegan a alcanzarse valores del orden 

de 2x106 cel./ml de manera fisiológica 
al final de la lactación. 

Los porcentajes relativos de cada 
uno de los tipos celulares a lo largo de 
la lactación, sufren modificaciones a 
medida que aumenta la concentra
ción celular de la leche. Existe un 
incremento de polimorfonucleares, a 
la vez que una disminución de 1nacró
fagos y linfocitos, adquiriendo estos 
una máxima concentración en el 
periodo calostral. 

Al relacionar la concentración celu
lar con los distntos parámetros estu
diados, se observó una correlación 
negativa respecto a la producción de 
leche, y positiva con los factores de 
calidad. 

Finalmente, al asociar el número de 
células/ml determinadas con preci
sión con una prueba de campo (CMTJ, 
sobre un total de 331 muestras, defini
mos como nivel umbral de mamitis 
subclínica en la leche total de la 
mama, la cifra de 2x 106 cel/ml. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA RESOLUCION DE LA PARALISIS 
BAJA DEL NERVIO RADIAL EN LA ESPECIE CANINA, MEDIANTE 
TECNICAS DE TRANSPOSICION MUSCULAR E IMPLANTACION 

NERVIOSA 

D. Jesús Usón Casaus 

El trabajo de investigación fue diri
gido por los profesores D. Jesús Usón 
Gargallo, catedrático de Cirugía y D. 
Antonio Gázquez Ortiz, catedrático 
de Histología, ambos de esta Facultad. 

El tribunal estuvo compuesto por 
los siguientes profesores, D. Salvador 
Climent, presidente; D. Vicente Cala
tayud, D. José San Parejo, y D. José 
Antonio Bascuas como vocales y D. 
Angel Robina como secretario. Tras la 
exposición y defensa de la misma el 
tribunal otorgó la calificación de 
«Apto Cum Laude". 

El objetivo del traba¡ o consiste en 
realizar un estudio comparativo acer
ca del grado de reinervación obtenido 
en la parálisis radial motora mediante 
técnicas de neurotización muscular 
como la transposición del músculo 
Pronador Redondo y la transposición 
de la cabeza humeral del Flexor Car
pocubital, y ténicas de neurotización 
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neural como la implantación del ner
vio Cubital. Dentro de las técnicas de 
transposición muscular nos interesa 
ver si un músculo más potente y acti· 
vo y con mayor área de sección (flexor 
carpocubitall, proporciona un grado 
de reinervación mayor. 

El trabajo se distribuyó en cuatro 
grupos, el primero G.I. (10 perros) 
donde aplicamos la transposición del 
músculo Pronador Redondo; G.II ( lO 
perros) donde realizamos la transpo
sición de la cabeza humeral del flexor 
carpocubital; G.11! (10 perros) donde 
implantamos el nervio Cubital y G. IV 
(5 perros) donde no se aplicó ningún 
tratamiento quirúrgico. 

A los 130 días de realizar los trata
mientos quirúrgicos, se procedió a 
medir y valorar los resultados en base 
a la clínica, morfología, estudios 
estructurales, ultraestructurales y de 
morfometría celular. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un 
estudio de los cambios surgidos en el 
parénquima hepático tras la adminis
tración combinada de un carcinógeno 
químico (N-Nitrosodietilaminal y un 
promotor (FenobarbitalJ, con objeto 
de analizar las diferentes modificacio
nes que preceden a la instauración de 
un proceso neoplástico, así como, a la 
propia neoplasia. 

En este trabajo hemos utilizado 85 
ratas Wistar divididas en cuatro gru
pos diferentes en función del trata
miento a las que la hemos sometido. 
El grupo A está constituido por 12 ani
males sin trata.miento alguno, es por 
tanto el grupo control. El grupo B está 
forma.do por 9 animales a los que se 
les administró únicamente Fenobarbi
tal. Los grupos C y D están compues
tos por 32 animales cada uno y en 
ambos casos las ratas reciben la N
Nitrosodietilamina y el Fenoba.rbita.l; 
sólo difieren en el número de dosis 

suministra.das (una. para. el grupo C y 
dos para el grupo Dl. 

