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R E s u M N 

Conociendo que el oviducto del pollo adulto es un 6rq~ 
no efector de las hormonas esteroides y bas~ndonos en cxperimen~ 
tos que demuestran la existencia de receptores a estradiol en el 
oviducto de embriones de pollo de 15 d!as de incubaci6n, nos pro 
pusimos investigar los cambios morfol6gicos y bioqu!micos que s~ 
producen en el oviducto de pollo recién nacido, tratado con es-
tradiol y testosterona durante la Oltima semana de incubaci6n. 

Se inyectaron embriones de pollo con diferentes dosis 
de 17 ¡l -estradiol (10-400 ng./embri6n), sobre la membrana corio= 
alantoidea, a los 15 y 17 d!as de incubaci6n. Dentro de las pri 
meras 24 horas de vida postnatal se sacrificaron los animales, = 
se disec6 el oviducto izquierdo, se registró el peso húmedo, el 
peso seco y se cuantificó el contenido de prote!nas totales. Pa 
ra el estudio morfol6gico se fijaron fragmentos de Otero y mag-= 
numen glutaraldehido al 2,5% y se incluyeron en resinas epóxi-
cas. 

Los resultados muestran que con dosis de 200 ng, de es 
tradiol se produce un aumento en la concentración de las proteí= 
nas corregidas por mg. de tejido y una disminución del peso húme 
do y peso seco de este órgano, -

Los estudios morfológicos permiten observar que el tra 
tamiento con estradiol produce un aumento en la altura del epite 
lio de la mucosa uterina, con un inicio precoz de la formación = 
de criptas epiteliales y una hipertrofia de las células de la l~ 
mina propia. Un fen6meno similar se observa en el magnum, con = 
un aumento en la altura del epitelio e inicio de la formaci6n de 
gUndulas. 

La testosterona no produce un aumento en la concentra
ción de las protefnas del oviducto, de igual forma carece de e-
fecto en la morfolog!a del epitelio de la mucosa uterina. 

Los resultados nos permiten concluir que el oviducto -
del pollo es un 6rgano efector del estradiol en la etapa prena-
tal y que este tratamiento aumenta la cantidad de prote!nas y 
produce una citodiferenciaci6n de la mucosa, en forma similar a 
lo descrito en la etapa adulta. 
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INTROOUCC lON 
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I.- HISTOLOGIA DEL OVIDUCTO. 

El oviducto es un dueto muscular altamente circunvolucio 

nado el cual se encarga de transportar al huevo hacia el exterior 
as! como dt! la deposici6n del albumen, membranas y cubiertas sobro 

~ste para quedar terminado. Dentro del oviducto se lleva a cabo -

la fertilizaci6n del huevo. El oviducto se encuentra suspendido en 

el lado izquierdo de la cavidad abdominal por un ligamento dorsal_ 

y una membrana peritoneal delgada que se encuentra anexa dorsalme~ 
te a la superficie interna de la cavidad abdominal y vontralmentc_ 

a la superficie superior del oviducto, extendiendose caudalmente -

de la regi6n de la 4°costilla torácica a la regi6n de la cloaca -

(Bradley y Grahame, 1960). Figura 1, 

El oviducto consta de cinco regiones específicas que son1 

el infund!bulo, el magnum, el istmo, la 9l4ndula secretora o atero 

y la vagina. Cada una de estas regiones posee la misma estructura 

básica pero el desarrollo de las dist!ntas capas varía de regi6n a 

regi6n. 

La estructura de la pared del oviducto está compuesta de 
7 capas: una exterior constitu!da por el epitelio peritoneal1 dos_ 

capas de masculo liso (una longitudinal externa y otra circular i~ 

terna)¡ con una capa intermedia de tejido conectivo en la cual ya

cen grandes vasos sangufneos; una capa de tejido conectivo interna 

al masculo circular; una l!mina propia que contiene gl4ndulas en -
la mayorfa de las regiones del oviducto; y un revestimiento epite

lial interno. La mucosa, que consiste de las dos capas internas, -

frecuentemente posee una ponsiderable complejidad, la cual est~ r! 

presentada por pliegues bien desarrollados. Los límites de las su~ 

divisiones del oviducto se establecen principalmente mediante un -

criterio macrosc6pico externo, pero finalmente se determinan me--

diante cambios en la estructura de las gl4ndulas tubulares (Richa~ 

dson, 1tl6) . 



Figura l. Diagrama que ilustra la posici6n del 

oviducto en una gallina adulta, 

EL INFUNDIBULO, 

Anatomía 
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El infund1bulo se subdivido en dos regiones1 el embudo y -

el cuello. El primero consiste de una abertura de paredes delgadas,
el cual adquiere una forma plana en la direcci6n dorsoventral con -

sus l~hios ensanchados y encontrándose en estrecha proximidad al OV! 

rin. LaR paredes del embudo convergen rápidamente para formar el CU! 

llo infundibular, que es un tubo estrecho de paredes delgadas, el -

cual aumenta rápidamente de tamaño y grosor para formar el magnurn. 

En el embudo, aparecen bordes bajos orientados longitudi--
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nalmentc y <lumuntan en profundidad conforme éste se <lproxima al cue-

110. No obstante que la superf1c1c y lus later<llcs de estos bordes -
c'stán recubie1·to.> por células ciliadas, grupos de c6lulas secretoras 

n':i c i l 1 a das so encuentran en las bases de los carhll •'S y entre los 

bordes. A dichos canales Surface (1912) les ha denomin.1do c.inales -
glandulares. 

Dentro del cuello del infund!bulo, los bordes longitudina
les un tanto orienL:idos espiralmente, aumentan en profundidad y üpa

recen pliegues secundarios pequeftos sobre los bordes primarios, En -
este momento los paquetes de fibras musculares se acomodan para for

mar capas circulares y longitudinales no muy bien definidas, En al -
extremo posterior del cuello donde el infund!bulo se une al magnum,

tanto las capas musculares como las mucosas aumentan en grosor como 

en complejidad. 

Histoloy!a de la muco$a. 

Aitken y Johnson (1963) describieron QUatro tipos de célu

las epiteliales en la mucosa del oviducto, A saberí 

- Células ciliadas no secretoras, !Jbioadas principalmente_ 
en l~ superficie del epitelio. 

- Células caliciformes no ciliadas. Secretoras de rnucus y_ 
ubicadas entre las células ciliadas, 

- Células secretoras de muous. Ubicadas principalmente en_ 

el fondo de los canales y en medio de los bordes adyacentes, Estas -
son las células secretoras de lo~ canales glandulares. Estas células 

no son ciliadas. 
- Células glandulares tubulares. Las cuales revisten a las 

glándulas tubulares de la parte caudal del infund!bulo, 

Las células ciliadas son c8lulas columnares con nrtcleos o

vales situados centralmente (Aitken y Johnston, 1963) o con nt1clcos 
ovales situados apicalmente (Wyburn et al, 1970 b). La superficie a-
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p1cal dP la ('l"luJ,1 :;e "ncuL'ntra pr ·,v1sta de cil10s y en ocasione~; -

de rn1<~rovel!o~;id.1<1!•:;, is! como de: ¡,¡·.-¡c("sos cttopl~smicos dt! ramifi
c<1c1on<'s corn¡•lcJ.i·; (/\ilkc!n y ,J,ihnslr.n, 1963). Grilndes mitocondrias 

tHn1dc•n a est,1r ,·,,ncr.'nlradas alredc,hr dr! las rafees de los cilios. 

l·:l crinq•Jr,-¡o supranucJP .. 1r de "r:olrri" C•)nsiste de s!iculos aplanadns,

v.1r·uri!us <'sféncas y nul'1ernsas vesfculas pequeñas. Se encuentran ri 

IHl:;omds 111.Jr<·s espa1 cidr1s en toda la c6lula. Perfiles de ret!culo -

r.>ndupl .í~;m1co 1·u•3oso se ven ocasionalmente en el citoplasma basal. -

Una caraclerfstica de estas c6lulas es un patr6n concéntrico de pa

quetes de material fibroso con relación a la apariencia apical y la 

tera1 del nOcleo (Wyburn ot al. 1970 b). 

En las células caliciformes, el nGcleo oval casi esférico 

es basal, y L.1 porci6n apical de la célula se encuentra hinchada -

debido a un material granular, el cual frecuentemente se proyecta o 

penetra en el lumen en forma de ampolla o burbuja, 

No obstante que los estudios en el microsc6pio de luz han 

sugerido que las c~lulas secretoras de los canales glandulares son_ 

distintas a las c~lulas caliciformes secretoras de mucus de la su-

perficie del epitelio, estudios realizados con el microsc6pio elec

tr6nico han demostrado que la estructura de ~stos dos tipos celula

res es esencialmente similar, y por tanto han sido descritas bajo -

un solo n0mbrc: C~lulas granulares (Aitken y Johnston, 1936), Sin -

embQrgo, /\itken (1971) ha demostrado algunas diferencias entre es-

tos dos tipos celulares, particularmente en las reacciones histoqui 

micils de los gr~nulos secretores, En el caso de las c~lulas calici

formes la superficie apical est~ cubierta por t!picas microvellosi

dades, excepto donde la c~lula est~ distendid• por la secreci6n. En 

el citoplasma apical se encuentran pequeñas y claras vesfculas que_ 

¡rueden representar alguna forma de actividad secretora (Aitken, 19-

71). El complejo supranuclear de "Golqi" consiste de un extensivo -

1rreglo de s&culos alargados, numerosas vestculas y gr&nulos densos 

de tamaños variados. En las bases de los bordes epiteliales se en-

cuentran los canales glandulares, los cuales est~n revestidos con -



cl!iulas S•'Cr•·tr•r.1s r·uboidalL'S. Estas ct"!lul...ts ,,,,,;e .. n c;randes nu--

cleos oval1.'S situados en la reyi6n basal dr· J,: "t"!lul~, ocupando -
aprox1mJdamcnte la mitad de ésta. La supcrfi,.11.• <1p1<·..i: do las cél~. 

las ser· re toras; Jos cilios y procesos complr··1"'; si mi L1res a los d•· 
la superf1c1e del epitelio no estlln presenteé; (Ailkc11, l'J71). l'o-

seen un complejo de "Golgi" prominente, así como e lstcrn.is de re tí 
culo cndopl§smico rugoso bien desarrolladas y numerosas mitocon-
drias pequeñas. 
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En el cuello del infund!bulo, pasando caudalmente, los -

pligues se vuelven m4s complejos, los canales glandulares se t0r-
nan m!s profundos y eventualmente pequeñas glándulas tubulares se 

desarrollan en los rincones de los canales ( Drad ley, l 9 2 81 Richar~~ 

son, 1935). La célula glandular tubular infundibular es baja y de_ 
forma piramidal con solo moderadas cantidades de gránulos eosin6f! 

los presentes en el citoplasma; éstos son invariablemente más pe-

queños, menos numerosos y m~s densos que aquellos encontrados en -

las gl!ndulas tubulares del magnum (Aitken, 1971). 

