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ADVERTENCIA 

La traducción que se presenta en este tomo se ha realizado para cumplir con 
el requisito curricular de obtener el grado acedémico en el Plan de Licenciatura en 
Traducción, de la Universidad Nacional. 

Ni la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
Nacional, ni la traductora tendrán ninguna responsabilidad en el uso posterior que 
de la versión traducida se haga, incluida su publicación. 

Correspondará a quien desee publicar esa versión gestionar ante las 
entidades pertinentes la autorización para su uso y comercialización, sin perjuicio 
del derecho de propiedad intelelectual del que es depositaria la traductora. En 
cualquiera de los casos, todo uso que se haga del texto y de su traducción deberá 
atenerse a los alcances de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
vigente en Costa Rica. 
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PRÓLOGO 

La traducción aqui e fectuada es  tomada del libro Equine 

ReproductionI de Dean P .  Neely y otros y corre sponde al 

primero y s exto capi tulo s . "Reproducti ve Endocrinology and 

Fert ili ty in the Mare"2  y "Equine Parturi tion "3 . El 

documento pertenece a la medicina veterinaria y ,  más 

especi ficamente , al campo de la reproducción equina . 

Dada la extensión del libro , se decidió , baj o la 

asesoria del médico veterinario Dr . Mario Araya Góme z ,  

traducir lo s do s capitulo s dedicado s a desarrollar los temas 

de la endocrinolog�a y el parto equino . Según el 

especialista , e sto s capi tulos contienen lo s concepto s básico s 

que son e s enciales en lo s cursos de reproducción que los 

estudiantes de veterinaria deben aprobar en la E s cuela de 

Veterinaria de la Universidad Nacional . De e ste modo , la 

traducción de e s t o s  do s capitulos constituye un aporte 

bibliográ fico para los estudiantes de e s ta ciencia que no 

po seen un buen dominio del idioma inglé s .  

IDean P. Neely, Equine Reproduction (New Jersey : HofIinann-La Rocbe Inc., 1988). 
2Idem, p. 12-22 
3Idem, p. 80-90 
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Por otro l ado , s e  de s arro l l a  también una Mem oria de 

Trabajo donde s e  de s cribe de manera general la j us t i f i cac ión 

y re l evanc i a  de la s e l e c c ión de l texto . Además se identifi can 

y ana li z an l o s  prob l ema s princip a l e s  y todo s a que l l o s  

aspec t o s  fundamenta l e s  que surgen e n  e l  proceso de l a  

traduc ción de l texto . E sto con e l  f i n  de brindar una 

co l aborac ión para  e l  post e r ior de s arro l lo de un trabaj o 

s imil a r  por parte de otro t raducto r .  

Finalment e ,  s e  adj unta una copia de l a  vers ión de l texto 

origin a l  en ingl é s . 



TRADUCCiÓN 



CAPíTULO I 
ENDOCRINOLOGIA REPRODUCTIVA y FERTILIDAD DE LA YEGUA 



CAPÍTULO 1 

Dean P .  Neely 

ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTrvA y FERTILIDAD DE LA YEGUA 

Introducci ón 

Para ent ender y tratar l o s  prob l emas de fert i l idad de toda s 

l a s  e s p e c i e s  e s  neces ario  corre l ac i onar las func iones 

endo c r inas de los  ovarios con los hal l a z go s  cl ínico s . La 

capac idad de l especi alis t a  para interpretar estos hal l a zgo s 

con e l  f i n  de predec ir  e l  e s t ado endocrino de las yeguas ,  

ayuda rá a s e l e c c i onar e l  manej o reproduct ivo más adecuado y 

l o s  procedimi entos terapeúticos  que inc r ement arán la fert i l idad 

de l anima l . Por e j emplo , antes de apl i car un tratami ento con 

p ro s t ag l andina (PGF2a y sus anál o go s ) y obtener resul tado s 

s a t i s f a c t o r io s , s e  debe comprobar l a  madure z ovárica de los  

fo l í cu l o s  y/ o e l  cuerpo lúteo ( eL)  por medio de un examen 

c l í n i c o  ( pa lpación rectal , exploración vagina l con espéculo y/ o 

ul  t r a sonido) . En e s t e  capítulo s e  des c riben las funcione s 

endo c r inas de lo s ovar ios y su r e l a c i ón con los hal l a z go s  

c l í n i c o s  y l a  fert i l i dad . 
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Ciclo astral 

Or i ginalmente e l  c i c l o  e s t ral se de f inió corno e l  interval o  

c í c l i co qu e  s e  ext i ende de s de el  ini cio de un es tro has ta  e l  

ini c io de l próx imo. E l  c i c l o  estral norma l de l a s  yegua s  

comprende d e  21 a 22 dia s . E l  es tro es  el  periodo e n  e l  que l a  

yegua mue s tr a  s ignos de r ecept ividad sexual hacia e l  sement a l  

y dura d e  5 a 7 dias; e l  di e s tro e s  l a  fas e luteal e n  l a  que 

l a s yegu a s  mue s tran un rechazo sexua l  haci a  e l  semental  y dur a  

de 1 4  a 1 5  di as . 

