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RESUMEN 

La capacidad de respuesta del útero de la coneja (Oryctolagus 

~) fué registrada en un fisi6grafo de mesa después de la 

aplicaci6n endovenosa de una dosis conocida de oxitocina y metilergo

novina. 

Se asignaron dos grupos de conejas, uno de ellos constituido 

por 15 animales prepúberes y el otro por 15 conejas adultas no 

gestantes. 

El análisis se realiz6 en base a los resultados que se obtuvieron 

de los registros do el cuerno uterino derecho, cuerno uterino izquier

do y cuello uterino. 

En ambos grupos se encontr6 respuesta inl cial a ln aplicac16n 

de oxitocina y metilergonovina. Las medias obtenidAs dentro de 

el grupo de animales prepúberes y con aplicaci6n de oxi tocina fueron 

de; 21.7 g. fuerza para el cuerno uterino izquierdo, 20.7 g. para 

el cuerno uterino derecho y 19.0 g. para el cuello uterino. 

Cuando se aplic6 metilergonovina en este mismo grupo, las 

medias correspondientes fueron de; 20.5 g. fuerza en el cuerno 

uterino izquierdo, 19.8 g. en el cuerno uterino derecho y 15 .. 7 g. 

en el cuello uterino. 

En el grupo de las conejas adultas no gestantes y con aplicación 

de oxitocina las medias correspondieron n, 21.2 g. fuerza en el 

cuerno uterino izquierdo, 20.6 g. en el cuerno uterino derecho 

y 19.0 g. en cuello uterino. 

Al aplicar metilergonovina en el grupo antes mencionado se 

obtuvieron como medias, 19.7 g. fuerza en el cuerno uterino izquierdo, 

18.9 g. en el cuerno uterino derecho y 15.6 g, en el cuello uterino. 
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Una de las cnracterlsticas más notables ca la capacidad de 

loa cuernos uterinos para contraerse con mayor fuerza y duraci6n 

en comparaci6n con el cuello uterino¡ sin embargo, se observ6 que 

este Ciltimo se contrae con mayor frecuencia que los cuernos uterinos. 

-2-



INTRODUCCION 

Para sobrevivir en su medio, diferentes animales requieren 

de distintas formas de actividad muncular, y la maquinaria contráctil 

básica se ha adaptado a esas necesidades (45). 

Una parte de cea 11maquinaria" contráctil la compone el músculo 

liso de tipo visceral, mismo que se encuentra en el tubo gastrointes

tinal, paredes de vasos e3nguineos y el sistema reproductor (13, 

15, 18, 45). 

En el sistema reproductor el músculo liso se halla formando 

una de las capas que integran a el útero; este músculo se caracteriza 

por ser muy sensible a loo agentes químicos y a los estímulos mecáni

cos como el estiramiento, propiedad que le permite manifestar muy 

variados cambios, mismos que obedecen a una ciclicidad definida (45). 

El músculo liso uterino posee un alto grado de actividad eapon

t6.nea eléctrica contr6ctil (25, 45}. 

Como sucede en la mayor1a de loe tejidos excitables, el movimien

to de los iones de sodio tiene el principal papel en la deapolariza

ci6n, mientras que los iones de calcio son necesarios para que 

se acoplen la exci tac16n y la contracci6n ( 7, 44). 

El Citero tiene inervaci6n paraaimp6.tica y simpática, la primera 

por medio del nervio pélvico y la segunda por la v!a de las fibras 

poaganglionares procedentes de los eangl ic.s mesentéricos inferior 

e hipog6.strico. La dcsnervaci6n causa poca alteraci6n motora del 

mismo (14, 15, 45). 

El músculo liso uterino experimenta en grado excepcional la 

influencia de loa estr6genos (6 1 12, 18, 25, 46). Así la actividad 
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espont6nea y la receptividad a los est!mulos neur6genos y farmacol6gi

cos aumenta considerablemente en la pubertad y vartn después con 

el ciclo ovulatorio. As! mismo se ha visto que la progestcrona 

inhibe notablemente la actividad uterina (6, 25, 36, 45). 

La oxitocina y las prostaglandinas actúan también sobre el 

miometrio (6, 12, 15, 17, 44). En el organismo, por lo tanto, las 

funciones de estas diferentes hormonas controlnn las actividades 

y condiciones del músculo uterino y de otras estructuras del aparato 

reproductor. Este control depende de la etapa del ciclo estral, 

del estado de gcstaci6n, de la edad y conducta del animal {45). 

Caracter1aticas de la oxi tocina. 

La oxitocinn es una amida polipeptídica de nueve aminoácidos 

producida en loe núcleon aupra6ptico y paraventricular del hipotálamo 

(13, 16, 24 1 40) y en el cuerpo lúteo de el ovario (23). Se transporta 

junto con su respectiva neurofisina a través del axoplasrnn hasta 

la terminaci6n nerviosa en la hip6fieis (7, 13, 44). Una vez que 

se secretan a la sangre, se disocia la oxitocina de la neuro-fisina. 

Se desconoce el papel exacto que juega esta neurofisina una vez 

que está separada en sangre ( 7, 44} • 

La oxitocina tiene efectoa estimulantes sobre el músculo liso 

del útero y de la gltindula mamario, tan potentes y selectivos que 

indican una verdadera funci6n hormonal del polipéptido en esos 

sitios (13, 18, 26, 44). 

La oxitocina se destaca por producir contracciones del útero 

que son idénticaE en amplitud, duración y frecuencia a las observadas 

en l;;i. gestación avanzada y durante el trabajo de parto espontáneo 

(lA, 19). 



El Citero responde a la oxitocina en cualquier etapa del ciclo 

reproductivo, aún estando presente una geetaci6n con avance del 

segundo tercio se dan contracciones ( 1, 14). Se ha visto que la 

administraci6n de estr6genoe incrementa la concentraci6n de receptores 

a la oxitocina (46), además, producen hipertrofia de las células 

musculares del útero, síntesis de clementoo contráctiles como ectina 

Y miosina y depósito de gluc6geno en las células musculares (6, 

45). El tratamiento con estr6genos aumenta el potencial de ucci6n 

de la célula muscular del Citero, de 35 mv. en un animal inmaduro, 

hasta 50 mv., nivel donde se produce una actividad espontánea (45). 

La hormona relaxina también tiene la capacidad de incrementar 

la respuesta miometrial a la oxitocino., siendo este efecto dependiente 

de la presencia de cstr6genos (39). 

Por otro ledo, la progesterona inhibe las contracciones miome

trialea (6, 25), esta incrementa el potencial de membrana de la 

célula muscular del útero hasta unos 65 mv., disminuyendo de esta 

forma la excitabilidad del músculo (45). 

En este aspecto, la relnxina igualmente inhibe la activid11d 

del miometrio durante la segunda mitad de la gestaci6n, esto se 

comprob6 inyectando relexina en esta fase, factor que provoc6 la 

dismínuci6n de los niveles de oxitocina en plasma (39). 