La célula glandular tubular contiene una cisterna grande_ 

de rettculo endopl!smico rugoso y la morfologta exacta de ~ate, -
tiende a variar de acuerdo al estado de secreci~n de la c~lula. El 

núcleo oval yace en el centro o justo abajo de la mitad de la c~lu

la. Encima del ntlcleo existe un complejo de "Golgi" .que consiste de 
aáculos alargados, vacuolas y pequeñas cisternas. 

En el origen del magnum los pliegues epiteliales se vuel

ven más sencillos y los canales glandulares desaparecen antes de -

que se desarrollen los tlpicos pliegues anchos y longitudinales del 
maqnwn (Richardson,1935). En esta regi6n de uni6n, los distintos t~ 

pos qlandulares se traslapan, mezcl4ndose grupos de gl4ndulas infu~ 
dibulares con gUndulas tubulares del magnum (Ai tkcn y Johnston, 1 ~ 

6J), pero los tipos celulares epiteliales que revisten a las qlúnd~ 

la• son siempre claros. 



EL MAGNUM. 

Anatomía. 

B 

El maqnum o r0g ió11 sc·cretora de albumen, es la parte m.:is 

larga d0l oviducto, su diámetro es cnnsiderablemente mayor al del -
cu<!l Jo infundibular. Este incremento se debe principalmente a un -
marcado aumento en el qrosor de las paredes. Este desarrollo de las 

paredes del magnum, en parte, resulta de un incremento en el desa-
rrol lo de l.1s capas muf'cu lares, as! como del incremento en grosor -
de la mucosa, ya que las g!jnJulas tubulares sufren un intenso des! 

rrollo. El maqnum por~e pliegues primarios, con p11~gues secunda--
r1os y terciarios adicionales, Sin embargo, Surface (1912) conside

r6 que el desarrollo de la cJpa glandular, no obstante que incremen 

ta el tamafio de los bordes, tiende a disminuir el grado de dobla--
miento. 

Las capas musculares del magnum son é!lgo más grues1.1s y -

los p1.1quetes est§n claramente 1.1rre9lados en capas, en comparación a 

aquellas del embudo infundibular, La capa m~scular externa tiene u
na orientación esencialmente longitudinal, con \.!na ligera torcedura 

espiral; y la capa muscular interna es clé\rament:e circula:¡:- (Sur fa-
ce, 1912) , 

Histología de la mu<:1osa, 

Existe un ciclo de sécr,ec.H6n y regtmeraci6n en las célu-
las glandulares que revisten aL()ytduct:o (SUrface 1 19121 Richard--

son, 1935). Este ciclo es pa~tü:uÍarmente obvio eti las glándulas -
del magnum en donde grandes c~ht'_.icidd~~ de albúmen son producidas' -
dando lugar a considerables varia~iones en el revestimiento epite-

lial. En esta regi6n del oviducto, las glándulas tubulares est§n -
muy desarrolladas y los tubulos glandulares tienen una estructura -

compleja la cual sigue un curso muy tortuoso y se ramifica frecuen
temente. La mucosa est5 revestida p~r un epitelio que consiste de -

c~lulas columnares ciliadas y c~lulas secretoras caliciformes. Es-

tos dos tipos celulares parecen alternarse a todo lo largo del mag-
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num, pero durante l,1s diferentes foses de formación rld huevo, uno 

u otro tiJ•O ¡-·arl'ce prcdcm1in,1r (Surf.:icc, 1912). Antes del paso de -

una )'Pmu atrdv6s del magnum, parccl~n predominar cr1 el ep1.tel.io las 

c6lulas caliciformes distendidas, y las células ciliad.:is aparecen 

como 0structur.:is estrechas, Pero cuando las c6lulas caliciformes -

h.:in descargado su material secretorio, éstas tienden a spr oculta

das por las ct'Hulas ciliadas y por tanto, J.:i superficie t1c11e un.:i 
apariencia ciliada. La mucosa secretada por el epitelio consiste -

de un mucopolisacárido .§cido (Aitken, 1971). 

Existen tres fases claramente distinguibles que pueden -

determinarse en la apariencia de las células que revisten a las -
gl4ndulas tubulares durante el ciclo de formaci6n del huevo (Surf ~ 

ce, 1912¡ Richardson, 1935), La primera, una fase secretora la --

cual empieza justo antes de que la yema entra a la regi6n del mag

num. Antes y durante la fase secretora las células glandulares han 

cambiado y dan una apariencia m4s homogénea, Los l!mites de las -
gl4ndulas individuales est4n esfumados y pocos detalles celulares_ 

son aparentes; el ndcleo yace basalmente, est4 reducido y ya no se 

encuentra rodeado por una zona clara de citoplasma. Todo el cito-

plasma se llena de gránulos eosinof!licos, la ldmina glandular se_ 

encuentra dilatada por albamen secretado y se puede observar tam-

biAn entre los pliegues mucosos, 

La segunda, una fase de regeneraci6n que tiene lugar de~ 

pu@s de que la yema ha salido del magnum, En el inicio de esta fa

se, las c~lulas se tiñen de un color p!lido debido a las vacuolas_ 
citoplSsmicas vac!as, las cuales, originalmente conten!an gr~nulos 

de albt1men: los nGcleos se agrandan y el citoplasma se reorganiza_ 

cerca de los grSnulos de sccreci6n residuales, ya que nunca desap~ 

recen totalmente. El lumen glandular vacfo es claramente visible -

(Richardson, 1935): y en tercer lugar una fase inactiva que tiene 

lugar en las glSndulas que se han regenerado, las cuales no son ca 

paces de secretar durante algunas horas. 
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Los cu,ltru tipos celulares antes descritos, se propa<;cdl a 
t·t>d<> Ju L1r•J'' ,¡,.¡ <;v1ducto y su morfc,Jo,¡fu ¡-1<~dc •:.:iriar Je: ar.uerdo 

.1 l.1 f.¡~;p (kl cil'lo sccrrtor. J:s el caso dl~ las células cili.:1dils 

.¡uc" ¡u~;to dtltc>s de la ovul;:ici6n producen gr,~nulos clectrodcnsos de 

•J l 1c:11protef11a, !os cualc>s son secretados apica lmente (Scindoz et al. 

l'l71). A su vez, el componente principi!l del material secretorio de 
J.1~ .. ·,~lulas qranulares l!S prob.:1blemente la glicoprotcína fibrosa, -

ovumuc1na (Wyburn et al., 1970 b; Sandoz et al., 1971). 

Con respecto a las células glandulares tubulares, y dura~ 

te el ciclo secretor, Wyburn et al. (1970 b) han descrito tres ti-

pos b:ísicos de células, las cuales pueden observarse en todos los -

nivclc>s del magnum. El tipo A consiste de células con grjnulos ele~ 

trodcnsos; el tipo B consiste de células con grandes arcas provis-

tas dc> material amorfo de baja densidad electr6nica1 y el tipo C e! 

tj compuesto por células que contienen pocos grSnulos densos, Las -

c6Julas del tipo A parecer~n ser las células que producen ovoalbúm~ 

na, la proteína m~s comdn del huevo. Las células del tipo e, las -

cuales se encuentran en el magnum inmediatamente despu6s del paso -

de 1 huevo, deben de considerarse como una fase de recuperaci6n de -

las c6Julas del tipo A. Las c~lulas del tipo B son, tanto morfolog! 

ca como funcionalmente distintas a las de los tipos A y e, y han si 

do implicadas en la secreci6n de la liso~ima (Wyburn et al, 1970 b), 

EL ISTMO. 

Anatomía. 

El límite entre el magnum y el istmo est~ claramente del~ 

neado por una estrecha zona translucida del oviducto, la cual no -

tiene gl5ndulas tubulares. En el extremo posterior del magnum los -

bordes longitudinales se reducen en grosor y altura, sin embargo, -

los bordes incrementan nuevamente en altura conforme ~stos entran -

al istmo, pero no recuperan la altura y anc~o encontrados en el ma~ 

num (Surface, 1912). En esta zona intermedia no est!n presentes las 
glándulas tubulares, siendo reemplazadas por una !!mina propia de -
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tejido conectivo moderadamente desarrolladu. 