El e s t ro ( ce l o ) e s  l a  f a s e  fo l i cu l ar de l c i c l o  e s t ra l  de l a s  

yeguas. Dent ro d e l  ova r i o  l o s  fo l í culos  s e  maduran , s e  

desa rro l l an y producen e l  e s t radi o l , hormona d e  la  recept ividad 

sexua l  y l o s  óvul o s . Alrededo r de las  24 a 4 8  horas  ante s  de 

f i na l i z a r  el e s t ro , se l ib e r a  un óvulo y luego se  forma un C L  

dentro d e  l a  cavidad del fo liculo co l aps ado . E l  CL produce l a  

ho rmona proge s terona que provoca que l a  yegua r e chace l a s  

man i f e s t a c i ones s exua l e s  de l s emental . Mi entras s e  produce l a  

proge s t e rona , l a  yegua s e  encuent ra e n  el  di e s tro o f a s e  lut e a l  

del c i c l o  e s tral . 

La de f inic ión del c i c l o  es tral equino s e  ha modi f i c ado 

g r a c i a s  a los  avance s  e fe c tuados en la comprens ión de l a  

fisiologia reproduct iva d e  e s t a  especie ; di cho s progre s o s  s e  

discut i rán más ade l ante en e s t e  capitulo . Hughes1 , 2 de fine el 

ciclo e s t ra l  de l a  yegua como el pe r i odo que compr ende de s de 



una ovu l a ción a l a  siguiente , 

e s t ro y/ o l a s  concentraciones 
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acompañado por l o s  s i gno s del 

p l a smát icas de proge s t e rona 

meno res  a lng/ml De acuer do con e s t a  de fini c i ón , l a  ovulación 

s e  us a como una di  vi s ión entre  un c i c l o  estral  y el  próx imo . 

E s t o  s e  debe a que e s  un acontec imi ento espec í fico que ocurre  

en  un per í o do muy corto (mi nutos ) ,  a di ferenc i a  de l estro que 

ocurre como un cambio gradu a l  de l comportamiento en un período 

pro l ongado (dí as ) . Las concentraciones de proge s t erona s e  

inc luyen e n  l a  de finición porque cuando e s t o s  nive l e s  son 

a l t o s, las ovu l a c i ones ocurr en de una manera ocas ional durant e 

la mi t a d  de l c i c l o  ( ovulac i ones  dies trales ) .  E s tas  ovul aciones 

dies t r a l e s  no rep r e s entan el  t é rmino de un ciclo es tral . 

Además , l a s  yeguas de " c e l o  s i l encio s o " que ci clan con 

regu l a r i dad pero no mues tran s i gnos de es tro , se pueden inc l u i r  

dentro d e  l a  de fini c ión d e  Hughes por que durante l a s  

ovu l a c i ones  de c e l o  s i l encioso  s u s  nive l e s  máximo s de 

proge s t erona son menores a lng/ml . 

Con trol neural de la función pituitaria 

Tradi c i onalmente se ha vi s to e l  contro l de l c i c l o  e s t r a l  

como una func ión endo c r ina e n  l a  que l a s  hormonas s e  

t r anspo r t an a través de l a  c i rcu l a c i ón para e s t imul ar l o s  

ova r i o s .  S in embargo , l o s  e s tudi o s  r e c i ent e s  demues t ran que l a  

g lándu l a  p i  tui t a r i a  s e  contro l a  po r s eña l e s  procedent e s  de l 

ce rebro y de l amb i ente ext e r i o r . 
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La luz e s  un factor externo que puede afectar los ovarios 

ví a neura l  hac i a  los  camino s endocrinos . El  cono c imi ento actual  

indi c a  que aument ar l a  expo s i c i ón de  la  ret ina a la luz ,  

provoca un e s t imulo neura l  que s e  transmite por una porc ión del 

ne rvio ópt i co que e s t á  s eparada de los cami no s  de l a  vi s ión . 

E s t e  e s t imul o  neur a l  atravi e s a  e l  ganglio cervi cal supe rior y 

t e rmina dent ro de l a  gl ándula pinea13 s i tuada en la profundidad 

de l o s  hemi sfe r i o s  de l cerebro y que actúa como un transductor / 
para conve r t i r  la entrada neura l  en una s a l i da ho rmonal .  Se 

p i ens a que la hormona e s  una me l atonina o una sus t anc i a  muy 

re l acionada que e j erce un e fecto depresor o antigonadal en los 

ovario s . Parece s e r  que el promedio de s intes i s  o libe ración de 

e s t a  ho rmona e s  inve r s amente propor cional a l a  durac ión de la 

luz ambi en t a l  diari a . E s t o  s i gni f i ca que al incrementar l a  

expo s i c i ón a l a  luz s e  reduce l a  l iberación d e  mel atonina y 

viceve r s a . Se ha demo s t rado que l a  me latonina exógena di sminuye 

l a  can t i dad de l a  hormona l iberado r a  de gonado tro fina ( GnRH ) en 

e l  hipotá l amo de la yegua 4 . Además se  ha con f i rmado que la 

gl ándu l a  p i n e a l  de la yegua produce más melatonina durant e lo s 

me s e s  de invi erno cuando l a  expo s i ción diar i a  a l a  luz es  

meno r 3 y que los extremo s de temperatura , e l  estrés y la  

di sminuc i ón de  a l imento en  los  animales de l aboratorio  también 

e s t imu l an l a  func ión pineal . As imi smo ,  estos  facto res pueden 

caus ar que s e  redu z c a  la func ión ovárica en l a s  yeguas por el  

e f ecto ant i gonada l de l a  l iber a c i ón de la ho rmona pinea13 . 
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Por l o  t anto , parece que l a  gl ándu l a  pineal y su ( s )  