Dentro de cada uno de los grupos 
los anima.les han sido distribuidos en 
lotes en función del tiempo que han 
sido controlados. Los grupos A, C y D 
presentan seis lotes que correspón
den a 4,6,8,10,1 J y 13 meses de control. 
El grupo E se encuentra dividido úni
camente en tres lotes (4, 8 y 13 meses 
de control) 

El hígado de estos anima.les ha sido 
sometido a un estudio anatomopa.toló
gico, estructural, ultraestructura.l 
CMET y MEBJ y morfométrico. De estos 
estudios se desprende que las a.Itera
ciones ocasionadas en este órgano 
son esencialmente dos: la primera, y 
principal, es la aparición de estructu
ras de tipo quístico que hemos identi
ficado como una lesión neoplásica 
denominada cistadenoma; en segun
do lugar, se a.precian evidentes cam
bios a nivel de los hepatocitos, los 
cuales corresponden a diferentes 
fases evolutivas del fenómeno de la 
hepatocarcinogénesis. 
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Interesados en el conocimiento del 
estado actual de la leishmaniosis en la 
provincia de Cáceres, realizamos un 
estudio de la enfermedad en perros 
naturalmente infectados, que com
prende un chequeo seroepidemiológi
co mediante la técnica de inmunofluo
rescencia indirecta CIFIJ, y estudios 
clínicos, analíticos, e histopatológicos. 

La recogida de muestras fue llevada 
a cabo sobre 1.122 perros procedentes 
de 17 localidades de la provincia, 
agrupadas en 9 comarcas, Cáceres, 
Trujillo, Brozas, Valencia de Alcánta
ra, Logrosán, Navalmoral de la Mata, 
J araiz de la Vera, Plasencia y Coria. 

El estudio clínico se realiza sobre 78 
perros enfermos de leishmaniosis 
diagnosticados parasitológica y sero
lógicamente. Este ha comprendido 
una primera fase del conocimiento de 
la evolución sintomática de la enfer
medad mediante la recogida de datos 
anamnésicos y exploratorios. Una 
segunda fase analítica, que compren
de un estudio hematológico con 
recuentos globulares, fórmula leuco
citaria, determinación de la hemno
globina e índices hematriméricos y un 
estudio sérico con las determinacio
nes de proteinemia total, fracciones 
proteicas, test de formogelificación, 
urea, creatinina, GPT, GOT, bilirrubi
na, lípidos totales, calcio y fósforo. En 
orina realizamos las determinaciones 
físico-químicas usuales del sedimento 
urinario. 

Una tercera fase, en la que se realia 
una investigación de la respuesta 
inmunológica mediante la técnica de 
inmunofluorescencia indirecta, acom
pañado de un estudio histopatológico 
tanto macroscópico como microscópi
do de perros en diferentes estadios de 
su patroconia. 
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El estudio seroepidemiológico, 
muestra una incidencia media del 
9,98% que se distribuye de forma irre
gular en la provincia, detectándose 
ecosistemas de baja o nula incidencia 
y otros con índices de parasitación 
muy elevados. De estos, destacamos 
el existente en la Sierra de la Mosca 
(periferia de la ciudad de Cáceresl 
con el 30,35% de seropositividad. 

Las fases de latencia y terminal, 
quedan caracterizadas clínicamente 
por una serie de manifestaciones sin
tomáticas y modificaciones analíticas 
a nivel hematimétrico y sérico. Res
pecto a la abundante sintomatología 
observada (síndrome febril, diversos 
grados de adelgazamiento, dermato
patías, linfoadenomegalia, onicogripo
sis, epistaxis, queratoconjuntivitis, 
etc.l, determinamos la frecuencia y 
grados de asociación entre algunos de 
estos síntomas en el curso de la enfer
medad. 

Analíticamente, la leishmaniosis se 
caracteriza por un grave proceso ané
mico de tendencia hipocrómica, 
acompañado de una inmunodepre
sión de tipo celular con linfopenía. La 
analítica sérica, sin embargo, 
demuestra un constante estado dis
proteinémico originado por una hipe
ractividad inmunitaria humoral con 
hiperproteinemia e hipergammaglo
bulinemia que desencadena un proce
so inmunopatológico de graves conse
cuencias orgánicas. 

De al forma, en los perros parasita
dos por Leishmania, se establece un 
estado de insuficiencia renal grave 
evidenciable por incrementos de urea 
y creatinina en sangre, con aparición 
de proteínas, sangre y cilindros en la 
orina. 