El istno es una secci6n del oviducto relat ivamcnte cort.l, 

y su diámetro total es algo menor que el del magnum. Las capas mu~ 
cularcs de la pared, particularmente Ja capa circular, son m~s --
gruesas y mejor desarrolladas que en el magnum. El alineamiento de 

los bordes mucosos se ha vuelto casi longitudinal en vez de ser ~! 
piral y la capa de glándulas tubulares, dentro de los bordes, es -

similar en a par ienc ia a la del magnum, aunque no está tan bien de
sarrollada. La capa de epitelio superficial tiene, tanto c6lulas -
ciliadas como cálulas secretoras (Surface, 1912), 

Histolog!a de la mucosa, 

La superficie del epitelio es alta y consiste de c6lulas 

glandulares secretorias ciliadas que se alternan, Las c~lulas ci-

liadas retienen su forma columnar con un ndcleo apical durante to
do el ciclo secretorio del istmo, Justo antes de que el huevo en-

tra ~l istmo, estas c~lulas pierden sus cilios y el citoplasma se_ 
vuelve tenuamentc vacuolar, Un material 13ecretodo se acumula on -

el citoplasma y se desarrolla una ampolla o burbuja apical, La se

crcci6n tiene lugar v!a la ampolh 1 y casi al final del ciclo la -
ampolla se atrofia .Y los cilios vuelven a aparecer (Ricnardson, 19 

35) • 

Las células glandulares tubulares del istmo no sufren f~ 
1es secretorias distintas, aunque existen algunas diferencias en-

tre las fases de actividad secretoria y de inactividad (Richard--

son, 1935). Cuando el istmo est! secretando las membranas del cas
caran, el epitelio glandular muestra una actividad m~xima. La c~l~ 

la epitelial se llena de gr!nulos esf~ricos de tamaños variados. -

El lumen de las gUndulas contiene material secretorio ya sea en -

forma de gr!nulos o de masas secretorias unidas. 
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lr•VL,Slll)dC10!1t:S hisloquf¡¡¡JCilS SU<¡lt~rcn <JUC! los gránulos de 

secreción de las y!Sndulds tubulares contienen mucopolisac~ridos neu 

trates asf como protefnus que~ co11l ter.en azufre (,\itkcn, 1971). 

EL Ll'l'EHO. 

La gl6ndula secretora o Otero, es una zona expandida del -

,,v1ducto en forma de saco o lmlsa, en la cual, el huevo perrnt1nece a

¡iu:-ximadumente 20 horas, y durante este período se llevan a cabo los 

praccsns <lo secreci6n y formaci6n del cascar6n. La regi6n inicial -

del útero tiene form.:i de tubo, y ya que las glándulas de esta reg16n 

tienen unJ estructura diferente a las del istmo y a las del propio -

dteru, híl sido llamada la regi6n istmo-uterina. 

La musculatura de l.:is paredes del Otero está bien desarro

llada, particularmente la capa longitudinal exterior, y en general -
estas capas estan mejor desarrolladas que en los segmentos anterio-

res del oviducto. La anatomía de la capa mucosa interna es distinta_ 

a la que se encuentra en el resto del oviducto. En lugar de los usu~ 

les bordes continuos, la mucosa está formada de numerosos pliegues,

planos y discontinuos en forma de hoja1 los cuales, sin embargo, se 

encuentran orientados longitudinalmente (Surface, 1912), 

La estructura de la mucosa de la porci6n tetminal del dte

ro es diferente a la del resto del saco uterino, y por consiguiente_ 

se le ha denominado "recessus uteri" (Fujii 1 1963), Esta es una zona 

estrecha, la cual est~ revestida por pliegues de tipo intermedio en

tre aquellos del útero y la Vagina (Fujii, 1963), 

llistolog!a de la mucosa, 

La mucosa del ~tero consiste do un epitelio superficial -

gue cubre los pliegues, y de una capa subyacente de gl~ndulas tubul~ 

res ramificadas y complejas que se encuentran dentro del pliegue. Es 
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tas glánduL1s se abren sobre 1 a superficie de los pliegues por meditl 
dv duetos corto,; no muy vir;1blt.~s, rt'v<•stidos por células glandul.:in'r' 
('.;ut"facl', 1912). El epitelio superficial se compone de céluL.ls .ipic'.:l_ 
les ciliadas y células basales no ciliadas que se alternan. La c~lu

la .ipic:'<il es cuneiforme con una regi6n apical ancha que contiene al 
nGcleo, asl co~~ otra regi6n basal estrecha. 

Las funciones de estos dos tipos celulares y de las célu-
las que revisten a las glándulas tubulares quedan aún por ser aclar~ 
das. La compleja actividad secretora del Gtero hace dif!ctl determi
nar sus funciones. 

Recientes estudios f:i.siol6gicos (Gay y SQhraer, 1971) han 
mostrado que el epitelio superficial puede esta~ asociado con el --
transporte de calcio en el atero, La secreci6n de la sustancia prot~ 

fnica del cascar6n y de la cut!cula parecerla tener lugar en el ep~ 
telio superficial, siendo probablemente, secretada tanto por las cé

lulas apicales como por las basales (areen y aruyn 1 1969), y la cut! 
cula por las c~lulas apicales (Johnston et al,, 19631 Aitken, 1971). 

La capa superficial de núcleos en el epitelio superficial_ 
corresponde a las c~lulas apicales ciliadas, ta superficie libre po

see numerosos cilios esparcidos al azar con microvellosidades largas 
y delgadas de morfologfa complicada y que var!a de acuerdo a la eta
pa de formaci6n del cascar6n. Esta morfolog!a cic~ica sugiere una -
funci6n secretora, la cual posee una actividad máxima durante las -
etapas finales de la formaci6n del cascar6n. Esto ha conducido a la_ 

hip6tesis de que estag estructuras est~n asociadas con la formaci6n 
de la cuttcula del cascar6n (Breen y de Bruyn, 1969). 

Los gr&nulos de secreci6n cuya aparici~n coincide con el 
comienzo de la secreci~n de la matriz del cascar~n. son una caracte

rfstica const•nte del citoplasma de la regi~n supranuclear de las 
cAlulaa apicales. El aparato de Golgi parece estar involucrado en la 
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forr11ac1ón de los qr:ínJlos de secre~ 1611 (Bree:, y de Bruyn, 1969). No 
,,¡,stanle que el cc•nten1do de lélS gránulos d•:: secreción no ha s1do ob 
servado dc:ntr·n del lumen, es evic!ente que este mater1a1 es lil·erado 
hdcta la cav1dc1d uterina, y se ha s..i,¡er1do (Joh:1ston et ,1l., 1963¡ -

IJt·r·•·n y d" /Jr 1Jyn, 1969), que los grS'1ulos contribuyen a la formaci6n 
de lu ¡inrc1ón protL'fnica de 1.1 n,atriz del cascarón del huevo, 

En la uni6n istmo-uterina no existe ningun cambio brusco -

entr~ las gl§ndulas tubulares del istmo y las del dtero, En lugar de 
estn, existe un área en donde los dos tipos celulares se entremez--

clan dentro de la capa glandular de los pliegues, Sin embargo, tam-
bi6n exi.ste un tercer tipo glandular el cual se presenta en grupos -

en esta región de uni6n y a la cual se le ha denominado "zona 9land~ 
lar de un1r)n". 

En las células de las gl!ndulas tubulares del saco uterino 
hay poco o ningan rastro de gránulos de secreci6n, aan en la pleni-

tud de actividad secretora, aunque Johnston et al. (1963) han descr~ 
to numerosas vacuolas pequeñas, algunas de !as cuales contienen sus
tancias de densidad variable. La actividad secretora parece estar -
asociada con las microvellosidades, las cua!es sufren cambios cicli
cos. Durante la formaci6n activa del cascar6n, todas las superficies 

celulures, aparte de la membrana basal, est~n considerablemente mod~ 
ficadas. Estos cambios estructurales pueden estar asociados con la_ 
elaboraci6n de un l!guido acuoso que contiene calcio, el cual da lu

gar a la parte inorg!nica del cascar6n del huevo (Johnston et al., -
1963: Breen y de Druyn, 1969), 

LA VAGINA. 
Anatom!a. 

La vagina es un dueto muscular corto y estrecho. El extre

mo posterior del útero est! delimitado por un esfinter muscular --
bien desarrollado¡ la vagina se extiende desde este esfinter hasta -
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la pared cloaca!. El dueto vaginal no es recto, tiene una clara a~ 
ticulaci6n doble inicial seguida por pequeñas circunvoluciones n,~ 

Jii, 1963). Estas circunvoluciones están estrechamente unidas al -

útero y entre si por capas exteriores bien desarrolladas de' tejido 
conectivo. La zona m.1s gruesa de la pared vaginal <2st.S C('mpuesta -

por capas de musculas. La capa longitudinal exterior está moderad~ 
mente desarrollada y consiste de payuetes de fibras musculares es

parcidas por todo el estroma del tejido conectivo, mientras que la 

capa interior circular está altamente desarrollada, siendo más 
gruesa en esta regi6n que en cualquier otra parte del oviducto (-

Surface, 1912). No existe capa de glándulas tubulares dentro de la 
lámina propia de los pliegues de la mucosa vaginal, En \a parte 
posterior, la vagina se abre hacia el urodeo de la cloaca a través 

de la pared izquierda, 

Histologfa de la mucosa, 

El epitelio superficial de los pliegues mucosos consiste 

de células ciliadas alternantes y células glandulares no ciliadas_ 

secretoras de mucus. La altura del epitelio, es mayor que la que -
se encuentra en el Qtero (Richardson, 1935). Sin embargo, en las -

depresiOfles entre los pliegues las c~lulas tien4en a ser cortasr -
tambi~n existe una acumulaci6n de las c@lulas glandulares no cili~ 

das dentro de estas áreas (Surface, 1912). Fujii (1963) ha mostra
do que estas células contienen mucopolisac!ridos. 

Al ser rn!s altas que de costumbre, las células epitelia
lee taziibién son m~s estrechas que lo normal; y lo mismo sucede a -

las c@lulas glandulares las cuales a menudo no se ven con facili-
dad entre los apices de las c@lulas ciliadas a pesar de la capa de 

ndcleos basales que es muy obvia. La l!mina propia de tejido cone~ 

tivo que reviste a los pliegues está libre de ql!ndulas tubulares; 
la dnica excepci6n son las 915ndulas anfitrionas de espern1a que se 

encuentran en la regi6n dtero-vaginal bien distribufdas. 
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II.- DESARROLLO DEL OVIDUCTO. 

EL SISTEMA GENITAL. 