hormona ( s )  a fectan al hipotá l amo , que es e l  s i t io neura l  de l a  

producc i ón y l iberación de GnRH . S i  se  aumenta l a  cant i dad 

di aria  de expo s ic i ón solar , la influenci a  pineal  di sminuye y s e  

l ibera más GnRH de l hipotá l amo . E s t a  GnRH entra a l  s i s t ema 

porta vas cul ar por medio de un p l exo cap i l ar de la eminenc i a  

medi a de l cerebro y despué s l l ega has ta l a  adenohipó fi s i s  

( p i tu i t ar i a  anterior) por l o s  vas o s  porta 3. Luego , l a  GnRH de l 

h i po t á l amo ayuda a contro l a r  l a  l iberación de l a  hormona 

fo lícul o  e s t imul ante ( FSH ) y luteinizante ( LH )  desde l a  / 

pitu itar i a  ante r io r . La FSH y l a  LH entran en la  c i rcul ación y 

cont ro l an e l  de s arro l l o  fo l i cul ar , l a  ovul ación y l a  formación 

del eL en los ovar ios . Los e s tud i o s  en primates indi can que la 

f r e cuenc i a  de l a s  l iberaci one s pul s át i les  de GnRH de sde el / 

h i po t á l amo contro l a  cuál gonadotro f ina se  libera de sde l a  

g l ándu l a  p i tu i t a r i a  anter i o rS . L a  alta  frecuencia de 

l ibe rac iones de GnRH pul s át i l  e s t imul a  a la LH mi entras que 

l o s  pat rone s de baj a frecuenc i a  de GnRH pul s áti l causan l a  

l ib e r a c i ón de FSH . 

Con trol endocrino de la funci6n del ovario 

Las i l u s t raciones 1 y 2 mue s t ran las dinámi cas de l ovari o  y 

las concentr a c i one s hormonales en e l  plasma sérico durante e l  

c i c l o  e s t r a l  e quino . L a  fase  fo l i cul ar de l ciclo e s t r a l  de l a  

yegua s e  repres enta en l a  ilust ración 1 .  El crecimi ento 
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fo l i cu l a r  y l a  ovul ación ocurren como respue s ta a l a s  

respect ivas l iberaciones d e  l a s  gonado t ro finas p i tuit arias FSH 

y LH . 

Ho�ona fol í culo estimulante 

E l  t raba j o de Evans e I rvine 6 indica que durant e l a  época 

f i s i o l ó g i c a  de l apareamiento de las  yeguas las  concentracione s 

de FSH llegan a su máximo do s veces durant e cada ciclo , 

aproximadament e en interval o s  de 1 0 a 11 días ( ver i lu s t ración 

1) . Ot r o s  también han confi rmado e s t a  l iberac ión b imodal de FSH 

durant e e l  c i c l o  e s tral  de la yegua7 - 9 . El primer punto máximo 

de FSH ocurre cerca de l final del ce l o ;  este punto co incide 

con e l  de LH y en teoría s e  aso c i a  con l a  maduración final y 

ovu l a c ión de l folí culo . Evans 6 , 1 0 . tambi én s o s t i ene la teorí a  

de que e s t e  p rimer punto máximo de FSH t i ene que ver con el 

ini c i o  del de s arro llo de var i o s  fo l í culo s pequeño s ( de 2 a 10mm 

de di áme t ro ) y que el  segundo punto de FSH durante e l  cic l o  

medio ( dí a s  8 a 1 2 ) e s t imul a  d e  5 a 6 de e s t o s  fo l í culos ( ahora 

de 1 0  a 3 0mm de di áme t ro ) para su próxima madurac i ón . Para el 

p e r íodo f inal del celo ( dí a s  1 6  a 1 8 )  de 3 a 4 de estos  

fo lícu l o s  de  25 a 3 0mm de di áme t ro o mayores , pueden estar  

p r e s ent e s  y uno de  e s t o s  p a s a  a l a  ovulación mient r a s  los otros 

� se at r e sian11 . 

B a s ado en l a  p a lpa ción rec t a l , s e  puede dec i r  que ocurren 

do s o l e ada s  de c r e cimiento f o l i cu l ar en a s ociación con las do s 
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ya de s c r i t a s  de FSH2, 3 . Otra exp l i cación dada por Ginther3 e s  

que l a  s egunda o l eada d e  l o s  fo lícu l o s  n o  se ori gina en los  que 

s e  de s arro l l an durante la primera o l eada, 

repres ent an fuente s  separadas de fo l í culos . 

s ino que 

En 1 9 8 1  

las do s 

I rvine 1 1  

revi s ó  su t e o r í a  para proponer que l a s  do s fuentes ( grupos ) de 

fo l í cu l o s  pas an por un des arro l l o  s ecuencial dentro de l o s  

ovar i o s , p e ro s e  s eparan dur ante un intervalo d e  la a 12 dí as . 