En un trabajo realizado con conejas se encontr6 que la concentra

ci6n de oxitocina durante la gcstaci6n permanece con valores de 

16.1 pg/ml. Durnnte loo primeros minutos que comienza el parto 

se incrementa a 193 pg/ml. y a la snlida del primer producto alcanza 

los 258 pg/ml. Niveles similares de oxitocina so observaron también 

a la salida del último producto, mismos que desaparecieron en 30 

a 70 minutos. Cuando la oxitocina se nplic6 a hembras preñadas y 
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después del parto por vía endovenosa, los niveles máximos alcanzados 

de la hormona se da entre los 0.5 y 2.0 minutos post aplicaci6n, 

declinando después a niveles basales entre 3 y 50 minutos (10), 

El papel de la oxi tocina en el desencadenamiento del trabajo 

de parto no se ha demostrado, las notables variaciones observadas 

entre especies han evitado que se llegara a una explicación generali

zadora (44), sin embargo, cuando los cambios de concentraci6n de 

progeeterona y estr6genos en la cangre materna permiten que se 

incremente ln contractilidad uterina y la dilataci6n del cérvix, 

se estimulan receptores de diotcnción que producen impulsos nerviosos 

que llegan a la médula espinal y causan contracción del útero por 

vía ref'leja. También derivan hncin el cerebro y actúan sobre neuronas 

hipotalámicas especializadas cuyos axones discurren por el tallo 

hipofisinrio y terminan en la hipóf'isis posterior donde descargan 

oxitocina a la sangre para producir nuevas y fuertes contracciones 

uterinas (16, 25). De igual manera. loo estímulos mecánicos que 

produce el producto hacia el final de la gcetaci6n, al chocar con 

el cinturón pelviano, viajan hasta el núcleo para.ventricular del 

hipotUamo ( 13) • 

Evidencias precisas indican que la oxi tocino eatá involucrada 

en el control endomctrial de la proóucci6n de prostaglandinas (19, 

21, 26, 30). Después de administrar dosis de 10-110 unidndcs de 

oxi tocina se incrementa la concentración de PGF 2 alf'a, 15 minutos 

después se observan signos de parto y en 45 a 90 minutos se da 

la entrega completa del producto ( 6). 

Se menciona que la oxi tocina juega un papel importante en 

el ciclo eetral del bovino al estimular la liberaci6n de progesterona 

del cuerpo lúteo al igual que lo produce la inf'usi6n de hormona 
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luteinizante (19, 21, 30, 42). También se ha localizado oxitocina 

en el cuerpo lúteo de humanos, oveja y cabra (23). Sernia y colabora

dores, citados por Miyamoto ( 30), f'undamentan la presencia de recepto

res a la oxi tocina en el cuerpo lúteo de borregas durante la preliez 

pero no durante el ciclo estral. 

En la actualidad, la oxitocina del cuerpo lúteo es también 

cvnsldernda como un factor lutcolf.tico (6), aunque se menciona 

que este efecto luteolí tico esta mediado por la formación de PGF2 

nlfa ( 17). 

Después que nurneronos trabojoa confirmaron la presencia de 

músculo liso en el foliculo ov6rico, se encontr6 que la oxitocina 

induce contracc16n ovárica durantc el ciclo estral. En el caso 

de la rata estaa contracciones fueron más marcadaa durante el periodo 

preovulatorio, con mayor actividad del ovario derecho que el izquier

do. Esta oxitocina no juega un papel importante en la ruptura folicu

lar, pero si :facilita la evacuaci6n del contenido del :foliculo 

(23). 

Las células mioepitclialcs de la glándula Mamaria son ~uy 

sensibles a la oxitocinn, en eAe sitio, la contracción de las células 

impulsa la leche de lo~ conductos al veolarea hacia las grandes 

cisternas, donde queoa disponible a la GUcci6n del lactnnte (13, 

18, 24, 44). La relnxina inhibe la contracción de las células mioepi

teliales mamarias, aparentemente a través de un mecanismo de retroali

mentación negativo, ejercido sobre las células hipotalámicas producto

ras de oxitocina, ya que oc ::;abe que ln relaxina corporal no influye 

sobre loa efectos que la oxitocina cx6gena ejerce sobre lo glándula 

mamaria de la rata en lactación ( 39). 

La oxitocina produce un señalado pero transitorio efecto relajan

te en el músculo liso vascular, disminución de la presi6n sist6lica 

y más aún de la diast6lica ( 14}. 
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La liberaci6n de oxi tocina se puede inhibir a causa de dolores 

muy severos o temperaturas corporales muy elevadas; por el contarlo, 

la estimulaci6n de la secreci6n se observa cuando hay hemorragia 

o estr6s (17). 

La vida plasmática media de la oxitocina es de 1 a 6 minutos, 

incluso más breve en la gestaci6n avanzada y durante la lactaci6n 

(lo, 14). 

El mecanismo de acci6n de la oxl tocina esta dado por la estimula

ci6n de la célula una vez que se ha fijado a un receptor específico 

para hormonaa pcptfdicas que tienen una región fijadora hacia la 

superficie de la célula (13). Este complejo receptor-hormona, activa 

un oogundo menoojero intracelular que al tero la conccntraci6n de 

calcio en el interior de la c~lulo mediante la madi ficaci6n do 

moléculas de enzima existenteo o mediante la olteraci6n de la síntesis 

y concentraci6n de moll!culas de enzima, facilitando la captaci6n 

de este elemento y su rcdistribuci6n en sitios de almacenamiento 

intacelular. Un recepto!" intracelular de calcio es la proteína 

calmodulina, relacionada con la troponina C, una vez que se fija 

al calcio hay un cambio conformacional de la calmodulina, este 

mediador activa la quinasa de la cadena liviana de la miosina estimu

lando la contracci6n muncular (7, 17, 44). 

La eliminaci6n de la oxi tocina del plasma es efectuada principal

mente por riñones e higado (14). La hormona es efectiva por cualquier 

ruta parenteral, ya que si se adminiotra por vía oral es inactivada 

por la tripsina (11, 14). 

La aplicaci6n de oxi tocina siempre debe hacerse con la base 

de que el miometrio preparado para parto es muy sensible a la oxi toci

na, y que la aplicaci6n endovenosa de este tipo de hormona puede 

provocar compresi6n espasm6dica cuando se utiliza para problemas 

de parto (22). 

-8-



En t~rminos terapéuticos, la oxitocina se ha recomendado en 

forma general para inducir el parto (33), a.celeral' la involuci6n 

uterina ( 34), solucionar catados de inercia uterina, expulsi6n 

de membranas fetales, piometra. promover la contracci6n uterina 

despu~s de la operaci6n cesfi.rea, estimulación del flujo de leche 

en hembras posparturientas y en la debilidad de la vejiga en caballos 

y perros ( 37. 40}; aunque 1 se carece de informaci6n suficiente 

para sustentar este último tratamiento en caballos y perros. 

Caracter1eticas de la ergonovina. 

La ergonovina forma parte de un grupo de sustancias derivadas 

de los alcaloides del cornezuelo del centeno, el claviccpa purpurea, 

que es un hongo que infecta al centeno (3, 11, 14, 40). 

La ergonovina, ergometrina, ergotoxina y ergotamina son un 

grupo de sustancias que tienen la capacidad de estimular la musculatu

ra lisa en general, pero la ergonovina tiene su acci6n en forma 

más selectiva sobre la muscula.tura uterina (9, 40), aumentando 

la fuerza y duraci6n de sus contracciones en el animal no preñado, 

especialmente el útero parturienta y en el posparturiento y aún 

el útero inmaduro es estimulado (3, 11, 14); aunque, en un estudio 

que se realiz6 con rateo albinas gestantes y vac!ae, se observ6 

que el miometrio es sensible a la metilergonovina solo cuando ae 

estimula previamente con una dosis de oxi tocina o estr6genos ( 1). 