El Sistema genital de las aves está constitu!do por los 6~ 

qanos pr1mJr18s o gónadas, en las cuílles las c6lulas germinales se -

desarrollan; y órganos accesorios genitales. Las gónadas masculinas 

son un par de testículos en tanto que las g6nadas femeninas poseen -

un ovario funcional izquierdo as:L como un ovario derecho rudimenta-
rlo. ~Js tost[culos consisten de tubulos que producen células germi

na 1 es, m i<'n tras tan to e 1 ovario tiene cordones sexuales, los cuales 

dan orí qen a los fo l !culos u 5vu los j6vc nes. Los duetos accesorios -

incluy~n un ¡~r de vasos deferentes, un derivado del dueto mesonéfr! 

co en el macho, y el oviducto en la hembra, El oviducto derecho de
genera y solo el izquierdo es funcional. 

El Sistema reproductivo de las aves, así como de otros ve~ 

tetebrados, se origina en el individuo con el surgimiento de células 

primordiales germinales. Subsiguiente a este evento, todas las par

t~s de las gónadas y las estructuras accesorias sexuales tienen como 

función la perpetuaci6n de la línea germinal de descendencia, Estas 
varias partes del Sistema genital surgen como engrosamientos locali

zados de unidades morfol6gicas, las cuales han sido derivadas de una 

o m5s de las tres capas germinativas del embri6n, El primordio gon! 

dal comienza como un engrosamiento de la pared cel6mica de la cresta 

urogenital; ésta, es una unidad estructural compleja formada desde -

el mesodermo através de una serie de cambios morfogenéticos. Cuando 

las células germinales ya formadas migran a su posioi6n definitiva,

el desarrollo gonadal se lleva a cabo, 

La g6nada primitiva est~ localizada en la mitad de la su-

perficie del mcsonefros. Anteriormente, el mesonefros da lugar a la 

cresta de la cual la gónada es formada y, posteriormente, los duetos 
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meson~tricos constituyen a los duetos sexuales del mJcho; en Ja he~ 

br~, ~stos est~n cercanamente asociados con al uviJucto antes dr -
volverse rudimentario. 

El primordio ganada! está tipicamente compuesto de una m~ 

dula y corteza, las cuales aparecen como una sucesiva proliferación 

de los cordones sexuales desde el epitelio germinal, La cortez,1 e:: 
potencialmente tejido ov~rico y la médula es t!picamente testicular. 

El primordio gonadal izquierdo posee una incipiente corteza ováricJ 
que rodea o envuelve a la médula¡ mientras que el primordio derecho_ 
consiste de un gran componente medular y trazas de corteza. De es

te modo, la g6nada derecha posee más potencialidad masculina desde_ 
el comienzo, entre tanto la g6nada izquierda es potencialmente bis! 

xual; en la hembra, la g6nada derecha está destinada a desaparecer_ 

totalmente. La predominancia de un sexo u otro es cuesti6n de la -

degeneraci6n de un componente y la adicional diferenciaci6n del o-

tro. 

ESTRUCTURAS ACCESORrAs. 

Las estructuras sexuales accesorias tienen la funci6n de 

conducir a las células germinales o productos sexuales, El conducto 
de Wolf f de los machos y el conducto de Muller u oviducto de la he~ 

bra, están presentes en ambos sexos durante el estado primitivo em

brionaJ,"io. Antes del nacimiento, sin embargo, el conducto de Wolff 
degenera en la hembra, as! como tambi~n el oviducto en el macho, 
El tubérculo genital estS tambi~n presente en ambos sexos durante -

la embriogenesis.Este, sufre una regresi6n en la hembra y se desa-

rrolla m!s ampliamente en el macho para formar el pene u 6rqano co

pulatorto. 

En pollos hembra, el conducto de Wolff persiste como una 

estructura vestigial después del nacimiento y algunas veces durante 

toda la vida. 
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CONDUCTO DE MULLER. 

De acuerdo con la visi6n mis moderna de los embriologos -
(Josso, 1977), los conductos de Muller en mamíferos y aves son deri 

vadns del epitcl io cel6m.ico, y no como en invertebrados inferiores, 
Je la duplicaci6n de los conductos de Wolff, 

I~s conductos de Mullcr son un derivado de la cresta uro

genHal. F.n el_ macho, los conductos se vuelven rudimentarios y de

saparecen; en las hembras se convierte en el oviducto en el lado i~ 
quierdo y degenera en el lado derecho. En el pollo, el pliegue tu

bJl o tira de peritoneo, la cual da oriqen al conducto, aparece pr! 
mero en la extremidad anterior del mesonefros (4ºd!a de incubaci6n). 

Al principio, el conducto es puramente una invaqinaci6n parecida a 

surco del epitelio que envuelve a la cresta urogenital, En su extr~ 
midad anterior el surco permanece abierto y se comunica con la cav! 

dad cel6mica. Las porciones más caudales del surco se cierran debi
do a la fusi6n de las orillas (Sºd!a de incubaci6n), y el conducto 
alcanza la cloaca en el onceavo d!a. 

El conducto de Muller es aparentemente dependiente de la 

acci6n inductora del conducto de Wolff, conforme lo muestran las in 
vestigaciones de Huijbers (1951), El crecimiento terminal del con

ducto de Muller ocurre en estrecha proximidad al conducto de Wolff1 

de hecho, 6stos comparten una membrana basal c:~mt1~ (Gruenwald, 19--

52) . El desarrollo del conducto de Muller en el embtf6t( de pollo m~ 
cho cesa en el 8 ºdfo y es seguido inmediatamente por una regresi6n, 
la cual se completa aproximadamente en el doceavo d!a (Wolf.f y 

Wolff, 1947), Stoll (1944) not6 crecimiento hasta el onceavo d!a, y 
cuando los conductos tienen 9 mrn. de longitud, primero se vuelven_ 
mJs angostos en la regi6n media del canal y la degeneraci6n parece 
progresar hacia ambas direcciones ( Romanoff, 1960 ) • Los conductos 

desaparecen por el doceavo d{a. 

La regresi6n del conducto de Muller en pollos macho se lo 
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13ra através de una rápida necrosis del epitelio, las células S<' 

vuelven p1cn'.•tical' y el lumen Sl' lle•1a de dcsech". Desp1:ó!; un:i ab

sorc16n proqn'sJva de la cuerda s6l ida se lleva .1 cabo, conv1rtiL'r1 

d1Jse en un remanenle despu6s del tr.:·ceavo día (\l>Jolff y OstPrt.1q, -

1950). El papel de los lisosomas en la degeneración de los co11dur-

tos de Muller de avP.s, ha sido también estudiado mediante an.'ilisi!' 

bioquímicos (Brachet et al., 1958: Scheib-Pfleger y Wattiaux, 19---

62). Entre el séptimo y noveno día de incubación en rnnductos de -

macho, los lisosomas incrementan su contenido de hidrolasas .'icidas. 

La síntesis de proteína continda en aumento, aunque en un ritmo -
m~s lento que en la hembra (Sjoqui st y l!ultin, 1969) . El inicio de 

la degeneración Mulleriana a los 9 días es marcada por una solubi

lizaci6n de las enzimas proteoltticas y un descenso en la stntesis 

de proteínas. 

Estos cambios, sin embargo, representan la consecuencia 

mSs bien que la causa de la muerte celular, 

Wolff et al. (1953) postularon que las hormonas masculi

nas secretadas por los testtculos determinan directamente la necr~ 

sis de los conductos de Muller, y causan su desaparici6n atrav6s -

de enzimas proteoltticas, cuya presencia se detect6 "in vitre" me'."" 

diante los métodos citoquímicos y ultramicroqu!micos. 

Stoll (1950) mostr6 que los andr6genos causaban ag~nesis 

definitiva de los conductos de Muller si se administraban durante 

la etapa sexualmente indiferenciada (Romanoff, 1960). El estradiol, 

una hormona sexual femenina estimult5 el desarrollo de los conduc-

tos de Muller tanto en embriones,._femeninos como en masculinos (Ro-

' manoff, 1960). Tran y Josso (1977) llegaron a la conclusi6n de que 

tanto en mamtferos como en aves la testosterona no es la hormona -

fisiol6gica antimulleriana1 concepto que ser! explicado m~s deta-

lladaaente. 

En el pollo hembra el desarrollo del conducto de Muller_ 
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rforecho L'.<'s.1 por el octavo día, seguido de• la degeneración. El lu

mt•n :;P pierde \' el conducto ,_;r> vuelve más corto, dcs.:ipareciendo en 
:;u 0xt1emiJ.:i,l .:ir1l<!riur, deJdndo r.Jstros en ld reqi6n de la cloaca, 

::•ull (l'l44J so·;tiene que ambos conductos en el pollo hembra, ere
" n hds L1 <' 1 nncr>avo d ! a y que el conducto derecho se emp 1 eza a a-

•· 1 ta r dcspu~s del cl11ceavo día y continúa haciendnlo hasta el 16 º 

df.:i, rl<~:opu6s del c·ual éste crece un poco hasta el nacimiento (Ro
m.i:.off, 1960). La reqresi611 del conducto derecho de Muller en hern 

bras tiene lugar entre el 9° y 16" d!a de incubación (Romanoff, 19 

60). 

El conducto izquierdo de Muller sufre un desarrollo rn&s 
prnfundo para formar el oviducto. El ostiurn, la parte glandular 

del tubo y la gl.indula secretora se vuelven aparentes por el 12º ó 

13º<lfa (Romanoff, 1960). El uxtremo inferior, no obstante que se 

ex¡. 111de para formar la gl.indula secretor¡:¡, no se abre hacia la -

cloaca sino dE?spués del nacimiento. El crecimiento del conducto 
izquierdo de Muller es esencialmente debido a la forrnaci6n de col& 

gcna por los fibroblastos que rodean al epitelio Mulleriano. 