Un grupo a l c an z a  e l  es t ado dependi ente de LH ent re los  dí as 1 6  

y 1 8  que e s  cuando l a  LH s e  e l eva y a s í  continúa su 

desarrollo. El o t ro grupo de fo lículos al canza e l  e s t ado 

depend i ente de LH entre l o s  días 5 y 7 Y se atres i a  porque no 

hay LH di sponib l e . 

Tal y como s e  repr e s enta en l a  i lus tración 1, hay var i o s  

fo l í cu l o s  pequeño s qu e  s e  empie zan a de s arro l l ar entre l o s  dí a s  

2 y 6 de l c i c l o  e s t ra l  y que es tán a s o c i ados con e l  fin d e  l a  

pr imera o l eada de FSH . Para l a  mi t ad de l c i c l o  ( días 8 a 12) 

hay uno s poc o s  fo l í culo s  que han madurado más en asoci ación con 

la o l eada de FSH del di e s tro medi o . Hacia los  días 1 6  a 1 8 ,  

c e r c a  de l inicio  de l ce lo, hay pre s entes unos pocos fo l í cu l o s  

(meno res  d e  2 5mm d e  di áme t ro) ; uno s e  convi erte e n  dominante 

(ver i l us t ración 3) de s t inado a ovu l ar y tiene una capa ro s a ,  

suave y granu l o s a  muy vas cul ari z ada ( ver ilus tración 4) . Lo s 

fo l í cu l o s  r e s t ante s  que s e  comi enz an a atres i a r  ti enen una capa 

p á l ida no vas cular ( ve r  i lustración 5 ). La maduración final de l 

fo l í culo  preovul atorio o su eva s i ón de l a  atre s i a  se p i ensa  que 
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e s t á  a s o c iada con la o l e ada de LH que emp i e z a  aproximadament e 

en l o s  dí a s  1 6  ó 1 7 , que es cuando l a  FSH e s t á  en su  

concentrac i ón mínima (ver i lustración 1 ) 11 . 

Hormonas fol i cul ares 

Poco ante s  de l a  o l e ada de LH , hay un aumento en l a  

concent r a c i ón d e  e s t radi o l  e n  el  suero (ver i lu s tración 1) .  L a  

fuente d e  e s t radi o l  son l a s  célul a s  de l a  c apa de l a  teca  

interna de los fo l í culos maduro s .  Los s igno s de c e l o  s e  

pre s entan cuando s e  e l eva e l  e s tradi o l  y l a s  concentrac ione s de 

proge s t e rona no son a l t a s . 

E l  e s t radio l  s é r i co a l can z a  su máx imo 2 días  ante s  de l a  

ovu l a c i ón y des c i ende has t a  l a s  concentracione s mínimas 

ap roximadamente 

i lu s traci ón 1 ) . 

2 días  de spués de que é s t a  ocurre ( ver 

Se cree  que e l  incr emento de l e s tradi o l  t i ene /' 

un e fe c t o  po s i t ivo en l a  pitui t a r i a  porque caus a l a  l iberación 

de  LH 1 2 - 1 5 . 

Ya para 1 9 6 8  Van Rensburg y Van Niekerk16 demo s traron que 

en l o s  fo l í cu l o s  de l a  yegua , e l  e s t radiol aumenta con r ap i de z  

de s de l o s  dí a s  1 2 a 14  y al can z a  s u  p i co máx imo poco antes de 

la ovu l ac i ó n . E s t o s  c i ent í f i cos  t amb i én obs e rvaron o l as de 

c r e c imiento fo l i cu l a r  y de producc i ón de e s t radiol en l o s  dí as 

2 , 1 2 , 22 y 3 2; y aún desde esa temprana época l l egaron a suge r i r  

l a  po s ib i l i dad d e  l iberac iones cíc l i c as  de gonadotro f i nas c ada 

10 dí a s . 
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Las inve s t i ga c iones pre l iminar e s  indi can que los fo l i cu l o s  

maduro s pueden produc i r  otra hormona además del es tradi o l . Lo s 

inve s t i gado r e s  de W i s cons in3 demo s traron que las inyeccione s 

de fluido fo l i cul ar en yeguas ovar i ectomi z adas tuvie ron un 

e fecto depresor s obre l a s  concentra c i one s de FSH en el p l a sma 

de todo s  l o s  anima l e s. La e l iminac i ón de l o s  es teroides de l 

f l u i do fo l i cu l ar por medio de la técnica  de remoción po r carbón 

no s uprimió el e fecto depresor de FSH . S in embargo , l a  

desnatur al i z ac ión d e  las  proteínas de l fluido fol i cu l a r  por 

me dio de la apl i c a c i ón de c a l o r ,  evi t ó  l a  acc ión depresora de 

l a  FSH¡ lo que imp l i ca que hay una ho rmona prot é i c a  en e l  

f l u i do fo l i cular e quino. E s t a  hormona s e  h a  l l amado inhibina o 

fol i cu l o s t a t ina y s e  encuent ra en inve s t igac i ón en los equinos 

y e n  o t r a s  e spec i e s . 