El 6tero aislado responde en la misma forma que el útero in 

eitu (14). 

El carácter de loa cambios provocados en útero está en rclaci6n 

con la dosis administrada ( 27, 31}. La aplicaci6n única de 

0.05 mg., 0.1 mg. y 0.2 mg. de metilergonovina producen respuestas 

medias de 20 gramos fuerza (27). 
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Con pequeñas dosis, las contracciones aumenton ~n fuerza o 

frecuencia y son seguidas por un grado normal de relajamiento. 

Con grandes dosis, las contracciones se vuelven máa fuertes y sosteni

das, ademó.a, se estimula la vejiga, intestinos y vasos snnguineos 

(3, 11, 14). Este último efecto, el producido en vasos sanguíneos, 

ha sido reportado tanto en humanos como en animales. Sin embargo 

la susceptibilidad hacia el alcaloide varía mucho de acuerdo a 

la especie, siendo el humano el que es especialmente susceptible 

(3, 14). 

La absorci6n de la metile.rgonovina oe da por vía parentcral, 

el efecto se observa entre 5 y 8 minutos desput?s de la aplicaci6n 

oral, 2 minutos después de la intramuscular y 1 minuto después 

de la intravenosa (3, 11, 31). 

Tiene una vida promedio de 1.8 minutos, aunque se reporta 

que el efecto peroiste por un.i hora y va disminuyendo poco a poco 

hasta terminar horas después ( 11). 

El mecanismo de acci6n es la estimulación muscular directa 

manifiesta por un bloqueo de receptores al fa adrcnérgicos { 14, 

40). 

Los alcaloides son metaboliz.idos por el hígado y excretados 

principalmente por la filtraci6n glomerular renal (27). 

La metilcrgonovina se ha recomendado en retenciones totales 

o subtotnles de membranas fetaleo, para facilitar el parto, on 

el tratamiento de la inercia uterina, subinvoluci6n uterina, vacia-· 

miento de las colecciones acumuladas en útero, manejo activo del 

tercer período de parto y hemorragias que ocurren en este mismo 

periodo o en relación con la operaci6n cesárea (9, 11, 16, 31, 

37, 40). 
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El modelo biol6gico. 

En este trabajo se utiliza a el conejo como modelo biol6gico 

dado que tiene músculos apropiados para el análisis y son animales 

fáciles para manejar y mantener en el laboratorio (45). 

Anatómicamente, el aparato reproductor de la coneja consta 

de un par de ovarios que se localizan en la región sublumbar, cerca 

del polo caudal del riñ6n, en la hembra adulta son de forma ovoide 

(S). 

Los tubos uterinos son largos y flexuosos, se disponen en 

forma de giro, la parte más craneal de este giro queda cerca del 

rif\6n y la porci6n caudal se relaciona con el ovario (2}. 

El útero asienta totalmente dentro de la cavidad abdominal, 

posee doe cuernos totalmente separados, cada uno con su propio 

canal cervical que desemboca a la vagina (38, 41). 

El cérvix se localiza entre el útero y la vagina, tiene una 

mucosa muy plegada que solo permite la existencia de un lumen muy 

pequei'io ( 38) • 

La vagina es un órgano hueco de forma tubular que está situado 

en la cavidad pélvica, dorsalmente se relaciona con el recto, ventrnl

mente con la vejiga y cnudalmente con la siguiente parte de el 

aparato reproductor que es la vulva (2). 

La vulva es la parte m6.s externa de el aparato reproductor, 

estA formada por el vestíbulo y labios vulvares. El clítoris se 

localiza en el vestíbulo de la vulva (2, 41}. 

En el cuadro 1 se indicun algunas de las constantes reproductivas 

de la coneja (2, 5, 28, 32, 38, 41), 
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Cuadro 1. 

Constantes reproductivas 

de la coneja. 

Pubertad 

Apareamiento 

Tipo de ovulación 

Duroc16n del entro 

Ovulación 

Número de ovoci toa 

Preñez 

Crías 

Primer estro posparto 

Lactaci6n 

Vida del ovoci to 

Capacidad para ser fecundado 

Tipo de placenta 

Bleatocisto fijo al útero 

Promedio de hembras por macho 

Producci6n láctea 

-12-

5 a 8 meses. 

Todo el af\o. 

Inducida. 

Hnoto el apareamiento. 

10 hrs. poacoito. 

10 en promedio. 

30-32 días 

9-15 por camada. 

Inmediato. 

30 días. 

17 hrs. 

6-8 hrs. 

Hemoendotelial. 

7-Bavo din. 

10 hembras. 

7 kg. final. 



Doe de las más grandes diferencias en la reproducci6n de los 

conejos, en comparaci6n a otros mam1feroe domésticos, radica en 

que la hembra no exhibe un verdadero ciclo estral y la ovulaci6n 

es inducida ( 2) • 

Este ciclo estral dura entre 15 y 16 d1aa, de los cuales 12 

d1as permanecen receptivas nl macho (5, 38). Esta situaci6n está 

:favorecida por el hehco de que en la coneja se maduran grupos suscesi

voe de fol1culoe durante todo el año y en cualquier momento existe 

cierto número de fol1culos con capacidad para ovular en caso de 

c6pula (2), 

Durante la c6pula se produce una estimulaci6n mecánica que 

via de la médula espinal alcanzan el hipot6.lruno, provocando la 

liboraci6n de hormona fol!culo estimulante y luteinizantc, lo cual 

desencadena el proceso ovulatorio, que ocurre entre 8 y 10 horas 

después de la c6pula ( 23). 

Instrumentos, 

Las gráficas de la actividad del útero de la coneja fueron 

obtenidas con ayuda de el 1"1ei6grafo de mesa, del cual mencionaremos 

algunas caracterieticae (29, 35). 

Eote ea un aparato eléctrico desarrollado en la universidad 

de Houson, que permite de una :forma más objetiva la valoraci6n 

de la actividad del útero de la coneja. 

Para lograr este objetivo el aparato esta formado por treo 

unidades\ f'unci.onalee llamadas canales de informaci6n. 

cada canal esta capacitado para trabajar sobre un evento fisiol6-

gico, y cada canal conetn a su vez de un captor, amplificador y 

registrador. 
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El captor ea la primera parte del canal que está en contacto 

con el especimen a investigar, y tiene la función de transformar 

la serial que recibe, en este caso la contracci6n muscular, en una 

señal eléctrica proporcionaL 

El amplificador recibe esta señal a través de un cable llamado 

de nueve vías, bata señal es amplificada en éste ni tio y pasa a 

la siguiente parte del canal. 

Por último esta serial amplificada ca registrada en papel con 

el uso de plumas o pajillas a tinta. 

La altitud o altura del registro está referida a la :fuerza 

con la que se contrae el músculo, su valor se expresa en gramos 

y esta determlnadn previamente de acuerdo a una curva de ajusto. 

La longitud del registro repreaenta el tiempo que se lleva 

el músculo para realizar la contracc16n y relajaci6n, estos datos 

se miden en segundos. 