I II , - L1\ HORMONA AN'l'!MULLEIUANA, 

Los conductos de Muller son el primordio del oviducto de 

los vertebrados y fueron por primera vez descritos por J, Muller -
en el afio de 1930. La causa de su regresi6n en los machos fu~ ana

lizada por Jost en 19471 quien en el año de 1953 lleg6 a la concl~ 
sión de que los resultados de sus experimentos se pod!an explicar 

solo por la existencia de una clara secreci6n rnorfogen~tica testi

cular la cual es responsable de la regresi6n de los conductos de -
~uller en los fetos machos. Reiterando lo antes dicho, se sabe que 

~l Sistema de conductos de Muller se desarrolla normalmente en au

>encia de est!mulo hormonal de cualquier g6nada, pero la regresi6n 
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dP dicho S1sll'mJ se d<'bc> a una honno1,a proté1ca d" lns tPstfculos -

que He h,1 cknum1nado "Hormonu J\ntimuller1uni.1" (11.M.H.), o bien "F'ac 

tor InhibiJor de los conductos de Mull,~r" (F.r.M.). se cr0e que e~ 

ta hormona estimula el crec:-imieni-o de las c6lulas m''scnquimáticc1s -

que rodean a los conductos de Muller provocando su regresión c1ct1vc1. 

Históricamente, se h.an ofrecido varias hip6tesis parcJ ex-
1' 1 i car la re gres i6n de los conductos de Mu l lc r Lrn to en embriones -

de pollo femeninos como masculinos. Corno ya lo habíamos mencionado 

c1nteriormente, Wolff (1959) propuso que un andrógeno de la qónadJ -

cuusaba rcgresi6n de ambos duetos de Muller en el macho y el dueto 

derecho de la hembra. Harnilton (1963) concluyó que una hormona no 

andróqena causaba regresión en ambos sexos, pero unicamente el con

ducto derecho era sensible a este factor en el ernbri6n femenino. -

Teng y Teng (1979) han sugerido que el ovotestis derecho controla -

la regresión del conducto de Muller derecho mediante una secre~idn_ 

local de un factor desconocido. Groenendijk-Huijbers (1962) propu

sieron que la regresión en el macho era controlada por una hormona_ 

testicular, mientras que la regresión del conducto derecho en la -

hembra era controlada por una interacci6n de una hormona masculini

zante y feminizante. 

La presencia del F,I,M, en el ovario de pollo femenino y_ 

su prolongada producci6n en la vida adulta a pesar del fracaso a la 

regresión por parte del dueto izquierdo, indica una diferencia en -

la respuesta del conducto de Muller que no puede ser explicada solo 

por la producci6n del F.I.M,, Puede existir una diferencia en la 

succptibilidad al F.I.M. de cada conducto o una inhibici6n del F,I, 

M. por parte de los esteroides del ovario en los sitios receptores_ 

del conducto izquierdo de Muller. Los estr6genos pueden interferir 

con la ligadura en el receptor del F.I,M, Debido a esto, existe la 

teorfa de que la naturaleza asim~trica de la diferenciaci6n do los_ 

conductos de Muller femeninos se·debe a una diferencia en la sensi

bilidad del conducto izquierdo y el conducto derecho, diferencia --
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l,;J r¡u•· put>de dcpl~nder de li.l infonnaci6n gen6tica. 

Un l!slud io m.'is ir.tenso del Sistema genitourinario del po
J ¡,, put~dt• prCJ¡;orcionar respuest.1s con respecto al papel que juega 

l :1 ¡•ru.Ju«cil'\~ dt>l f .1 .M. despu6s tlel nacimiento, La evidencia que 
ie yl1coprote!nas del F.I.M. es poderosa. 

El .i¡i.tn'nL" ,1::til•Jor1 í smo de: r;l1coprote!nas - esteroides que ocurre 

(',,el c;1t10 n'cnptot-, puede ayucl<:1r a aclarar el mecanismo sobre la 

r"yre::1,"11 del conducto deo: ~·luller, dado que las glicoprote!nas prob~ 

Llement'' ,1ctúan en la superficie de la célula y los asteroides en 
el e !Lo:"r; l. 

IV.- APARICION DE LAS CELULAS ESTEROIOOGENICAS, 

L<:1 síntesis de hormonas esteroides por los ovarios y tes
t!cu los durante el desarrollo del embri6n de pollo es un fen6meno 

bien establecido; y ya que las hormonas sexuales han sido rolacion! 

das con los procesos do diferenciaciOn gonadal y del aparato repro

ductor, es importante conocer el tiempo o tiempos durante el desa-

rrollo embrionario en el cual estas gl~ndulas sintetizan andr6genos 
y estr6genos. 

Actualmente se sabe que durante el período de indiferen

ciaci6n seKual de la g6nada en desarrollo en el embri6n de pollo de 

los dos presuntos ovarios y testículos sintetizan estr6genos y an

drógenos ( Woods y Erton, 19781 Woods y Podczaski, 1974 ) • La pro

ducción tvtal de asteroides aumenta durante el desarrollo de las g~ 

nadas de ambos sexos, con niveles significativamente más altos en 

las hembras (A. Guichard et al, 1 1977 ) . 

Se sabe que la testosterona es producida en pequeñas 

cantidades por las g6nadas de ambos sexos entre los 7.5 y 18 dtas 
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de desarrollo ( Cuichcard, A. et al., 1977) presentand.) un incrPmen 
to estadisticamente siqnificativo durante el dla l~.~ de incub~cl6n 
( Wouds, Simpson, Moore; 1975). Galli \' wassermann (1972) ent·o1~tra

ron que los tcstfculos y los ovarios izquierdos a los 15 dfas de de 
sarro! lo, producen ya los misrr.os esteroides que producen l<)S 1)r-ia

nlsm0s adultos ( O'Grady, 19681 O'Malley et al., 1968; Schrocksnad
el et al., 1971 ) • 

En cuanto al papel de la hip6fisis sobre la función end6-
crina del ovario, Woods y weeks (1969) demostraron que en el día 

13. 5 - 14. 5 la adenohip6f:i.sis inicia la regulaci6n hormonal de C'S 

teroides del ovario izquierdo, Pe este modo, aseveran que anterior 
a los 13, 5 dtas la sfotesis de estr6genoe es a•1t6noma, mientras 

que despu@s de este período embrionario, la stntesis de estr6gcrws 
esta bajo el control de gonadotrofinas producidas por la adenohip~ 
fisis. 

Es un hecho bien documentado que el crecimiento y dife

renciación del conducto izquierdo de Muller de embriones de pollo 
hembras estA bajo la influencia de los estr6genos ováricos (Wolff, 

1959; Groenendijk - Huijbers, 1962; Hamilton, 19631 ffamilton y --
Teng, 1965; Nillier, 1939, 1942, 19521 Romanoft, 19601 Burns, 
1961)". A este respecto es de inter@s notar que Teng y Teng ( 1975 

a y b, 1976) descubrieron receptores citoplSsmicos para el 17 a-e! 
tradiol en el conducto izquierdo de Muller de embriones de pollos 

hembras a partir de los 8 dfas de edad. Los receptores incrementan 
en nllmero hasta el 12° dta, despu~s de este pertodo su namero per
manece constante. No obstante, Gasc (1981) sostiene que estos re

ceptores aparecen a partir del 15° dfa de desarrollo. A pesar de 
esta pequeña discrepancia, ambos autores coinciden en que los re

ceptores ya estan presentes a partir del 15 9 dta de desarrollo. 

Asimismo, Gasc (1981) reporta que los conductos de Mull 

er en embriones de pollos hembras no presentan receptores citoplá! 
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micos pJra Ja testosterona sino ha3ta despu6s del nacimiento. Debi

do a esto, y contrario al caso de los l'stn'\genos, las hormonas an

dr6genas no tienen efectos aparentes sobre el oviducto de embriones 

de pollos hembras, posteri.or a la diferenciación morfolóqica. 

Tenq y Teng (1975 b) mostraron que el conducto de Muller 

de embriones de pollo hembras exhiben dos fases de crecimiento, una 

fase lenta ( Bºal 12ºdta ) y una fase r!pida ( u•a1 18ºd!a ) , y s~ 

qirieron que ya que los sitios de uni6n del 17 R-estradiol citoplá! 

micos del conducto de Muller ya han alcanzado una saturaci6n en el 

dfa 12, Jas actividades metab61icas dependientes de estradiol rela

cionadas con el crecimiento y desarrollo del conducto de Muller se 

inician en este momento. Sin embargo, la existencia de receptores -

para estradiol a partir del Bº dfa de desarrollo en embriones hem

bras de pollo, nos sugiere que el 17 a-estradiol cumple un papel 1~ 

portante en el crecimiento y diferenciaci6n del oviducto. Hay evi
dencias de que el estradiol impide la involuci6n del canal de Mull

er izquierdo en embriones de pollo hembras ( Wolff y Giglinqer, 19-

JS¡ H.ailton, l9il ) . 

En el presente trabajo, investigamos loa efectos provoca

dos por la administraci~n de 17 a-estradiol a embrione• de pollos a 

los lS y 17 d!a• de incubaci6n, observando los cambios producidos 

en el oviducto de los animales reci@n nacidos. Este estudio nos -

permite tener informaci6n sobre el efecto de eata hor111Dna en la eta 

pa de crecimiento de este 6rgano y previa al desarrollo de la• es

tructura• glandularea en la 11n1co••· 

... 
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~1 E'J'(lf.lO LOG J /\ . 

lluC'vos férti.les de q.:lllinas de la raza Rhode Island obte
nidos de la Gran).J Avícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Z<Hit<'cnl.3 d•· 1.1 U.N.11.M. fuPron incubados a 37.BºC en una incubado
t.J de aire forz:ido. En 0l dfa 15 de incubaci6n, se observaron cada 

uno d1~ !ns huevos l.Ja)o unu l.ímpara de luz paril descartar aquellos -
Pmbr1cmcs cuyo des.:urollo no se llevó a cabo. Posteriormente los -

huPvos vi alil es fueron limpiados con una snluci6n de alcohol al 70%, 

y bdl'' una c.~rn:Jra do aire esteril reciclado se procedi6 a hacer una 
i"''ftlt'ti,1 ¿¡iJr,rtur.l p..lra permitir el tratamiento hormonal. La abertu

ra se r0.J] 1z6 de l<l siguiente manera: 

a).- Con una agu)a de disecci6n se perfora el cascarón en 

la zona correspondiente a la cámara de aire, 

b) .- En la parte media lateral del huevo se procede a co~ 

tar un pequeño triángulo de 0,5 cm. de lado con una cagueta comer-
cial, retirando el cascar6n, 

c) .- Con una gota de agua destilada y esteril se humede-

cen las memliranas para facilitar la separaci6n de la membrana cori2 
alantoidca. 

d) .- Con un bulbo de latex se succiona en el orificio de 

la cámara de aire para obligar a la membrana corioatantoidea a des

cender. 

e).- Con unas pinzas de puntas delgadas se retita la mem
brana papiracea y se sellan ambos orificios con cinta adhesiva 

transparente. 