Ho�ona luteinizan te 

Ent re l o s  dí as 6 y 1 5  del c i c l o  e s t r a l , l a  LH se encuentra 

e n  un nive l baj o (ver i lu s tración 1 )  Y emp i e z a  a sub i r  cerca 

d e l ini c i o  de l e s t r o  ( dia 1 7 ) . La LH a l can z a  su máximo do s di as  

d e s p ués de l a  ovu l ación y luego baj a l entamente deb ido a su 

p rolongada vida medi a ,  hast a l l egar a concentrac iones minimas 

alr ededo r de l di a 5 ó 6 1 3 , 1 7-1 9 . La o l e ada de LH se ini c i a  

só l o  de spué s d e  que l a s  concentrac iones de proge s t e rona 

di sminuyen , lo  cua l indi ca  que la proge s t erona puede tener un 
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e fe c t o  negat ivo s obre la LH , contr a r i o  al e fecto po s i t ivo de l 

e s t radi o l  en l a s  concentrac i ones de LH. 

OVul aci ón 

Parece s e r  que la o l e ada de LH e s t á  re l a c i onada 

di r e c t amente con la madurac ión final del folículo preovu l a t o r i o  

y e l  ini c i o  d e  l a  ovulac i ón . E l  proceso de la ovu l a c i ón 

incluye l a s  comp l e j as  interacciones  de LH con adeno s ín 

mono fos fato c í c l i co (AMP cíc l i co) , l a s  pro s t aglandinas, y l a s  

en z imas proteo l í t i cas 3 . P o r  l o  gene r a l , ante s  d e  l a  ovu l a c i ón ,  

e l  t amaño d e  l o s  fo l í culos aumenta con rapide z  ( aproximadamente 

5mm de di ámet ro/ dí a ) . Las yeguas que pes an de 4 0 0  a 55 0 kg . 

( 9 0 0  a 1 2 0 0lb ) , por lo  general  ovu l an fo l ículos entre 4 5  y 65mm 

de di áme t ro ;  mientras  que las yeguas que pesan de 22 5 a 35 0 kg . 

( 5 O O a 8 O O lb ) ovul an folículos ent r e  35 y 4 5mm de diámetro . 

Las yeguas ovu l an s olo por l a  fo s a  ovul ator i a  ( ver i lustración 

3 ) que  está  l o c a l i z ada en e l  lado ventral o cóncavo de l 

ovar i 020 . Con forme se  acerca la ovul ación ,  la f imb r i a  

(i nfundibulum) de l oviducto s e  expande para cubri r  l a  fo s a  

ovul a t o r i a ,  l o  que fac i l i t a  l a  entr ada de l óvulo a l  oviducto . 

Parece  s e r  que l a  mayo r í a  de l a s  ovu l ac i ones ocurren en l a  

tarde 20,21. T a l  y como se  de tectó por medio de la palpación 

r e c t a l , se ha  comp robado que a la ho ra  de la  ovulación puede 

hab e r  un ens uavi z ami ento per c eptib l e  de l fol í culo ant e s  de su 

ruptura; pero e s to no ha s i do un ha l l azgo cons t ante . La s 
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yeguas pueden mos t rar un leve dol o r  en el lugar del fol í culo 

r e c i én co l ap s ado ; di cho dolor s e  asocia con el cambio 

repent ino en la tens ión de l per i  tóneo visceral que c i rcunda 

todo , meno s la fo s a  ovulatori a de l ovar i o . 

Tamb i én s e  ha us ado el ult r a s on i do 

ovulac i one s 2 2 . La sonda mult i c r i s tal 

para detectar l a s  

del di spo s i t i vo 

u l t ra sóni co s e  ins erta por el recto  y s e  coloca en apo s i c i ón 

al ovario . Los patrones de eco de l ultrasonido s e  pueden 

ut i l i z a r  para e s t imar el t amaño de l fo l ículo así como e l  

momento de l a  ovul ac ión . El u l t ra s onido tamb i én puede 

dif e r en c i a r  un CL pequeño de un fo l í culo bastante suave . 

Du r a n t e  l a  pa lpac i ón rectal  la  textura de e s t as es tructuras 

puede parecer s imi l ar . E l  CL temprano produce un eco agudo 

deb i do a l a  s angre coagulada en l a  cavidad fo l i cul a r ; el 

f o l í culo suave y su f luido no producen eco . 

Para ayudar al personal de la f inca a detectar la ovul ación 

de l a s  yeguas , hace poco s e  introduj o un métodoa en el  que s e  

co l o can elect rodo s  e n  l a  vagina d e  l a  yegua para as í medi r l a  

r e s  i s t enci a  elé c t r i c a  de l fluj o cerv i c a l . S e  h a  probado que 

e ste in s t rumento t i ene s ó l o  e l  5 0 %  de e fect ividad al det e rminar 

la ovu l a c i ón en las yeguas 2 3 , 2 4 . 

a O\'umeter. Animark Inc .. Aurora. ce. 
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Cuerpo lúteo y progesterona 

El aumento prolongado de LH que causa la ovulación ,  t ambién 

e s t imula las células de la granulo s a  del folí culo que s e  

tran s forman en células lute al e s . Éstas invaden y proli feran 

dentro del coágulo que s e  produce en la cavidad foli cular 

de spué s  de la ovulación ; a s í s e  forma el cuerpo hemo rrági co. 