El periodo de latencia indica el tiempo que tarda el tejido 

en responder a un estimulo especif'ico. sus valores tambi~n se expresan 

en segundos. 
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HIPOTESIS 

Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente hip6teeis : 

El 6tero reeponde diferente a la aplicac16n de oxi tocina y metil

ergonovina, y es posible que se encuentren variaciones al analizar 

las respuestas en conejas prep6beres y adultas gcetentes. 
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OBJETIVO 

Determinar el efecto de la oxi tocina y la metilergonovina 

sobre el músculo uterino de conejas (Oryctolasus cuniculus) prepúberes 

y adultas no gestantes. 
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MATERIAL 

Biol6gico: 

35 conejas (Oryctolagus ~). 

F'-rmacos: 

l) Oxi tocina. Oxi to-Synt. 

2) Maleato de metilergonovina. Eepulsina. 

3) Clorhidrato de ketamina. Ketavet. 

4) Lidocatna. Ancstil. 

5) Pentobarbi tal a6dico. Ancateaal. 

Quirúrgico: 

1) 1 Mango de bisturí del número 3. 

2) 1 paquete de hojno de biatur1' del número 10. 

3) 1 tijeras curvas. 

4) 3 pinza o de mooqui to. 

S) tubo de hilo nylon. 

6) tubo de hilo cañamo. 

7) 1 paquete de algod6n. 

8) pastilla de jab6n neutro. 

9) 4 pareo de guantes de cirujano. 

10) 35 jeringas inoulínicas. 

ll) 35 jeringas de 3 ml. 

12) 35 puneocat del número 18. 

Equipo y accesorios: 

1) :fie16graf'o de mesa modelo DMP-48 Narco-Bioeietem. 

2) 3 canalee de información. 

3) 3 captores tipo B. 

4) 3 cables normalizados de nueve vías. 

5) 3 unidades amplificadoras. 
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6) 3 motores de pluma. 

7) cable de alimcntaci6n del f'iei6grafo. 

6) Cable de tierra del fisi6graf'o. 

9) Pesas de 30 gramos. 

10) Tres tensores. 

11) Soporte universal. 

12) Tabla de dieecci6n para conejos. 

13) Parrilla eléctrica. 

14) Raauradora eléctrica. 

Cristalería: 

1) Vaso de precipitado de 150 ml. 

2) Frasco con gotero. 

3) Term6mctro clínico. 

Soluciones: 

1) Benzal. 

2) Soluci6n krebe. 
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METODO 

Se utilizaron 35 conejas (Oryctolagus cuniculua) de varias 

razas: california, nueva zelanda y chinchilla, divididas en dos 

grupos, en el primero hubo 15 hembras prepúberes y en el segundo 

15 hembras adultas, ninguna de ellas gestante. 

Las hembras prepúbercn tenían en promedio 2 meses de edad. 

Las conejas adultas eran animales de deshecho de el m6dulo de cunicul

tura, todas ellas con probler.m!l !'..'n lns patas. 

Se trabajó todas las hembras en diferentes etapao del ciclo 

estral para considerar la mayor pooibilidad de respuesta frente 

o la aplicaci6n de los fármacoo. 

Los datos que sirvieron como grupo tectigo se obtuvieron de 

los registros de ln actividad normal del útero de cada una de las 

conejas mencionadas nnteriormentc 1 sin la aplicaci6n de ninguno 

de los fármacos. 

Las 5 hembras restantes ~e utilizaron pnra afinar la técnica 

de cirug!a 1 aplicaci6n de fármacos y calibración del fisi6grnfo. 

Para utilizo.r el fisiógrafo se necesit6 de conectar el cable 

de corriente, cable de tierra y cables normalizados, despu6s se 

encendi6 el aparato y se dejó calentar por espacio de tres minutos. 

Los captores se colocaron en el soporte universal y a su respec

tivo cable normalizado. Se dispuso la existencia de papel para 

gráficas y la cantidad de tinta suficiente para el regiatro. 

Se utiliz6 velocidad de papel de 0.25 cm. por segundo con 

marcas de tiempo cada segundo. 
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Pasados los tres minutos se lleva a cabo el balanceo de las 

unidades amplii'icadoras y posteriormente se calibra a 30 

gramos/6. 5 centlmetros. 

En estos momentos el aparato estuvo listo para colocar en 

sus captores la serie de hilos que sujetaban a loe cuernos uterinos 

y al cuello del útero. 

Para la cirugia de las conejas se necesi t6 de la aplicaci6n 

intramuscular de 25 mg. por kilogramo de ketrunina. Una vez observado 

el efecto del fármaco se eujct6 a el animal en decúbito dorsal 

en la tabla de dieccci6n. 

Se aplic6 lidocalna subcutánea en la linea media del abdomen, 

aei como en la regi6n por donde atravieso la vena femoral en la 

pierna. 

Se lavaron ambas zonas y se procedió a rasurar, aplicando 

posteriormente el benzal al 1 por 400. 

En abdomen se cort6 por linea media, pasando por piel, tejido 

subcutáneo, músculos, hasta llegar a peri tonca. Se cortaron con 

tijeras y se refirieron bordes. 

Se pae6 a la localizaci6n de cuernos uterinos y el cuello 

del mismo. Se dejaron referidoa con hilo nylon una vez que se traspae6 

el ligamento ancho del útero, an cuernos, y la serosa en cuello. 

De ahi se pae6 a ln venodisecci6n en la pierna de la coneja 

y se dej6 colocado 

de los fármacos. 

catéter en la vena femoral para la aplicaci6n 

En este momento se colocaron los hilos que sujetaban a los 

cuernos y a el cuello en su respectivo captor. 
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Se ajust6 la sensibilidad del fisi6grafo para dejar en igualdad 

de circunstancias a todos loe amplificadores y entonces se baj6 

la polea de arrastre para que comienze a correr el papel. 

Se hizo bajar la tinta y se obtuvieron registros basales de 

la actividad normal del útero durante 10 minutos. 

Posteriormente se aplicaron o.3 ml. de oxitocino en lo vena 

femoral y ee registr6 su efecto durante 15 minutos. Pasado este 

tiempo se nplic6 en este mismo sitio 0.3 ml. de maleato de metil

ergunovina, permitiendo un registro <le 15 minutos. 

Se aplicaron los fúrmacos alternadamente, es decir, a la mitad 

de los animales se les aplicó inicialmente oxitocina y en la otra 

se inici6 con el molesto de metilergonovina. 

Durante la obtcnci6n de los registros se estuvo humedeciendo 

loa tejidos con soluci6n krebs a una temperatura de 37 grados 

centígrados. 

Después de la obtenci6n de las gráficas ae sacrificaron los 

animales con 3 rnl. de pentobarbi tal s6dico. 

El análisis de resultados se llev6 a cabo mediante la prueba 

estadística t de Student (43), 

-21-



RESULTADOS 

A continuaci6n se muestran loa resultados que se obtuvieron 

en ambos grupos experimentales, incluyendo los valores promedio de 

el registro basal de la actividad del 6tero de estos animales. 

Los promedios de amplitud y longitud de la actividad basal 

del útero estan registrados en el cuadro 1, tanto para conejas 

prep6beres como para adultas no gestantes. 

Estos promedios fUeron trabajados con loa datos de las tablas 

1 y 2 del anexo, en donde puede observarse la ausencia de datos 

en algunas de las columnas. Esto corespondc a la falto de actividad 

uterina mostrada en algunos de los registran¡ además, esta falta 

de ritmo estuvo presente en oolo el cuerno uterino derecho, o en 

el cuerno uterino izquierdo. 

También en eetao dos primcraa tableo se puede comprobar que 

la longitud de la gráfica de el cuello uterino es siempre menor 

que la regiati~ada en cuernos uterinos. 