La aplicaci6n do las hormonas esteroicies, 17 S-estradiol_ 

ó testosterona ( Sigma ChPmical Co, ) , fUé reaifzada en 544 huevos_ 
a !ns 15 y 17 d !as de 1 ncubaci6n sobr~ ia ~embrana corioalantoidea. 

Las dosis utilizadas fueron: 10 ng,, 100 ng., 2'00 nq., 6 400 ng. de 

17 e-P~tradiO}f Y 200 ng. do testosterona, 
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La hormona se disolvió en etanol y luego se di Juy6 a lil -
C'oncentración adecuadil en una soluci6n f1nal del lt de etctnol en <1-

gua destilada. Considerando que el volumen dol huevo es de 50 ml. 

y que la hormona se distribuye homPgeueetmente, la concentraci6n dt• 

la h,)rmona cuando se inyectan 100 ng. es aproximadamente de io-8 M~ 

Los huevos fueron limpiados nuevamente con una solución -

de alcohol' al 70% y puestos en la cámara de aire estcril recicla-

do. La cinta adhesiva fué retirada del orificio lateral y las in-
yecciones fueron llevadas a cabo con una micropipeta. Los huevos -

una vez inyectados, fueron sellados nuevamente con la misma cinta e 
introducidos a la incubadora. 

El lote control incluy6 huevos que fueron tratados de i-
gual forma pero en este caso las inyecciones fueron hechas 'con sol~ 

ci6n esteril del 1% de etanol en agua destilada, 

En el dta 21 de desarrollo, los pollos eclosionaron y 24_ 
horas después se procedi6 a pesarlos en una balanza granataria re-

gistrando los pesos obtenidos, seguidamente se sacrificaron por d~

capitaci6n. Fué hasta este momento que se detrmin6 el sexo
0

de los_ 
pollos, utilizando unicamente a las hembras (231), Los oviductos -

fueron cuidadosamente disecados y mantenidos en soluci6n fisiol6gi
ca de Hank's hasta ser pesados en una balanza analítica, Para pe-

sarlos se les sec6 en un papel filtro y se les introdujo en una cáe 

aula de pl~stico hermética. Cuando se registr6 el peso seco, los -
oviductos fueron colocados en papel aluminio de peso conocido y ma~ 

tenidos a 130ºC durante 18 horas para eliminar el agua. La totali
dad de los oviductos obtenidos fu@ procesada con la t~cnica de Low

ry (1951) para la cuantificaci~n de las protelnas totales. 



!.- TECNlCA PARA PRUTfl~AS TOTALES, METODO DE LOWRY. 

Todos los nv1ductos fueron homoqenizados en 500 µ¡. de a

qua dc~>tilada individualmente; do cada muestra se tomaron 50 µ l, y 

se le agregaron 100 µl. m~s de agua destilada a cada una, 

(K) al 2%, 

J,os recictivos utilizados fueron 1 

soluci6n "A"1 50 ml. de NaC03 al 2% on NaOH O,lN. 

Solución "B" 1 O. 5 ml. de tartrato de sodio (Na) y potasio 

Una voz obtenidas las muestras y momentos antes del proc~ 
samiento, so mezclan las tres soluciones perfectamente bien y de e~ 
ta snluci6n resultante se agrega 1 ml. a cada tubo, dejandolos rep~ 

sar durante 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo se agrega 
a cada tubo 100 µl. de reactivo Folin-Ciocalteus (Merck) 1 N, y se_ 
agita enlrqicamente. Nuevamente se dejan reposar durante 30 minu-

tns para, posteriormente las muestras ser leídas en el espectrofot~ 
metro a 750 nm. 

Para poder determinar la cantidad de prote1nas totales en 

cada uno de los oviductos, requerimos de una curva patrón de albdm.!_ 
na de bovino (Sigma Chemical Co.) en la cual las. concent?;'.aciones -

fueron conocidas y por lo tanto, con sus lecturas. en el:e:~pectrofo
tñmetro 1 nos permiti 6 la extrapolaci6n de nuestr~~ datos en organis .. ·. -
mos tratados. 

La albGmina de bovino fu~ di.lü1~a .en agua destilada que-
di!ndo una concentraci6n final del L ~gr/ml. Esta soluci~n full colo 

cada en varios tubos y en cantidades distintas1 10 ~l., 20 ~l., 30 
"l., 50 111,, 70 111. y 100 111. para pc.steriormente agregar agua des

tilada y llevar cada tubo a 150 ~l. Una vez que todos los tubos t~ 
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vierun un volumen de 150 IJl. y distintas concentraciones se proces~ 
ron con l.:i tt"L•:nica pc1r.:i proteínas descrita a1itcriormentu. 1'odos -

los datos fueron registrados para su posterior conversión. 

Algunos de los oviductos, tanto tratados como controles, -
fueron procesados bajo la técnica de microscopia electr6nic~ µara -
poder observar los cambios morfol6gicos celulares ocasionados en el 

epitelio del oviducto debido a la presencia del 17 a-estradiol y 
testosterona. 

TECNICA PARA MICROSCOPIA E~ECTRONlCA, 

Los oviductos, una vez disecados y sumergidos inmediata-

mente en fijador, fueron cortados separando et útero y el magnum1 -
dichas zonas fueron nuevamente cortadas en pedazos más pequeftos. 

El material se proceso de la siguiente manera1 

a).- FIJACION, 

El fijador utilizado fu~ el Glutaraldehido al 2,5% con un 

amortiguador de fosfatos 0,15 M, El tejido se sumergi6 en este fi
jador durante 2 horas, para posteriormente realizar tres lavados -

con amortiguador de fosfatos, cada lavado tuvo una duraci6n de apr.9. 
ximadamente 15 minutos. Finalmente se realizó una postfijaci6n con 

tetr6xido de osmio ( Oso4 ) al 1%, amortiguado con fosfatos y nueva 
mente tres lavados de 15 minutos cada uno con una solución de fosf a 

tos para, posteriormente continuar con la deshidrataci6n. 

b),- DESHIDRATACION. 

El tejido fué deshidratado con soluciones de alcohol a -

distintas concentraciones ( 60%, 70•, 80%, 90% ) • El tejido estuvo 
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bañado por espacio de 15 m1nutoH en ~3da unJ d0 las soluciones y s~ 

q11 i dJmcn tt' en t r<~:; caC"b 1 o'.; d'! .1 l cnho: absoluto, cada uno de 15 m 111::: 

tos. Posteriormente s~ trató con 6x1do de prop1leno, dos cambios -

d<· l'i minutos Celda uno. Al finalizar, el tejido se sumerge en una 

mezcla 1:1 de 6xitjo de propileno - Epon 812 y se mantienen en el de 

svcJdor durante 24 horas a temperatura ambiente. 

c ) . - INCLU S ION • 

Una vez transcurrido este tiempo, se coloca el tejido en_ 

cápsulas de inclus16n y se introducen en una estufa a 60°C durante 

24 horas, tiempo en el cual se !leva a cabo la polimerizaci6n, 

El tejido en inclusi6n se somete a cortes semifinos con -

un u l tramicrotomo MT 1 de un grosor aproximado de O, 5 a 1 IJJ!I, Es-

tos cortes se colocan en portaobjetos y se adhieren a ~1 por calor; 

una vez adheridos se tiñen con azul de toluidina al 1% hasta que el 

color de las orillas del corte vire a violeta, Se enjuaga con agua 

dest1l~d~ hasta que ya no exista excedente de colorante y se dejan_ 

secar a temperatura ambiente. So montan con resina, o bien con bál 

samo de Canad.!. 
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El''ECTOS DEI, 17 13-ESTRADlO!. SOl3RE EL OVIDUCTO 1 

Los valores obtenidas en el peso de los oviductos trata

dos con las distintils dosis de estradiol ( 10. ng,, 100 ng,, 200 nq, 

y 400 ll'l · l; se observa una diferencia entre el grupo testigo y los 

grupo~; triltados, obsorvandose una disminuci6n progresiva clel peso 

confonne ilument.l la dosis utilizadci ( Figura 2 ) , En e1 an/1lisis de 

varianza se obtiene una F = 3,917 1 P < 0,005, La prueba de Scheffé 

nos demuestrn que la reducci6n del peso ele! ovicl~Qto en el grupo 

tratado con 200 ng, do cstradiol, es significativa, 

Un fcn6meno similar se observa al comparar las cifras ob

tenidas con los pesos secos de 1os oviductos en dos de los grupos -

experimentales: organismos tratados con 200 ng, de estradiol y tes

tigos ( Figura 3 ) ; siendo el peso seco ele los 'oviductos de los a

nimales tratados con estradiol ( 200 ng, ) inferior al de los anima 

les testiqos. El análisis estad!stico con la prueba de "t" de Stu

dont nos dil un valor de t = 2.66, P < 0,02, 

Los datos obtenidos de la cuantificaci6n de proteínas to

tales en los oviductos demuestra que la diferencia existente entre 

el grnpo tratado con estrüdiol ( 200 ng. ) como los testigos no es 

significativa. En el análisis de varianza el valor alcanzado fuA de 

F = 0.411 ( Figura 4 ) . 
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En la Figura 5, donde se encuentran graficados los resul

tados obtenidos de las proteínas corregidas por mg. de tejido,se o~ 

serva que los oviductos tratados con las distintas dosis de estra-

diol ( 10 ng., 100 ng., 200 ng. y 400 ng, ) muestran un aumento pr~ 

gresivo de las prote!nas conforme se aumenta la dosis de estradiol 

aplicada. El análisis de las proteínas de los oviductos, corregidas 

por mg. de peso h!imedo muestra un valor de r ~ ~.~56 y una p( 0,014. 