Histopatológicamente, todos los 
parajes orgánicos se encuentran afee-



tactos, existiendo una marcada evolu
ción hacia la cronicidad con procesos 
inflamatorios de características dege
nerativas y proliferativas, junto a 
lesiones de origen inmunopatológico 
sobre todo a nivel de órganos linfoides 
(hígado, gánglios linfáticos, bazo, 
médula ósea, tonsilas) y riñón. 

Desde el punto de vista diagnóstico, 
se realiza una valoración de la biopsia 

ganglionar como técnica de diagnósti
co específico y de control de la fiabili
dad de la inmunofluorescencia indi
recta, eligiéndose la dilución 1/80 
como límite de seropositividad, toda 
vez que los perros confirmados para
sitológicamente, presentaron títulos 2 
1/80 y en ningún caso inferiores a 
éste. 

TRANSFORMACIONES DE LOS COMPONETES NITROGENADOS 
DURANTE LA MADURACION DEL JAMON DE CERDO IBERICO 

Autor, 
Directores: 

Juán José Córdoba Ramos 
Dr. Jesús Ventanas Barroso 
Dr. Miguel Angel Asensio Pérez 
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Vocales: Dr. Benito Moreno García 

Dr. José Fernández-Salguero Carretero 
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A pesar de la gran importancia eco
nómica que tiene en nuestro país el 
jamón de cerdo Ibérico, existen aún 
gran número de aspectos poco desa
rrollados. La producción de este tipo 
de jamón tropieza con serios inconve
nientes debido a las deficientes carac
terísticas productivas de las razas 
autóctonas y a la excesiva duración y 
dependencia de las condiciones cli
máticas del proceso madurativo. El 
cruce del cerdo Ibérico con el Duroc
J ersey, junto al acortamiento y con
trol del proceso de maduración, pue
den paliar los inconvenientes econó
micos, si bien no se ha evaluado con
venientemente la influencia de estas 
modificaciones en las transformacio
nes experimentadas por los compo
nentes del pernil durante el proceso 
madurativo y las posibles consecuen
cias en las características organolép
ticas del producto acabado. 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral 
han sido determinar las transforma
ciones experimentadas particular
mente por los componentes nitroge
nados durante la maduración, con 
especial interés en las etapas que 
sean suceptibles de modificación para 
acortar el procesado. Igualmente se 
ha pretendido establecer la influencia 

112 

que en estos cambios pueda ejercer el 
cruce con Duroc-Jersey. 

Para realizar este estudio se han 
tomado 50 perniles (25 de Ibérico en 
pureza y 25 de IbéricoxDuroc 50/50), y 
se han sometido a un proceso de ela
boración tradicional, analizándose a 
dos niveles anatómicos, superficial 
(músculo semimembranosol y profun
do (músculo bíceps f'emorall, en las 
diferentes etapas del proceso madu
rativo. Se han estudiado los cambios 
que sufren las proteínas mediante 
técnicas electroforéticas e histológi
cas después de su extracción con tam
pones de diferente fuerza iónica. 
También se ha estudiado la evolución 
del contenido en nitrógeno no protei
co y sus correspóndientes fracciones 
(nitrógeno peptídico, aminoacídico y 
básico volatill, así como de aminoáci
dos libres y aminas por H.P.L.C. Ade
más se han estudiado otros paráme
tros relacionados con las característi
cas organolépticas (color y dureza), 
con la composición química (hume
dad, proteína, grasa y cenizal, con la 
estabilización de la pieza cárnica CpH, 
ªw• cloruros, nitratos y nitritos). 

Se ha observado que durante el pro
ces o madurativo se produce uria 
hidrólisis de proteínas, fundamental
mente miof'ibrilares de peso molecu-



lar alto (miosina, proteína M y proteí
na Cl. Esta hidrólisis parece respon
der a dos tipos de actividad enzimáti
ca. Una que predomina en las prime
ras etapas del procesado (salado y 
postsaladol generando fundamental
mente péptidos y otra que muestra su 
máxima actividad en secadero dando 
lugar principalmente a aminoácidos y 
aminas. Estas observaciones, junto a 
la evolución mostrada. por los aminoá
cidos aspártico, arginina., triptófa.no y 
lisina. y las aminas putrescina, hista
mina., tira.mina. y espermidina, revelan 
que los microorganismos pueden con
tribuir al desarrollo de las caracterís
ticas organolépticas del producto aca
bado. 