E s t a  e s t ructura luteal temprana t i ene en el centro un colo r 

hemo r r ági co o s curo , con un borde de tej ido luteal  pálido que 

invade de s de la peri fe r i a  (ve r ilus tración 5) . 

E l  dibuj o de la i lus t r a c i ón 2 muestra el cuerpo hemorrágico 

pre s ente durante los dí as  1 a 4 después de l a  ovul ación . En lo s 

dí a s  1 a 2 después de la ovulac i ón ,  esta  e s t ructura emp i e z a  a 

produci r  proge s t erona; e l  di e s t ro s e  inic i a  y el comportami ento 

a s o c i ado con el celo  de s aparece cuando la concentración de 

proge s t e rona s é r i c a  es mayor de 1 a 2ng/ml . 

La  concentración de proge s t e rona s igue aumentando con 

rap i de z y alcan z a  su p i co máximo aproximadamente a l  dí a 6 para 

as í regu l ar s e2 1. Conforme el CL se  madura , e l  co águlo s e  

reab s o rb e  y s e  reemp l a z a  p o r  células  luteale s ,  l o  qu e  provo c a  

que e l  t amaño del C L  di sminuya y su color sea  más cl a ro . En l a  

i lu s t r a c i ón 2 s e  mues t r a  un C L  maduro de l dí a 6 al 1 0. La 

ilus t r a c i ón 6 e s  una fotogr a f í a  de un CL en el dí a 9. 

En l o s  día s 4 ó 5 e l  CL t i ene , por lo gener a l , una 

cons i s tenc i a  suave y e sponj o s a ; e s  un poco más pequeño que e l  

fo l í cu l o  o r i ginal y mue s t ra una super f i c i e  i rregul ar , s i  s e 
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comp a r a  c on la del fo l í cu l o  que es li s a  y e s fér ica. Po r lo 

gene r al ,  ent r e  los dí a s  6 y 10 se puede p a lpar ví a rectal un eL 

dentro del ovario ; ya s e  han e fectuado e s to s  exámenes y l o s  

r e s ul t ado s probaron que se  mant i ene l a  pos i c ión y e l  tamaño 

dentro del ovari021 . Para l o s  dí as  8 a 10, e l  eL ha di sminuido 

de t amaño y descendido al ova r i o  como una área f i rme y 

e sponj o s a  dentro del e s troma ová r i co f ibro s o. 

E l  eL maduro cont inúa produ c i endo a l t a s  concent rac iones de 

proge s t erona (8 a lOng/mI has t a  aproximadamente el dí a 14 ó 15 

de l ci c l o  e s tral ( ver ilus t r a c i ón 2 ) .  Para e s t a  épo c a ,  el  eL 

sufre luteó l i s i s  como re spue s t a  a l a  l iberac i ón de 

pro stag l andina F2 (PGF2a )  de l endometrio  uterin025 , 26. En 1 ó 2 
días l a  proge s terona di sminuye con rap i de z a meno s de 1 ng/ml 

y, s i  hay un des arrollo fo l i cul ar adecuado , l a  yegua vue lve a l  

c e l o . El eL di sminuye rápidamente de t amaño y llega a s e r  de l 

día 16 a 1 8  un cuerpo alb i c ans (corpus albicans )  que no se 

puede palpar y que se parece a una raya de tono ma r rón o 

n a r anj a en e l  e s troma ovárico (ver ilus t r a c i ón 7) . 

Pro s tagl andina F2 

L o s estudios de l as hist e r e c t omias en ye guas demuest r an que 

l a  PGF2a s e  produce y es l iberada de l endome t r i o  uterin027 , 2 8 . 

L a  PGF2a pa s a de l endome t r i o  a la circu l a c i ón s i stémi c a  y p o r  

med i o  de una t r ansf erenc i a  v í a  art e r i oveno s a  y/o l inf át i c a 

a l c anz a a l eL ovár i c o  donde a c e l e r a  la lut eó l i si s 27 . Nee l y  y 
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otros 2 5 , 2 6  demostraron al medi r  el principal metabolito de 

PGF2a ( 1 5- ceto- 1 3 , 1 4 -dihydro- PGF2a) que , en un c i clo normal , 

esta pro staglandina s e  eleva en la circulación s i stémica entre 

los dias 1 4 y 1 7 de spué s de la ovulación (ver ilustración 2 ) .  

La duración de la oleada de PGF2a s e  extendió de uno a cuatro 

dias , con la primera elevación menor al ini cio de la 

luteól i s i s ; y con un marcado de s cens o  de las concentrac iones de 

progesterona entre las tres a cinco horas s i guientes 2 9 . 