La prueba de Scheff@ nos indica una·camparaoi6n significativa entre 

el grupo testigo y los grupos tratados con 200 ng. y 400 ng, de es

tradiol. Lo cual demuestra que les ovidUotos de ios organismos tra 

tados con estas dosis tienen m~s proteinas totales por m9• de teji

do hdmedo. 

Todos los resultados obtenidos del tratamiento con estra

diol citados anteriormente se encuentran resgistrados en la Tabla 1. 

Los datos morfolog!cos muestran que los oviductos tanto 

testigos como tratados con 200 ng. de estradiol, revelan un mayor -

desarrollo del epitelio de la mucosa del oviducto en la regi6n del 

magnum as! como en el epitelio del dtero de los organismos tratados 

( Fjguras 6 A y 7 A ) , Este fen6meno se verific6 por las mediciones 

hechas al tejido, que demuestran que el epitelio del útero y mag-

num de los animales tratados con 200 ng. de estradiol son mSs altos 

que los testigos ( Tabla 2 ) • 



En el oviducto de los organismos tratados con estradiol, 

tamhi6n se observa una tendencia a una mayor diferenciación del epi 

tclio debido a la mayor frecuencia de observaci6n de células cilia

rl.1s ( Fir¡ura 9 ) , a la apanci6n de células con signos de secreci6n 

( l'i.¡ura 8 ) , y la fomación de pliegues más profundos en el epite

l i<> ( Fiquras 8 y 9 ) . Asimismo se observa en el estroma de la 14-

mina propia imdqenes de células con un mayor volumen c1topl4smico_ 

( Figuras 8 y 9 ) ; sin embargo1 como no se hicieron estudios cuanti 

L1t1 vos de estos hechos, no se pueden tomar como fen6menos conolu-

yentes. 

EFECTOS DEL 17 ~-ESTRADIO~ SOBRE LOS OVARIOS. 

Los valores obtenidos del peso y el contenido total de 

proteínas del ovario en animales tratados con 200 ng, de--estradiol 

en comparaci6n con los valores obtenidos de, los testigos resultan 

ser significativos, ya que tanto en el peso como en las protefnas 

totales existe una tendencia a aumentar progresivamente conforme au 

menta la dosis de estradiol ( Figura 10 ) • 

Estos resultados fueron procesados estadísticamente, y el 

análisis de varianza para el peso del oviducto nos muestra un valor 

de F = 2.553 y P ( 0.041, presentando el grupo tratado un mayor pe-
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so con relaci6n al grupo testigo. Con respecto a las prote!nas tot~ 

les de ambos grupos ( Tratados con 200 nq. y testigos ) , el an~li-

sis de varianza revela una F • 3.735 y P< 0.0071. Siendo el valor 

de las protefnas totales de los tratados, m4s alto que aquel de los 

testigos, La prueba de Scheff~ nos indica que la comparaci6n entre 

ambos grupos es significativa. J.os res~ltados antes descritos se en 

cuentran registrado• en la Tabla 3, 

EFECTOS DE LA TESTOSTERONA SOBRE E~ ov¡pucro. 

De acuerdo a los resultados registrados en la Tabla 4, p~ 

de111os observar que las cifras obtenidas para el grupo testigo as! -

como para el grupo tratado con 200 ng. de Testosterona en peso cor

poral, peso del oviducto, protelnas totales y corregidas del mismo 

6r9ano1 nos indican una carencia de efecto por parte de esta hormo

na en el oviducto de pollos tratados prenatalmente a los 15 y 17 d! 

••de desarrollo embrionario (·Figura• 11 y 12 ). Las pruebas esta

dfeticas ( Anllisis de Varianza y Scheff~ nos indican que no hay 

una diferencia significativa en estos resultados. 
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Figura 6 . Histología del maqnum de pollo recién -

nacido testigo. 866 X. Se observa el epitelio pseudoes

tratificado de revestimiento (E) as! como las células -

mesenquimáticas del estroma (M), Es dif!cil observar e! 
lulas especializadas o gránulos de secrec16n ya que la 

citodiferenciaci6n no se ha llevado a cabo, 
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Figura 6 A. Magnum de pollo recién nacido tratado -

a los 15 y 17 d!as de desarrollo con 17 B-estradiol, --

866 X. Observe el aumento en la altura del epitelio (E) 

y la formaci6n de pliegues más profundos (Flechas) . Exi~ 

te un aumento en el volumen citoplásmico de las células 

mesenquimáticas del estroma (M). 
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Figura 7. Secci6n transversal del útero testigo de 

pollo recién nacido. 866 X, Observe los no muy marcados 

pliegues de la mucosa formados por el epitelio pseudoes-

tratificado (E), así como las c~lulas mesenquimáticas del 

eitroma. La tinci6n fué hecha con azul de Toluidina al 1%. 
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Fiqura 7 A, Microfotoarafía en el microsc6pio de luz -

que muestra un corte transversal de atero de pollo recién n~ 
cido tratado prenatalmente con 200 nq. de estradiol, 866 X. 

Observe la altura del epitelio (E) y la formaoi6n de plie-
gues más profundos (Flechas), Los nOcleos de"las o~lulas ~el 

epitelio pseudoestratificado de revestimiento son más gran-
des (NJ y la aparici6n de células ciliadas es evidente (C). 
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Figura 8. Secci6n transversal del magnum de pollos recién 

nacidos tratados prenatalmente con 200 ng. de estradiol. 866 
X. Se observa el epitelio pseudoestratificado de revestimie~ 

to, cuyas células presentan signos de secreci6n (A), las c61~ 

las mesenquimaticas poseen volumenes citoplasmicos mayores -

(B), además de la formación de pliegues más profundos (Fle--

chas). 



45 

Figura 9. Histología del útero de pollos recién nacidos -

tratados prenatalmente con estradiol. 866 X. Existe una tende~ 

cia a una mayor diferenciación, observe la frecuencia de las -

células ciliadas (C), así como la formaci6n de pliegues más -

profundos (Flechas) • Los núcleos de las células del epitelio -

son más grandes (N) y las células mesenquimaticas presentan va 

lumenes citoplasmicos mayores (8). 
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Figura 10. Protefnas totales de ovarios de pollos re 

cién ~acidos tratados prenatalmcnte con 200 y 400 nq. 

de 17 1 -cstradiol. 
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Fiqura 12. Comparaci6n del tratamiento prenatal con 200 

ng. de TcstosteronQ sobre las proteínas totales y corre 

gidas de lo~ oviductos de pollos recién nacidos, 
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T A f! L A l. 

Efecto del tr•tamiento con 17 ~-estradiol a los 15 y 17 d!as de desarrollo 

embrion•rio Hobre el oviducto de pollos reci~n nacidos. 

Testi90 

1:Rtradinl 
10 nq. 

Estradiol 
100 ng. 

Estradiol 
200 nq, 

Estradiol 
400 ng. 

-·-------

Peao Corporal 
(gr. l 

38,43 + 0.56 
n .., H 

38,60 + 0.84 
n = 28 

37 ,64 ·! 0,64 
n = 35 

36. 80 ± o.41 
n = 18 

38. 36 ± 0.68 
n = 20 

Valores expresados como la media 

Peso Oviducto 
(mq.) 

6. 31 ! 0.12 
n = 45 

6 .13 ! 0,18 
n = 27 

5,82 + 0.20 
n 40 

5,57 ± 0,16 
n = 18 

5.60 + 0,15 
n = 28 

• 

t error standart. 
n = namoro de orqanismos estudiados. 

Prote!nas totales 
(g./oviducto), 

485.45 ! 15,4 
n = 34 

474.81 + 13,8 
n = 23 

474,88 ± 18,3 
n = 23 

506,26 ± 24,0 
n = 16 

491,69 ± 23,4 
n = 19 

Prote fna1 corre 
gidas (qr/mgr,f 

77.44 ± l. 7 
n = 34 

79.24 ± 4.0 
n = 23 

82.28 ± 2.7 
n = 23 

88.42 ± 2.9 
n = 16 

87,97 ± 2.2 
n = 19 



so 

':l' A B L A i 

Cdmbios en la altura del epitelio de la mucosa del oviducto de 

pollos reci•n nacidos por el tratamiento con 17B-estradio1, 

Testigos 

Estradiol 
200 ng • 

• p < o.os 

Uterc 
C 11m). 

19,7 :t 0.7 
n= S 

29,1 ± 1.8 
n= 6 

Magnum 
( 11ml, 

30,3 s o.a 
n= 6 



T A B L A ) , 

Efectos del 17 1-estradiol en ovarios de organismos recifn nacidos tratados 
con 200 nq. y 400 ng., en comparaci6n con los testigos, 

Tratamiento 

1'C'St i<JO 

Estradiol 

200 ng, 

P.stradiol 

400 ng. 

Peso Ovario (mql 

5.52 + 0.26 

n = 17 

6,26 + o.2s 

n = 17 

· 6,0S + 0,21 

n = 19 

Valores expresados como la media ± error standart. 

n ~ número de organismos estudiados. 

• ••• O. M•• • - ~ 

Prote!nas Totales (gr/ovario). 