También se produce durante la 
maduración un incremento de la. 
resistencia a la homogeneización de 

la fibra muscular, ocasionado por las 
modificaciones que provocan los fac
tores propios del proceso de elabora
ción (sal, desecación y temperaturas 
elevadas en secadero) en las proteínas 
miofibrilares y del tejido conectivo. 

No se han observado diferencias en 
las transformaciones sufridas en los 
componentes nitrogenados por efecto 
del cruce con Duroc-Jersey, mientras 
que sí existen en función de la dife
rente localización anatómica de los 
músculos del pernil. 

Por último, la evolución de los com
ponentes nitrogenados en las distin
tas etapas, sugiere que los intentos de 
acortar el proceso de maduración 
deben contemplar una. prolongación 
del post-salado a. baja temperatura, 
junto con una. estancia en bodega. más 
corta y a temperatura más elevada. 

EVOLUCION DEL COMPONENTE LIPIDICO DURANTE LA MADU
RACION DEL JAMON IBERICO 

Autor, 
Directores: 
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Vocales: Dr. Jesús Ventanas Barroso 

Dr. Pedro Roncales Rabinal 

Secretario: 
Dr. José Antonio García-Regueiro 
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Los jamones de cerdo Ibérico proce
sados por el sistema tradicional son 
un producto de eleva.da. calidad que 
se elaboran en la. parte sur-occidental 
de la península Ibérica. 

Uno de los principales problemas 
que entraña su comercialización es la 
escasa homogeneidad de los produc
tos finales debido a que se elabora 
siguiendo unos criterios tradicionales. 
Además su ciclo se alarga. excesiva
mente, lo que se traduce en un enca
recimiento del precio final. Una de las 
alternativas para. reducir costes es la 
introdución de híbridos con raza 
Duroc, aunque las consecuencias no 
han sido aún adecuadamente evalua
das. 

Los trabajos de esta Tesis Doctoral 
se han dirigido a, ll Estudiar las modi
ficaciones de los componentes lipídi-
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cos a lo largo del proceso de madura
ción y 2) Evaluar las consecuencias de 
la utilización de híbridos de cerdo 
Ibérico x Duroc al 50% frente a Ibéri
cos en pureza. Para ello se ha utiliza
do un total de 50 jamones y se han 
analizado los músculos semimembra
noso y bíceps femoral. 

Además de la composición química 
(proteína, humedad, cenizas, lípidosl y 
los parámetros de estabilización (pH, 
actividad del agua y concentración de 
nitratos, nitritos y cloruros), para 
seguir la. evolución de los cambios lipí
dicos se han estudia.do los triglicéri
dos, el grado de acidez, los ácidos gra
sos libres, el índice de peróxidos, la 
concentración de carbonilos, etc. 

Las principales diferencias en la. 
materia prima entre los dos tipos 
raciales se centran en el peso y ta.ma-



ño, lo que condiciona la penetración 
de la sal, aunque el equilibrio salino 
se alcanza en el secadero, 

Al estudiar la evolución de los lipí
dos se observa una disminución de la 
capacidad de extracción de la grasa 
asociada a la penetración de la sal 
que dificulta la cuantificación de los 
resultados, 

Durante el periodo de estabiliza
ción de la pieza (hasta el secadero) se 
observa una considerable actividad 
lipolítica, En post-salados concurren 
una serie de factores que favorecen 
los procesos oxidativos, observándose 
una elevada concentración de aldehí
dos,Sin embargo, en contraste con lo 
esperado, la autoxidación entra en 
una fase de terminación y práctica
mente se detiene en el secadero, 
debido posiblemente al agotamiento 
de sustratos o a la creación de un 
ambiente antioxidante, 

Durante la estancia en bodega la 
lipolisis continúa, aunque no a partir 
de triglicéridos sino de mono y digli-

céridos y posiblemente de fosfolípi
dos, Durante la primera fase de bode
ga los fenómenos oxidativos vuelven a 
activarse, incrementándose el índice 
de perióxidos y la acumulación de 
aldehídos, Sin embargo, durante la 
segunda fase la reacción de oxidación 
parece paralizarse, posiblemente gra
cias a la formación de algún potente 
agente antioxidante, 