Loe valores de el cuadro 2 incluyen los promedios y el error 

estandar de loa periodos de latencia en loe doo grupos experimentales 

y f'rente a la nplicaci6n de oxi tocina y me ti lergonovina. 

En el cuadro 3 so muestran las medias y errores estandar de 

la amplitud y longitud de la actividad uterina de las conejas prepúbe

res y adultas no gestantes, bajo el mismo esquema de estimulaci6n. 

El análisis estadíatico do los datos incluidos en las tablas 

del anexo se hizo en base a la prueba t de Student con un nivel 

de significancia del 5%. 

-22-



l. 
"' 1 

Cuadril l 

Valores de registro basol para las contracciones uterinas en conejas prep6berea 

y adultas no gestantes antes del tratamiento hormonal. 

Media !: error eatandar. 

Componente uterino P:epresentac16n Prep(jberes Adultas no gestantes 

Amplituo:t en 
~re moa 1~.~7 ! 1.98 a 11.38 ! 1.98 h 

Cuerno uterino izquierdo ---
Longitud en 

32.23 !. 4. 76 a 24.38 !: 4.76 a seP,undoa 

--
Amplitud en 

lf.10 !: 1.58 a 15.70 ! 1.58 a gramos 
Cuerno tJterino derecho --

Longitud en 
29.04 ! 5.27 a 38.56 ! 5.27 a seeundos 

--
Amplitud en 

17.74 ! 1.34 a 13.12 : 1.34 b grar10~ 

Cuello •1ter1no --
!.ongi '-Ud en 

21.43 !: 1.50 a 23.ao· !: 1.so a seeurdos 

Letras diferentes en loR renglones representan diferencias significativas ( P< 0.02) 

11 t 11 dP. Student. 



¡, .. 
1 

Cuadro 2 

Valores del periodo de latencia, en segundos, p:,;!"'a iniciar les contracciones 

ute:--1nas en conejas prepfiberes y adultas no gestantes tratadas con 

ox1tocina y metllergonovine. 

Media !: error estandar 

~()'"1ponente Prepfiberes ftdult~s no gestantes 

uterino Oxi tocinB Met1lergonov1na Oxitocina Metilergonovina 

:uerru, ·i·.'!:rin() 
izr.1Jierdo 60.90 :! 7.87 a 35.03 ! 7 .P.7 b 31.•3: 7.67 b 42.23 !: 7 .87 ah 

Cuerno uterino 
derecho 58.66 ! 6.91 8 43.fifi ! 6.91 a 36.90 ! 6.91 8 46.53 ! 6.91 a 

Cuello utP.rino 1 38 • .46 ! 7.43 a 4~.30 ! 7.43 a 55.40 ! 7 .43 a 49.03 ! 7 .43 a 

Letras dJf'erentes en los renglones representan diferencias significativas ( ·p< ·0.02) 

"tu de Student. 



Conponente 

uterino 

ct1EJtr:o 

'."'r.f!ilO 

IZQUI!:Pf.ifl 

CUER>IO 

UTEfUi10 

DEREC!!O 

CUr.LLO 

UTE''!l:I':"J 

r;,1Adro 3 

l/alores ~e h 'lc .. i•l!<i ... <t '1,. lF'> co.,tr<1r::d..,nett ut:~rinl'ls en cnn'!)jA"' !"'!"'"f'lil-ierto-<1 

'f arlultas ,,o eestantes ~r11~adl\R con oxi-:ocir.<> 'f nl!ltilereo:'lOVina. 

P.epreaent::i:c16n 

··..,nl itu~ ,.n 

grRJnOS 1 
--

Lon~itud en 

segundo!'! 1 
--

Amplitud en 

¡:r&.,OR 1 
---
Longitud en 

segunr'os 1 
---
Anplitud en 

.,.. ... 1 
---
Lon:!1tud en 

1 seeundos 

·:erl1.11 ~ ~rror ~n':an""r• 

PrenÍlberes 

Oxitocba ".1et1lerr,on'J':: ~.·i 

21.64 : l.fiS. ?1.22 ! 1.6R 

4?.05 ! A.90 .O:'i.,2: 4.90 

20. 76 ! 1.S3 20.64 ! l.S'." 

46.12 !: 6.21 AS.2!i !: 6.Zl 

1g.oo !i.s1 19.0? ! 1.67 

2~.2P. !: 2.13 2q.oñ !. :;i.13 

'Jxitccina 
Adultas,.:.:._..'¡': l. 

~ettle,.ZonoYina 

•:o edst:iernn clifergci<'IS 9ignificet1v!'s ( P ::- l').""lc). 



El análisis de los datos de el cuadro l indica que la amplitud 

de el cuerno uterino izquierdo y el cuello uterino de las conejas 

prepúberes tiene una dif'ercncia signif'icativa sobre la actividad 

de el útero de las conejas adultas no gestantes. 

En el cuadro 2, donde se encuentran los valores de periodo 

de latencia, se observa diferencia significativa solo en el cuerno 

uterino izquierdo de las conejaa prepúbcres cuando se aplica metil

ergonovina, frente a la aplicaci6n de oxitocina. 

El cuadro número 3 no muestra diferencias oignif'icntivas en 

ninguno de los dos grupos, aoi mismo, la comparaci6n entre los 

datos de el grupo de conejns prepúbercr. y ndul tna no gestantes, 

marca dif'erencias eatadisticas por parte de algún grupo. 

Además de el análisis estadístico, se marcan a continuaci6n 

algunaa de las propiedades m6.s notorias de la nctividad del útero 

de conejas prepúberes y adultas no gestantes bajo el efecto de 

oxitocina y metilcrgonovina. 

Cuando ee aplic6 oxitocina, en ambos grupos se observaron 

series de contraccionco con duración aproximada de 4 minutos por 

serie, n partir de la aplicación del fármaco. De manera que en 

los 15 minutos de registro se detectaron consistentemente 3 fases 

o periodos de contracci6n, con auo respectivas pausas de 1 ó 1.5 

minutos. 

Con la aplicación de metilcrgonovina no es tan marcado. la 

presencia de estas "oleadas" o fases de contracc16n, pero si rué 

manifiesta la actividad alternada de loe cuernos uterinos; es decir, 

mientras que un cuerno se encontraba en periodo de contracci6n, 

el otro permanecía relajado y viceversa. 
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En 10 animales que se detectaron en etapa de estro 1 la respuesta 

a la oxitocina fub de mayor amplitud, longitud y con menor periodo 

de latencia, en comparación a el resto de los animales. 

Con la aplicación de oxi tocinn se provoc6 palidéz temporal 

de el útero; además, de la salida de orina de la vejiga en lo r:iayor 

parte de los animales. Durante el efecto de la me ti lergonovina 

nunca se vi6 palidbz del 6rgano y tampoco salida de orina de la 

vejiga. 

Características que fueron comunes en los animalc::; de los 

dos grupos y bajo el estimulo da oxi tocina. o mcti lcrgonovina consis

tieron en la presento.ci6n de contracciones de menor fuerza por 

porte de el cuello uterino, na! como menor durnci6n de dichos eventos. 

En cambio se presentó una mayor frecuencia de contracción en compara

ci6n a la actividad de los cuernos uterinos. 

Cuando no hubo respuesta hacia los fármacos por parte de los 

cuernos uterinos, ful? ~l cl?rvix el único que permaneci6 contrayl?ndo

se cíclicamente. 