451.76 + 26.17 
n = 17 

540,76 + 30.10 

n = 17 

532.72 + 19,29 
n = 20 



T B L A 4 

Bfcctos del tratamiento con Testosterona a los 15 y 17 dfas de desarrollo em-

br iori.irio sobrn f'l oviducto de pollos recil!n nacidos, 

-· ·-·-------··-------------------------------------
Tr.itumicnto 

Tc>stiqo 

Testosterona 
200 nq, 

Peso Corporal 
(gr•) 

35,40 ± 0,51 
n 34 

34,48 t 0.62 
n = 29 

Peso Oviducto 
(mg ,) 

6,05 t 0,18 
n = 34 

5,72 t 0,18 
n = 29 

VLI loros expresados como media ± error standart, 
n " 11umero de orqanismos estudiados, 

Proteínas totales 
( g,/oviducto) 

425,45 ± 13,32 
n = 34 

419,33 ± 13,83 
n = 29 

Proteínas corregidas 
( qr ./mgr), 

71,52 t 2,37 
n 34 

73.99 t 1.79 
n = 29 
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La utilización de embriones de pollo en el presente est~ 

dio result6 ser apropiado ya que nos permiti6 tener un sencillo a~ 

ceso a los embriones para aplicar las hormonas asteroides, ya que 

este modelo de trabajo evita la participación del Sistema F.nd6cri

no de la madre as! COlllO de la placenta, en el efecto obtenido. Es

te modelo nos penníti6 obtener efectos que, unicamente fueron el 

resultado de la acci6n hormonal de los esteroides aplicados en sus 

distintas concentraciones1 situaci6n que no pod!a haber sido obte

nida en caso de haber utilizado embrfones de mamtferos. 

Las dosis de estradiol empleadas en el estudio fueron s~ 

leccionadas de acuerdo a resultados de otros autores ( Norton y Wi 

ra, 1977), adem~s de que estas dosis comprenden concentraciones de 

10- 9 hasta 2 x 10·8 M y pueden considerarse dentro de los niveles 

fisiol6gicos. El efecto m~ximo en la curva dosis-respuesta fut -

obtenido con 200 ng. de 17 e -estradiol, siendo tsta la razón por 

la cual se analiz6 en forma mSs completa el efecto de esta dosis. 

Si bien la castraci6n no impide la diferenciaeión de 

los conductos de Muller (Wolff, 1951), existen evidencias de que 

la diferenciaci6n normal de los conductos de füillcr es influ!da -

por las hormonas esteroides y que el estradiol ayuda a prevenir -

la involuci6n del conducto de Muller izquierdo en las aves ( Hut-

son, 1981 ) . En el 13avo d!a de desarrollo mibrionario se conside 
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ra que el oviducto ya est~ diferenciado ( Romanoff, 1960 ) . Nues

tro estudio aporta ~nformaci6n sobre el efecto de hormonas esteroi 

des sobre el oviducto en la etapa inmediatam0nte posterior a la di 

ferenciaci6n morfol6gica. 

Estudios de diversos autores han mostrado que la admini~ 

traci6n de estr6genos a pollos hembras inmaduras produce respues-

tas caracter(sticas en el oviducto, incluyendo la proliferaci6n ce 

lular y la citodiferenciaci6n, produce la s(ntesis de prote(nas ce 

lulares especificas con un marcado aumento del peso hOmedo del ovi 

dueto, produce un aumento en el contenido total de DNA y RNA asl 

COlllO la estimulaci8n de la funci6n celular ( Oka, 1969; Palmiter,-

1971; y Lauqier, ltll ), 

Nuestros resultados referidos al contenido de protefnas, 

tanto totalel como corregid•• por mq. de tejido, obtenidos en ovi

dueto• de aniaales tratados con distintas do1is de estradiol ( 10-

ng., 100 ng., 200 ng., y 400 ~g. estan de acuerdo con las obser

vaciones hechas por Oka ( 19fit > y Laugier ( 1983 en organismos 

adultos tanto de pollo• cel90 de codornieea. Estos investigadores 

r~portaron que la administrac16n de estr6qenoa provoca un aumento 

en la sfnte•i• de protefnas en el oviducto, fen6meno similar al -

que ocurre en nue•tro• antieale• tratado• con eatradiol. 

~eferente a loa cambio• morfol6g1cos obaervados, encon--



56 

tramos que existe una citoditerenciac16n en los oviductos de ani 

males que recibieron el tratamiento con estradiol, dichas observ! 

cienes concuerdan con los hallazqos reportados para organismos a-

dultos Oka, 1969; y Palmiter, 1971 ) , as! como en oviductos ais 

lados en cultivo de 6rgano tratado previamente con estradiol (Ki

ell y F'ell, 1982), 

Este Oltimo trabajo aisla los oviductos de embriones de 

pollos hembtas de 13 y 16 d!as de desarrollo y los cultiva con 

distintas concentraciones de estradiol describiendo diversos gra

dos de est!mulo del magnum y aumento de la altura del epitelio de 

acuerdo a la concentraci6n de estradiol utilizada, 

Un fen6meno observado en el presente trabajo fu~ la di~ 

m1nuci6n gradual del peso del oviducto ( Figura 2 ) conforme la 

dosis de estradiol aumenta, dichos result11dos no fueron lo!! espe

rados debido a que varios autores ( oka, 19691 Palmita+, 1971 y 

Laugier, 1983 l, reportan un efecto contrario en organismos adul

tos. Descartamos la idea de que esta dill!llinuci6n sea debida a 

~rdida de agua ya que el mismo fen6meno se observ6 en el peso se 

co de los mismos oviductos ( Fiqura 3 l. La aparente contradic-

c16n entre la disminuci6n del peso del oviducto y el incremento 

en la concentraci6n de prote!nas es en principio dif!cil de expli 

car; sin embarqo, por tratarse de un 6rgano en etapa de activa 

proliferaci6n celular consideramos que el tratamiento con estra

diol al activar precozmente la difer•nci•c18n celular y l• s!nt•-
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sis proteica podr!a inhibir la proliferaci6n celular y en conse

cuencia explicar la disminuci6n en el peso de este 6rqano, P.sta

mos concientes de que esta exp1icaci6n no es definitiva y se re

quieren estudios del !ndice de proliferaci6n celular en el ovi

ducto as! como la cuantificación del DNA para confirmar esta hi-

p6tesis. 

Si bien es cierto que el 17 B~estradiol es una honn~ 

na que afecta la citodiferenciaci6n del oviducto en las aves, es 

de inter~s mencionar que esta hormona tambi~n produce efectos en 
- - ; -~'.' ~- •• f 

el ovario provocando un aumento en el pe110.asf como el aumento 

en el nl1rnero de f0Uculo11 ( Kim et al," HB4 I Penchan, l940 ) , 

Nuestros resultados coinciden co_n !ali! ,ct= estos ~U~(;!t;el! ya cp.ie el 

aumento en el peso hQrnedo as! domo el aumento' en la cantidad de 
.· ·': -.. , . "·<' - ·,_ -.·. ;. . ' 

prote!nas totales fueron observados en ·nuestro.e ~nimales trata,. 

dos con estradiol ( Tabla 3 ) • ~; in~en11íinte_,da!~~d~r la dife

rencia que existe, ya que en ei o\t~iiO ·~o<sé: obs~-i~~ lind disminu 

ci6n en el peso a diferencia de fo ·~~J~- suC:~~e i~'J'.~~i' 6\1Íducto 1 1: 
que indica que el ovario y el ovidu~~~· i~J~cfrid~ií ~~ fo~~ disti!l 

ta a la misma hormona en lo que a pj~~ 'se f~~l~f~Y--
;-_--·'< 

' . . . 

con respecto a los resultados, ~btenidos de los embri~ 
nes tratados prenatalmente con testo~~~~6~:~' 'observamos que no 

hay cambios en el peso ni en la cantidad de prote!nas as! como 

en la citodiferenciaci6n como consecuencia del tratamiento con 

esta hormona; estos resultados coinci~en con aquellos obten1dos 
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por Breneman (1956), Tokarz y Harrison (1979), Palmiter (1971 y 

1972), Palmiter y Ha1nes (1 973), ya qul' dichos autores refieren 

que la administración de testosterona sola no induce la síntesis 

de protelnas ni afecta el crecimiento del oviducto, Es interesa~ 

te comentar que esta hormona actua solo cuando se administra ju~ 

to con estr6genos, en ese caso se observa un efecto sin~r.qico (

Tokarz y Harrison, 1979¡ PalmHer, 1971 ) , 

Algunos autor.es describen la presencia de receptores -

para el estradiol en el oviducto de embriones de pollo de 15 dí

as de desarrollo ( Gasc et al. 1981 ) 1 y en etapas más tempranas 

( Teng y Teng 1975 -a y b, 1976 ) , Estos autores no encuentran r! 

ceptores p~ra testosterona en el oviducto de pollos en etapa pr! 

natal ( Gasc et al .1981 ) , Nuestros resultados confirman estos 

hallazgos ya que el oviducto de pollos responde al estradiol 

cuando es inyectado a los 15 y 17 d!as de desarroUo embrion.ario. 

La falta de respuesta a testosterona tambi~n confirma lo descr~ 

to con relaci6n a receptores en el oviducto para esta hormona, 

El hecho de que ~n este trabajo unicamente se hayan r! 

gistrado resultados bioquímicos y morfol6~icos'del Qtero y maq

nurn de pollos reci~n nacidos tratados prenatálmente con 17 S -es

tradiol y testosterona, es debido a la capacidad de respuesta 

tan evidente de estas zonas, Esto no quiere decir que las regio

nes correspondientes al itsmo, infund!bulo y vagina ctel oviducto 
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no respondan al est!mulo hormonal, sino q~~, por ser ionas de 

transici6n, los cambios prod~cidos en eilas no son tan claros y 

evidentes como en el atero y ma9num. 
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e o N e L u s l o N t: s 



- El oviducto d~ embriones de pollo hembrqa es un 

6rgano efector del 17 ll ... El!lltndiol, 

- El 1 7 ll - e!ltradiol provooq un aumento en la ca!l 

tidad de proteínas as! como una oitodiferenoiaoi6n en 

oviductos de embriones de pollos tratados prenatalme!l 

te con esta hormona. 

- El peso seco as{ como el peso hllmedo de oviduc

tos de embriones de pollos tratados prenatalmente con 

17a - estradiol, disminuye, 

- El estradiol provoca un aumento en el peso del 

ovario asf como un aumento en la cantidad de protef

nas. 

- La testosterona no tiene efecto alguno sobre el 

oviducto, 
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