Despué s del inicio de la 

liberaci ones adi cionales 

teórico de asegurar 

regre s ión luteal , ocurrieron grandes 

de PGF2a; e sto ti ene el propós ito 

una luteóli s i s  completa2 5 , 2 6 . 

Trans currieron unas 4 0 horas de sde la liberación inicial de la 

PGF2a hasta la conclus ión de la luteól i s i s 2 9 . Los técnicos de 

W i s cons in3 0 tamb i én demo s t raron que la PGF2a alcanz a  su pico 

máximo en las venas uterinas el di a 1 4 después del e s tro . 

Se  desconocen los factores por los que s e  inic i a  la 

liberación de PGF2a del endometrio aproximadamente el dia 1 4 

después de la ovulación . Además s e  ha obs ervado que al 

admin i s t rar es tradiol a ovej as que estaban en la fase lut eal 

tardi a s e  provoca la liberación de PGF2a3 2 • Por lo tanto , se 

creó la teor i a  de que el aumento de la actividad foli cular en 

la yegua de spués de la oleada de FSH en el dla 1 0 ,  puede 

produci r  un aumento en los estrógenos y as i ini ciar la 

liberación de PGF2a del endometrio de la yegua3 1 . Neely2 5  

admini s t ró e s tradiol- 1 7B ( 1 0mg di arios durante 4 dias 
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cons ecut ivo s )  a yeguas  con c i c lo s  no rma les  y no pudo demo s t r a r  

l a  l iberación d e  PGF2a n i  en l a  f a s e  luteal temprana n i  e n  l a  

tardia . 

Influencia estacionari a en la cicl i cidad ovárica 

Poli estro estacionario 

Las yeguas de l hemi s fe r i o  nor t e  y sur se  l l aman comúnmen t e  

reprodu ctora s pol i estras esta ci onari a s2,21. El factor primar io  

que cont ro l a  l a  actividad ovárica  e s tacionar i a  e s  la dura c i ón 

de la expo s i c i ón di ari a  a l a  luz s o l ar 1 5 , 3 3- 3 6 . Lo s periodo s de 

mayor i lumina c i ón s o l ar ( 1 5 a 1 6  horas ) ,  t a l  y como ocur r e  

durant e e l  ve rano , e s t imulan l a  act ividad ovár i c a; l o s  periodo s 

de meno s i luminac i ón s o l ar ( 9  a 1 0  ho ras ) ,  t a l  y como ocurre en 

e l  inv i e rno , inhiben la activi dad ovárica 3 7 . La luz actúa sobre 

e l  e j e p i n e a l -hipotá l amop i tuitario  y regul a la l iberación de 

LH Y de FSH para asi controlar la actividad ová r i c a  

e s t a c ionari a . L a s  yeguas  con po l i e s tro estacionario por l o  

general mue s t r an pat rones ovulato r i o s  cicl i c o s  a l  final d e  l a  

pr imavera , e l  verano e ini c i o  de l otoño . En e l  invi erno ent r an 

en un periodo no cic l i co anovu l a t o r i o  (ane stro de l invi erno ) b. 

Durante  e l  invie rno , l a s  concentraciones s i s témi cas de FSH 

son b aj as 1 0 o irregu l a r e s 3 , pero conforme s e  acerca l a  

pr imave ra  (incremento d e  l a luz)  l o s  n ive l es de FSH empie z an a 

b El término anestro. tal y como se usa en reproducción equina. ya no se refiere solamente a la ausencia de estro. 
Sino que se refiere más especificamente a la inactn idad ovárica. tal y como se indica con la ausencia de 
secreción de progesterona « 1 ng ml. de progesterona plasmática). Cuando las yeguas no muestran el celo por los 
elevados niveles de progesterona sistémica. entonces los términos más descriptivos son fase /utea/ o diestro. 
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e l evars e  con un patrón i r regular . Conforme ini c i a  l a  es tación 

ovu l a to r i a  se van mo s t rando los patrone s b imoda l e s  de FSH 

norma l e s  de 1 0  dí as . Se  cont inúa l iberando 

b imoda l , incluso cuando hay preñe z6 , has t a  

FSH e n  e l  patrón 

el final de l a  

e s t ac i ón cuando l a  expo s i c i ón a l a  l u z  di sminuye . A l  ocurr i r  

e s to , s e  dan o l e adas s ingulares  o irregul ares d e  FSH antes de 

que é s t a  retorne a los nive l e s  bajos del ane s t ro 1 9 . 

Durante e l  invi erno , l a  LH s e  mant i ene en los  niveles  

mín imo s pero mue s tra un ráp i do aumento con forme s e  acerca l a  

pr imera ovu l a c ión de l a  e s t ac i ón3 , 1 0 . L a  LH cont inúa con s u  

pa trón c í c l i co a s o c i ado con l a  ovu l ac ión has t a  fina l e s  de l a  

estaci ón ,  cuando s e  acerca e l  ane s t ro de l invi erno . La 

i nsu f i c i enci a  de LH probabl emente des empeña un pap e l  importante 

en la cau s a  de l  anes tro de l invierno en l a  yegua . E l  CL final 

de l a  e s t a c ión puede sufri r  regre s ión , pero s i  no hay 

su f i c i ente LH , la  ovulac ión que ini c i aría otro c i c l o  es tral no 

ocur r i r á . Se debe de stacar que durante la preñe z l a s  

concen t r a c i one s d e  L H  di sminuyen ha s t a  su mínimo e n  lugar de 

aument ar a l rededor de l dí a 1 8 ,  t a l  y como ocurre en la yegua 

vacia 1 9 . 