En esta especie animal se encontr6 que el cuerno uterino izquier

do regiotr6 mayor promedio de la fuerza de contracci6n. 

En algunas oca&ionea se detectaron aumentos de la amplitud 

de las contrncciones después de que la coneja aufria pausas apneicas 

durante la anestesia. 

En dos conejas con piometra ne observó un dcbili to.miento y 

posteriormente ruptura de las paredes uterinas debido a la fuerza 

de las contracciones producidas por la aplicación de los fármacos. 
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DISCUSION 

De acuerdo a las hip6tesis planteadas con anterioridad, y en 

base a el análisie estad{etico ee observ6 que la respuesta miometrial 

a la eplicaci6n de oxi tocina y metilergonovina en conejas prepúberes 

y adultas no gestantes, no presenta dif'erencias signif'icativas. 

Lo anterior ne ve apoyado por el hecho de que la oxitocina 

puede provocar contracciones del útero en cualquier etapa del ciclo 

estral (1, 14), pero se presentan grandes variaciones en la respuesta 

uterina, sobre todo si hay previa estimulaci6n con estr6gcnos (6, 

45, 46) o progesterona (6, 25), 

Con la metilergonovinn se obocrva estimulación directa del 

Otero en nnimalcn no gestantes, parturientes, poeparturientoe e 

inmaduros ( 3, 11, 14). 

No se encontró que el miometrio de la coneja sen sensible 

a la metilergonovina solo previa sensibi lizaci6n ccn estr6genos. 

como en el caso de la rata albina ( 1). 

Por otra parte, se debe coneidcrnr que la respuesta a la oxi toci

na eetá en gran parte determinada por la concentraci6n de receptores 

a nivel de mernbrnna. Estos receptores, aunque estan constantemente 

recambiándose, pueden disminuir su concentraci6n ai eatnn expuestos 

crónicamente a la hormona (44). Es importante considerar este f'en6meno 

cuando se compararon loe resul tndos de el grupo de animales prepúberes 

y adultos no geetantee, ya que algunas de las conejas adultas tenían 

poco tieir.po de haber parido o de destetar a sus cr'lae, factor que 

no se pudo controlar en este experimento. 

La evoluci6n de la actividad uterina tuvo diferencias muy 

significativas, ae detect6 que el cuello uterino tiene la capacidad 

de contraerse con mayor frecuencia pero con menor longitud, en 

comparación a los cuernoe uterinos. 
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En cuanto a los cuernos del titero también se corroboró que 

pueden manifestar actividad alternada de contracciones o de mayor 

runplitud en uno de los cuernos uterinos. 

Este mismo hecho se observ6 en los registros de la actividad 

de los cuernos uterinos de la rata albina prepúber, adulta vacía 

y adulta gestante (1). En un estudio que se realizó con 6 conejas 

al parto se menciona que no hay varincionee de la actividad uterina 

tanto en la parte cervical como en los cuerno uterinos, ain embargo, 

ellos nunca pudieron en realidad determinar cual e!l la fi:Jiología 

de el cuello uterino durante este proceso, ya que su método de 

registro incluye la util1znci6n de un balón que se coloca dentro 

del cérvix, y este es expuloado junto con el primer producto (10). 

tao variacioneo obscrvadao en nlgunoa de loo valo:-co de el 

registro basal de la actividad del útero de los doo nrupoo. como 

son los de la amplitud de el cuerno uterino izquierdo y cuello 

uterino, estan rclncionadas crm la capacidad que tiene el músculo 

liso uterino de variar su actj vi dad de acuerdo a la edad del animal. 

Se conoidcra, además, que la receptividad a e::;tímulos farmacol6gicos 

aumenta considerablemente en la pubertad (6, 25, 36, 45). 

La oxítocina también fué capaz de desencadenar el proceso 

de micción en gran parte de los animales, la bibliografía aquí 

rC'portada no marca la presencia de reccptoreo a la oxi tocina en 

el múoculo liso de la vejiga, sin embargo, a nivel terapéutico 

(37) se recomienda la utilización de esta hormona en casos de debili

dad de la vejiga en caballos y perros. Es de hecho la única fuente 

bibliográf'ica que marca el uso de esta hormona para dicho fin, 

por ello se cita este hallazgo, que quizás de pie para una nueva 

inves tigaci6n. 
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También se hizo notar la capacidad de la oxi tocina y la me ti 1-

ergonovina para producir contracciones del útero con piometra, 

mismas que produjeron la ruptura de la pared uterina con salida 

del contenido. Algunos tratamientos promueven el uso de oxitocina 

una vez que se ha logrado la relajaci6n cervical, para lograr la 

descarga del contenido uterino (22). 

Para posteriores estudios se recomienda analizar la relaci6n 

que existe entre la etapa del ciclo cstral y la respuesta uterina 

a la aplicaci6n de oxi tocina. 
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e o N e L u s I o N E s. 

La respuesta uterina a la aplicaci6n de oxi tocina y metilergono

vina en conejas prepúberes y adultas no gestantes, no muestra dU·eren

cias estadtsticas considerables. 

El O.tero de las conejas prepúberee muestra mayor amplitud 

en los registros de la actividad normal, en comparaci6n a las conejas 

adultas no gestantes. 

La aplicación de oxitocina produce palidéz momentánea del 

útero relacionada con un gran incremento de la amplitud y longitud 

de la contracc16n. 

El cuello uterino mani:f'ieota, bajo cualquiera de las dos circuns

tancias de entimulaci6n, mayor frecuencia de contracci6n y menor 

longitud de respuesta, en compnraci6n a la actividad de los cuernos 

uterinos. 

El cuerno uterino izquierdo de la coneja presenta mayor promedio 

de amplitud de registro que el cuerno uterino derecho. 

La aplicaci6n de oxi tocina no obstaculiza el efecto que puede 

tener una aplicaci6n posterior de metilergonovina. 

La splicaci6n de metilergonovina, a su vez, tampoco bloquea 

la acción de la oxitocina. 
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A NE X O 

Se incluyen siete tablas con los valores que sirvieron como 

base para el análisis estadístico. 
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Tabla 1 

Valoree de registro basal de conejas prep6beres. 

C.U.I. e.u.o. 

Amplitud Longitud Amplitud Longitud 

5.5 
7.5 

12.2 
12.3 
12.4 
14.6 
17.0 
20.e 
21.4 
24.6 
25.0 
25.2 
25.8 
26.2 
29.6 

e.o 
11.0 5.5 15.7 
21.0 7.5 16.3 
21.0 11.3 17.3 
21.6 13.5 22.0 
24.4 14.0 24.6 
29.8 15.3 25.5 
34.3 15.8 26.3 
35.0 16.6 30.0 
37.3 18.l 30.7 
39.0 21.8 33.0 
39.6 23.l 34.0 
42.0 25.3 34.8 
47.5 26.0 43.5 
72.0 27.8 83.0 

C.U.I. Cuerno Uterino Izquierdo. 

C.U.D. Cuerno Uterino Derecho. 

C. U. Cuello Uterino. 

Amplitud reportada en gramos. 

Longitud reportada en segundos. 
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Amplitud 

7.9 
11.0 
11.3 
11.5 
12.8 
15.1 
15.2 
19.1 
19.4 
20.6 
22.9 
23.1 
24.4 
24.6 
27.3 

e.u. 