En líneas generales cabe señalar 
que se observan mayores diferencias 
entre músculos que entre razas, por 
lo que el genotipo ibérico x Duroc al 
50% puede considerarse como un fac
tor de calidad secundario frente a 
otros como la región anatómica o el 
sistema de procesado, 

Entre estos compuestos volátiles 
encontrados resultan especialmente 
interesantes los aldehídos, las ceto
nas, los alcoholes y los alcanos, 
donde destacan los ramificados, que 
están posiblemente relacionados con 
la alimentación característica de la 
dehesa, 

«EFECTOS DEL FLUOR EN ALIMENTACION DE CORDEROS» 

María Antonia Chaso Criado 
Dirigida por los doctores: 

Tribunal: 
Presidente: 
Secretario: 
Vocales: 

D, Ginés Mª Salido Ruiz 
D, Julio J, Tovar Andrada 

D, Alfonso Vera Vega 
D, Alberto Berga Monge 
D, Julio Boza López 
D, Antonio Gázquez Ortiz 
D, José Rodríguez Berrocal 

Se estudia la posible utilización de 
la Sepiolita (Silicato magnésico hidra
tado) como agente aglomerante en la 
elaboración de concentrados destina
dos a la alimentación de corderos, La 
elevada concentración de flúor pre
sente en el silicato 9,640 ppml desa
consejaba su uso para tal fin, Asímis
mo, la directiva 74/63 del Consejo de 
Comunidades Europeas establece una 
concentración máxima admisible de 
50 ppm de flúor en alimentos destina
dos a corderos en crecimiento, 

Era pues posible que, dado que el 
flúor presente en Sepiolita se encuen
tra íntimamente incorporado en su 
estructura, al menos parte de éste 
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fuera difícilmente absorbible por el 
animal, 

Según dicho objetivo general nos 
fijamos los siguientes objetivos espe
cíficos: 

L- Determinar el crecimiento cor
poral y la ingestión en 60 corderos 
divididos en 3 grupos, alimentados 
durante 8 meses con dietas que conte
nían flúor procedente de diferentes 
fuentes: grupo 1 o control con 29 ppm 
de flúor: grupó 2 o de Sepiolita con 
212.3 ppm y grupo 3 o de NaF con 
213.9 ppm de flúor. 

2.- Analizar las posibles alteracio
nes morfofuncionales que pudieran 
surgir como consecuencia de dichas 
ingestas. 



3.- Cuantificar los niveles de flúor 
alcanzados en tejidos blandos y calci
ficados. 

4.- Determinar la absorción del 
flúor aporta.do por ca.da tipo de dieta. 

5.- Calcular la biodisponibilida.d del 
flúor a.porta.do por ca.da tipo de dieta. 

6.- Comprobar los posibles efectos 
del flúor sobre las cana.les. 

Fina.liza.do el péríodo de experi
mentación y a.na.liza.dos los da.tos con
cluimos lo siguiente: 

- La ingestión de 200 ppm de flúor 
en forma de Na.F provoca. dramáticas 
reducciones en el desarrollo corporal 
de los corderos y eleva.das deposicio
nes del ión en tejido óseo, junto con 
a.Iteraciones estructurales de algunos 
tejidos blandos y modificaciones signi
ficativas de parámetros fisiológicos 
como glucemia., colesterolemia., 
hemoglobinemia. y trigliceridemia.. La 
mayoría de estas modificaciones se 
deben a que los a.mina.les reducen, 
espectacular y voluntaria.mente, la 
ingesta. sólida cuando detectan la pre
sencia. de dichas concentraciones de 
flúor soluble en su dieta habitual. 

- El empleo de sepiolita. en la elabo
ración de concentrados para la ali
mentación de corderos, en una con-

centración del 2%, no comporta ries
go de fluorosis en el ganado ovino, por 
cuanto ninguno de los parámetros 
indicativos de la misma, sufre modifi
caciones consistentes, ni agudas ni 
del concentra.do a.sí elabora.do. 

- Desde el punto de vista de la pro
ducción animal, la alimentación de 
corderos con concentra.dos elabora.
dos con un 2(¼) de sepiolita, no supone 
ninguna disminución ni alteración en 
los parámetros zootécnicos estudia.
dos. 