Longitud 

11.3 
16.0 
16.7 
17.8 
18.3 
18.8 
19.2 
21.0 
22.4 
23.0 
23.6 
23.9 
27.3 
29.7 
32.5 



TnblA 2 

ESTA 
SAllR 

lESIS 
BE LA 

Valoras de r1,gletro b"afll de com~Jaa ft.liultaa 111) ~eAtRnteu. 

c.n.1. e.u.o. 

.\mplitud Longitull Amplitud t.on5ib1d 

10,6 17.0 
u.? 18.3 
13.0 24.0 

7,1 14.4 13,n 24,U 
s.n ?1.:1; 13.7 2G.G 

10,5 22.·1 13.B 28.0 
11,6 : 1P.A 14,5 2n.o 
12.1 ~3.5 16.3 :'~;.A 

12,5 ?3.R 1.5,5 30,0 
12,5 24.:l lG, 7 :\1.0 
13,0 ?.9 •• , 17.fi :;!'">oH 

lG,? :m.c l?,(1 51.0 
17,2 3~.n 20.2 63.0 
20,9 34.0 20.2 f\2,3 
:w.~ f.7.0 22.7 f.;'"l,O 

C.ll,l, Cuerno Uterino h.qu1ordo. 

U,U,D, Cut!rno Uterino \1nrrchn, 

e.u, Cuello Utetrino, 

Arnpli t.ud reportadR en r.1·flmnN, 

LOn!:t. tud reportada en •n•r.unt1oe. 
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e.u • 

AMplitud Lon~itud 

7.fl 1n.·1 

º·'' lfo,7 
9,C t7.~ 
~1. 3 19,0 
9,7 19.A 

10,6 ?.0,5 
10.7 21.1 
12.f· 21.r. 
13.2 ?.b,ll 
¡.~ .4 2r..7 
15.u :-'G,B 
l",3 ?7,3 
111,4 ?q,o 
1~.3 30,0 
~0.1 3f\,7 

tm OEBt 
BIBLIOTECA"} 



r..u.:. 

10.0 
l!J,r, 

:"C..C' 
2 •.•• 1 
d.1.•, 
lll\, ' 
49.'· 
:.~.·' 
Gl., 
75.' 
79,n 
ll:'\,11 

•11,11 
107,·, 
l:'\n,·. 

TahlA ' 
VAlortt1• dP l'f"rfn.tn "• lnt.encie Pll 

Oxitn.~tnn 

C'.u.n e.u. e.u. 1. 

l?.o ll.5 •l,11 

28.5 17 .o l~.!l 

31,0 ]r:.5 n.o 
41.5 ~;',5 2;'.1,5 
44.!> 2! .• 0 ?r •• n 
114,1, ~< .n :m,n 
40,11 3A,U :n.o 
49,!l 37.0 ~'1.!· 

fil.tl 4~1.0 :l.1,fi 
fi2,'· ~i0.5 37. :. 
ri?,ll '"•'.1,5 :_:l/l,'.'t 

r-~.11 54,5 4?,0 

71,!l !)7.0 43.~ 

f\l. ~, !:3fl.5 f.ti.11 

UiA,0 (;tl,5 í".l,O 

e.u. 1. r.uPrnn Utflrino 17.t]Uirrtlo. 

C,11,!', Cue1•nn Ut1•r1.no ll1•rf'1~hu. 

C,U, Cut!l10 Uterinn, 

conejas prepí1hf' ... 1•n. 

1 ·ntil1•rgnn~1vi nn 

c.u.:1. c.11. 

tr..fi 1.'.1,''l 
J<l.O 22,!1 
:'3.0 25,0 
~·n.o 2f',0 
30.!; ~9.11 

:l7 .s :'1!1,1' 
.n.o :w,!, 
4.11,\1 '.líl,O 
4f\,0 40,r, 

49.fi d~.o 

r•~ ,n 4fi, 1• 

f°>ti,"1 ~~t • ~· 
(,'.\,!· 03.~· 

64 ... 7:1,'"• 
... ,,f¡ w:,s 

~:l perforlo de lA.f PllCiR t'Rt.A. repnrttt1k1 r.n H•'iJUndí\R, 
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Tehla A 

Valore• de periodo de latenciA ~n condjaa Adult..• no l.~f!fltnnte"• 

c.11.1. 

11.0 
1>.0 
13.0 
14.5 
1.J,5 
lfl.O 
~1.0 
?:>.5 
~'7 .o 
211.0 
?'1,5 
:11,n 
;~;:>.o 

!11,0 
lOt:;, 5 

Odtncinii Meti l•raonovi nn 

e.u.o. r..u. 1~.11. I, C, U.O. e. ll. 

14.~ 3,5 7,fi 
15.0 15,0 tl,f1 
20.5 2s.o l0.5 
23,5 :u.o 13."I 
~5.5 34,0 1.1,n 
30,!l 30,!i 15.!"'1 
31.!l 42,r, ;"'::1,5 
:;¡:',11 4!>,n ~·4.n 

32.~ 53,5 ::ll',11 

33,0 59,0 3q,o 
35,0 f\9,fl ' '•5 
49.!i 75,5 r.•1,·. 
50.0 fll!,5 <¡(l,() 

72,0 91.5 110,r. 
6{1, 5 169.5 11:\,i; 

e.u. I. ruerno Uterino Tv.qulttrdo, 

c.u.n. C11Arno Uterlnn llerPC~l,o. 

e.u. Cuello 11ter1no. 

7,0 ,, ,n 
13,0 11.~ 

11!,Q 13.5 
16.0 15.0 
2•.s ~·'·'· 
?7,0 ~'."\,LI 

34,fi .·1.n 
3B,S... •l7,0 
53,0 • ~ lt • ! • 
58.0 .-1'1,0 

7~.6 7r.,o 
74,0 ?R,5 
7E,f, Hl,h 
Bl.O ~ ~.1 , 11 

10!...,!) 1l!J,5 

F.l pcrt\1.~n ñe lateiic:~ . ., ••sin rsportftdo ,,n Reg1inclnfl, 



~ 

t-
i:- '"""' ::i:w"'"' en 

I
;:; 
.--, -c:ó:i~ 

,QC""l 
?<:o o l c:t.l l:i: 
¡~ 

Oxitocina 

r..11.1. 

;,rp. L· .~;_. 

10.0 21.9 
v:. 7 ., •.• ~, 

15.:. 34 • ..: 
E •• :.; 36,3 
::.;, Ja,r; 
n.:, .n.4 
~LB .n. 1 
22.' 43.~ 

22.7 46.1 
25.3 47 .i' 
2c.o 47 .3 
;..1.n .:.· •' 
?".: 49.h 
2c..:.. 51.3 
28.íi i-1,.· 

':'1.hla 5 

\':ilc~o de amplltur! y loneitud en cMej111A pr"Ppúberes. 

.. etl lf'!r,E;onrovina f)xitocina J.l,,ti l f!'r::nnovine Odtocir.a !fetilereónovina 

c.u.r. e.u.V. C.U.iJ. e.u. e.u. 

: !""• J.o-i~·. ~ "1f'. ..e. Ar.ip. f.on.t:.. :.r•fl· Lor>~. ,.np. tone. 

13,? 27.3 f'.l'l 26.3 A,2 25.1 9.0 lA.7 a.• 1e.6 
:1,,3 .11.6 11. 7 i?C..:.. n.w ;<J • .: 11.9 21.0 12',4! 21.l 
l':'.7 '.'7.0 111.5 Í'.'.6,fl lfi.O 35.5 13.3 21.1 12.8 2L3 
1C,3 ""17,l 18.0 <:B.6 17.2 36.3 14.5 2'.">.2 1~.4 23.1 
l '1, f~ '.'!?,<: :: ,~ .. ~ ·1.· ..... '."!7,0 15.5 23.7 le:,.! ::i-3.3 
l~.~ ~8.V ;. '.~ • '..1 33,r, v~. ~. 'J'l.(. lt..1 2.e.o l{;,[:: 2G.5 
22.0 38.l ?'l, ~. 3(,,5 1-~.2 40,6 17.3 2G.l 17,A 30.0 
22.2 ',fi 20,c; 31;.~ 2n,3 46.2 19.0 t:-~.9 1~.7 M.1 
22.9 :.J.5 21.0 48.1 21.2 51.1 20.s 29.5 21.1 M.3 
?1.1 "lq.7 22.G f'i6.P 24.7 51.2 21.1 M.R 21.S 32.7 
?.~J.Ü .:~.:-1 2.t:.S 57.5 2s.o 51.F ?.1.9 32.8 22.2 33.l 
c:,.o .;s. 7 ~.f>,' r.1.:: ?O:.. 7 '...~.::. 24.7 .;..;..? 22.1 33.6 
f;S.7 4·~. ¡. ?7.3 M,7 27 .3 60.6 24.8 35.3 24.•' 34.2 
21 .• 1 r.c..1o 27 .3 74.5 77 .3 r.1.0 ':"7.2 ~7.1 2L.U 35.9 
;r .;o 5?.l 30.4 7'•.·· 29.8 fi3,4 2: •• 2 52.f~ 29.1 41.P. 

r,' .;. ':u~:·:in ""·rí•-. ;zr;t..i~rt1 .. 

r..11.··,_ Cuer-no :•ti-· lr'o r;,.r'!r.:'10. 

c.1:. ~u,,l]o ~·· .. ~1rin. 

tl":1~ i t.w· re,)Of :.ar:;. f:n ,,:r;.rr,~, 

· ~.·1:1 ':•1·· -f':CJrt.;.<";- t-. ~e:;unCor. 



J. 
'¡' 

riJ i;::; 
¡~"-3: 
1~~¡ 
: •-; -J 

~ ;~¡ 
. JQ 

i ,:¡-.l == 
í f§ 
1 ' "--·--.~ 

OxitOCfo'· 

e.U.!. 

;.np. Lene. 

7.5 D.O 
11.0 n.2 
12.7 t-rJ.o 
15.3 31.0 
17.1 :i1.r. 
17.r '3r1.s 
¡--:,;. • :· .? 
:'1.1 l:'.,G 
(:0,1 :: ,t. 

26 . .: S2.3 
26.R 59.2 
ílfí.~ l)¡l,.l. 

2·,,4 r,;,,7 
;1.,1 n.9 
~.6 12~.2 

T11ble C. 

Veloreh ,:.,. ero:ilit\.c' y lonzitu~ en eor.e,!as adultm; nn '!~R1"J1.ntee. 

r:e';ilereonovina 

c.1J.l. 

f.rp. !.on¿:. 

7.5 20.9 
9.0 23.0 

9.1 23.5 
11.6 32.5 
!':..l 35.1 
H=.R 3r,,2 
:<.f-. ., .CJ 

:1.1 -.• ·1 

n.2 .:~ .• D 
?5.2 41.3 
25.'t' AJ,.~ 

'27 •• : .15,1') 

?~.R ~.R.5 

2tl.9 '.6.& 
'ji),~ ur..?. 

Oxltocina 

c.:1.:-.• 

J.np. LonJ;';. 

12.3 27.7 
lJ.3 35,4 

13 • .t; 36,[I 
i.a.s 37.4 
16,0 1!0.R 

l"i.3 .... , 
"','1 t:.7,L. 

l':·.(· '.:'J.1 
2ri.r, 51.") 
21":."J' 
?'l.2 7?.q 
'2.6 75.5 
~J.0 ;:i,g 

~(~.f1 94.!'. 
:n.9 :R3.n 

!!etllereonov!na 

e.u.o. 

A:ip. Lonz. 

12,9 21.2 
13.2 27.5 
14.6 36.0 
14.8 311.0 
14,Q 38.5 
15.1 41,3 
l';.? 43,l 
1:,,r. "4.R 

lí!.l ~.9 

:P.5 So<.7 
20.5 í,.4,7 

22.4 (~5. 7 
25.3 71.él 
30.2 72.1 
30.9 €5.1'; 

,;,;;.~. r.uerr.o :·•eri"ll) T7.'l'Jierd•J • 

C.lJ.D. Cuern() 'rf'~inC1 Jerecho. 

~.". ':..;~:llo ·· .. e;~;· .• 

.e;:--liturl r~po:"triC<" er: er<'-v:Jt:, 

f.<"lnzi ·- •.' re~":" .. "(- •. .., SP.:!ll!'"/';·;. 

Oxitoctna 

e.u. 

Ar>J>. 1.one. 

7.5 23.6 
r .• 4 '?l!.7 

"· 7 25.0 
q .. 25.4 
9.9 25.7 

12.Ci 2~.f, 

12.fi ~9.7 

12.7 7'J,f' 

14 .. l 3:3.7 
18 .. 7 '1J:,:" 

,.0,'I "" . 
11.7 3~ • .( 
24,t) .:~.;; 

2?.'· 41.n 
29.2 51.G 

Metiler¡onovina 

e.u. 

Amp. Lon¡:. 

7.5 20.1 
2.2 22.6 
B.7 23.1 
•.O 23.6 
9.5 25.3 

10.K 28.1 
12.5 29.4 
12.P 2!J.r. 
15.5 3'J.2 
1s.g :n.3 
21.0 35.4 
?I.i:. :is.2 
2A..2 Y..7 
2o:..3 43.7 
29.3 SS.l 
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Table 7 

ProP~din de el núti~ro de re,!!i-;troF (en un lapso d'!' 15 min.} durante l<• actividad normal del 6téro de la 

coneja y bajo la estimulaci6J"I Ce oxitoctna y meti ler¡,onovina. 

Co11pol'1ente 

uterino. 

C.U.I. 

C.U.D. 

e.u. 

!rü~P1es !1'."'P.f>Úberr~ 

P.A.N. R.A.O. h.A.·;. 

L.1 11.0 11.0 

3.0 10.0 9.0 

7.r: 11.0 13.0 

, T. :"t ~rn1' ~1· •·rino 1'.7~ul ('rñ<l. 

C.'l.D. Cuer!'lo llterin'l ~e··P.cho. 

C,a, Cuello IJte:-ino. 

Flni-<i, .. ~ a~11l4:0~ nn 

eestantee. 

R.A.11. R.A.O. ;~.A.M.; 

3.0 9.0 tn .. r:: 

4.0 e.o 9.D 

6.0 P.O 12.0 

P.A.N. !-°!:'ei~tr? ·,. :~ ACtivirlt>d :·n•":"l)l. 

R.n.o. ~f;!el-·t:-o de lR dC'.i..,idacl cnn cxitocina 

R.A,1.;. rie~is':ro de l;:i activ'.dac con atetil-

er-!!onovina. 
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