- Los nulos efectos adversos de la 
ingestión de concentrados con un 2 °/41 
de sepiolita, tienen su origen en la 
extrema.da. baja biodisponibilida.d del 
flúor aportado por la misma, en com
paración con la biodisponibilida.d del 
patrón Na.F. 

-La directiva. de la e.E.E. que esta
blece las máximas concentraciones de 
flúor en productos emplea.dos en ali
mentación de corderos, debería. ser 
modifica.da. por cuanto, como aquí 
queda demostrado, el factor biodispo
nibili dad es determinante en los 
potencialmente efectos adversos de 
los productos que contienen flúor, 
tanto o más que la simple concentra
ción del ión en los mismos. 

«VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL BOVINO: INFECCION EXPERI
MENTAL EN CORDEROS» 

Antonio Javier Ma.sot Gómez-Landero 
Director: Dr. D. Eloy Redondo García 
Fecha. lectura.: 18 de marzo de 1991 
Calificación: Apto «cum laude» 

TRIBUNAL 

Presidente: Dr. D. Antonio Ga.zquez 
Ortiz (Catedrático de Histología. y A. 
Patológica.. Fac. Vet. de la UNEXJ 

Secretario: Dr. D. Santiago Va.dillo 
Machota. (Prof. Titular de Microbiolo
gía.. Fa.e. Vet. de la UNEXJ 

Vocal 1 º: Dr. D. Alfredo Escudero 
Díez (Catedrático de Histología y 
Anat. Patológica.. Fa.e. Vet. de León). 

Vocal 2°: Dr. D. Juan Francisco Gar
cía. Ma.rín (Prof. Titular de Histología y 
A. Patológica.. Fa.e. Vet. de Zaragoza.) 

Vocal 3°: Dr. D. Aniceto Méndez 
Mora (Prof. Titular de Histología y A. 
Patológica.. Fa.e. Vet. de Córdoba). 
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Se ha diseña.do un modelo experi
mental con el propósito de comprobar 
el mecanismo de acción patógena. el 
virus respiratorio sincitia.l bovino 
CBRSVJ en corderos. Para ello, se uti
lizaron 30 corderos de raza merina, 
de 17 a 23 kg. de pv., 25 de los cuales, 
fueron inocula.dos por vía intra.tra.que
al con 20 mi de una suspensión de cul
tivos celulares con un título de 
l.26xl06 DI50 TC de BRSV/ml. Los ani
ma.les controles recibieron igual volu
men de una solución salina estéril, 
por idéntica. vía. 

En los días p.i.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, 
se realizó un estudio clínico de los 
animales, a.sí como la extracción de 



sangre destinada a la realización de 
pruebas de biopatología hemática. 

Asimismo, se valoró la respuesta 
inmune humoral, mediante el análisis 
del fraccionamiento proteico, cualifi
cación y cuantificación de inmunoglo
bulinas por inmunoelectroforesis y 
nefelometría óptica y, finalmente, 
titulación de anticuerpos séricos fren
te al virus, mediante E.L.I.S.A. 

Para la realización de los estudios 
anatomopatológico e histopatológico, 
se sacrificaron los corderos los días 1, 
3, 7, 11 y 15 p.i., efectuándose la 
necropsia del animal, seguida del 
estudio del parénquima pulmonar, 
mediante microscopía óptica, micros
copía electrónica de transmisión y 
microscopía eletrónica de barrido. 
Del mismo modo, se llevaron a cabo 
análisis histomorfométricos, con 
determinación de parámetros alveo
lares, bronquiolares, y del septo 
intrealveolar. 

El estudio inmunohistoquímico 
supuso la detección de antígenos de 
B.R.S.V., así como de IgG, lgM e lgA, 
mediante IFI y PAP, a nivel del parén
quima pulmonar. 

Entre las lesiones pulmonares 
halladas, destacó la presencia de 
bronquiolitis obliterante y neumonía 
intersticial progresiva. 

Asimismo, se detectaron alteracio
nes clínicas y hematológicas en los 
animales inoculados, desarrollándose 
en éstos una respuesta inmune humo
ral. 

La patología pulmonar producida 
por la infección experimental de cor
deros con B.R.S.V., unida a las modifi
caciones fisopatológicas, provocó en 
los animales una predisposición al 
padecimiento de infecciones bacteria
nas, que agravarían el proceso, como 
ocurre en la presentación natural de 
la enfermedad. 

ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LA EXPLOT ACION CAPRINA 

Dª Marta González Gutiérrez-Barquín 
Dirigida, 

Dr. D. Alberto M. Berga Monge 
Dr. D. Miguel A. Aparicio Tovar 

Tribunal: 

Doctor D. Alfonso Vera Vega 
Doctor D. Julio Tovar Andrada 
Doctor D. Angel Saez Olivito 
Doctor D. José Angel Padilla Peñas 
Doctor D. Demetrio Tejón Tejón 

El sistema de producción caprina 
extensiva en Extremadura se localiza 
en áreas marginales, bien sea por su 
predominio en especies arbóreas
arbustivas o por catalogarse como 
zonas deprimidas 

A través de encuestas personales a 
productores de caprino se obtuvo 
información sobre los siguientes prin
cipales aspectos, formas de tenencia 
de la tierra, instalaciones, mano de 
obra, estado sanitario de la explota
ción y control de producciones tanto 
lácteas como cárnicas así como su 
posterior comercialización. Destaca
mos los datos recogidos sobre aspee-
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tos tales como nivel de instrucción, 
sociales y condiciones de habitabili
dad. 

El estudio económico de las explo
taciones encuestadas (alrededor de 
100), reveló la irrentabilidad de las 
mismas teniendo en cuenta los costes 
de oportunidad de la mano de obra. 

Se planteó la optimización de la 
producción caprina globalmente en 
Extremadura, siendo ésta factible, 
cuyo resultado fue seis veces superior 
al valor de producción obtenido en 
1987 siempre teniendo en cuenta las 
propuestas indicadas en su plantea
miento. 



«APORTACION AL ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS SEMI
NALES Y CAP A CID AD DE CONSERV ACION DEL ESPERMA DE DOS 

RAZAS DE CONEJOS (NEOZELANDES Y CALIFORNIAJ Y UNA 
LINEA DE HIBRIDO COMERCIAL !HYLAl» 

María Dolores J. Egea de Prado 
Directores , 

Dr. D. Tomás Pérez García 
Dr. D. Santiago Martín Rillo 
Dr. D. Mariano Illera Martín Presidente, 

Secretario, 
Vocales, 

Dr. D. Leopoldo Cuellar Carrasco 
Dr. D. José Luis Castillo Castillo 
Dr. D. José Luis Sotillo Ramos 
Dr. D. Emilio Martínez García 

Calificación, Apto «cum Laude» 
Fecha de lectura, 16-marzo-1990 

RESUMEN 

Se han estudiado las características 
seminales de dos razas de conejos 
(Neozelandés y California) y una línea 
de Híbridos Comerciales CHYLAJ, así 
como algunos factores que influyen en 
la capacidad de conservación del 
esperma en forma líquida y a tempe
ratura ambiente, a lo largo de un año, 
investigándose la influencia estacio
nal sobre los distintos eyaculados. 

El volumen medio en su porción 
líquida ha sido 0,84 e.e., variando sig
nificativamente con la estación, al 
igual que la motilidad individual 
(54, 16%), presentando valores más 
altos la línea de Híbridos. 

La concentración media fue de 
476,56 x 10° espermatozoide/ e.e., 
estando en relación inversa a la pro-
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ducción espermática, con un pH de 
7,84 y una Presión Osmótica de 352,84 
müsm. 

El porcentaje de formas anormales 
presentes en los eyaculados fue del 
17,63%, existiendo diferencias entre 
los distintos lotes, dando la mayor 
proporción de formas anormales el 
lote de Californias. 

En la dilución del semen se emplea
ron cinco diluyentes (8 A., A.I., A.I.M., 
D-1 y.TEST), presentando la mayor 
pérdida de motilidad el diluyente 8 A. 
y la menor el D-1; los títulos de dilu
ción fueron 1,2, 1;3, 1;4, 1;5, I ;6 y 1;10, 
siendo el idóneo el 1;6, diluido a tem
peratura ambiente y observándose a 
las 8 horas post-dilución. 

Los mejores resultados se obtuvie
ron en otoño, siendo la peor época del 
año el verano. 