La i lu s t r a c ión 8 mue stra e l  per f i l  plasmát i co diario de las  

concent r a c i ones de proge s t erona de una yegua po l i estral  

e staciona r i a  en e l  hemi s ferio  norte . Es ta yegua ten í a  c i c l o s  

e stra l e s  no rma l e s  d e  abr i l  a nov i embre y mo s t r aba e l  anestro 

del invi e rno de di c i embre a mar z o . El ane s t ro de l invierno se 
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ejemp l i f i c a  con l o s  cont inuo s val o r e s  mínimo s  de proge s terona , 

que indi can l a  inact ividad de l o s  ova r i o s  durante el  perí odo 

anovu l ator i o . E s t o s  ovar i o s  son pequeño s y fibro sos y no 

cont i enen fo l í cu l o s  o estructuras lut e a l e s  (ver i lustración 9 ) . 

Por lo general  l a s  yeguas entran en e l  periodo del anes t ro de l 

invierno po r l a  incapacidad de ovul ar después de l a  regres ión 

no rmal del eL ( ve r  i lus trac ión 8 ,  novi embre ) 21 . Entre más 

a l e j ada e s t é  l a  yegua del ecuador , más extenso será e l  ane s t ro 

anovu l a t o r i o  del invie rno . 

En l a  primave r a , conforme termina e l  ane stro del invierno , 

e l  compor t ami ento de la  yegua ant e  e l  s emental va cambiando 

gradualment e ;  p a s a  de un recha zo pas ivo a vari o s  grados de 

receptividad s exual . Por lo general, ante s  de que l a  primera 

ovu l a c i ón mar que el  inicio  de  l a  e s tación ovulato r i a ,  hay un 

periodo de e s t r o  pro longado o de " ce l o s  dividido s " . E s t e  

periodo d e  e s tro i rregular o d e  pro longada receptividad estral 

o curre al  ini c i o  de la  pr imave ra y s e  l l ama periodo 

transi ci onal. Dur ante e s t e  ti empo los  ovari o s  empie zan a 

de s arro l lar  var i o s  fo l i cu l o s  pequeño s de ( 10 a 25rnm de 

di áme t ro ) . Lo s ova r i o s  son má s grandes que durante el anestro 

de l invierno ; y medi ante la  palpa c i ón rectal, s e  de tecta l a  

de l ineac ión d e  una agrupac i ón lobul ada que se  asocia  con l a  

act ividad fo l i cu l ar . Mient ras s e  de s arro l l an l o s  fo l ículos  

trans i c iona l e s  t empranos , las demo s t raciones de celo son 

irregulares  e incons i s tent e s . Lo s fo l í culos  continúan 
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creci endo y retroceden confo rme l o s  fo l í culos más grandes 

aparecen y s e  asocian con un e s tro má s prolongado e intens o . 

Al final , un fo l i culo l l ega a l a  ovul a c i ón ( ver i lu s t ración 8 ,  

abri l )  . 

Luz artifi cial 

En vi s t a  de que la luz es  el fac tor primario para contro lar 

l a  c i c l i c i dad e s t ac ionar i a ,  s e  puede usar para induc ir  e l  

in icio  de l p e r iodo ovul ator i o . S i l a  yegua s e  expone a la  luz 

durant e  e l  invi erno por un tot a l  de 1 5  a 16 horas diarias , se 

provoca r í a  el camb i o  de l pe l aj e de l invierno en e l  término de 

aprox imadamente 3 0 a 60 di as  y s e  iniciaría l a  act ividad 

ovár ica que conduce a la ovu l ación en al rededor de 60 a 90 

dia s 1 5 , 33 , 3 5-37 . 

El 1 de enero e s  e l  dí a des i gnado para e l  parto de l a  

mayo r í a  de l a s  yeguas e n  e l  hemi s fe r i o  norte . E s t a  fecha 

impue s t a  hace que la e s t ac i ón de apareami ento comi ence en 

f ebrero , ante s  de l ini cio  fi s io ló g i co normal de la estación 

ovu l ator i a  ( ab r i l a mayo ) . La luz  art i f i c ial  puede us arse do s o 

tre s  me s e s  ant e s  de la  es tación impue s t a  para e l  apareami ento 

t emp r ano ( febrero a j unio) 37 . Por lo tanto , la i luminación 

art i f i c i a l  debe iniciarse  a finales  de noviembre o pr inc ip i o s  

de dici emb r e  e n  c a s o  de que l a  e stac i ón d e  apareami ento inici e 

en febrero . 



21 

P o r  lo general , las yeguas deben permanecer recluida s  en un 

áre a  i luminada y e s tar de uno s 2, 10 a 2 , 4 0 m. (7 a 8 p i e s) de 

l a  fuent e de luz . Se  us an l o s  cronóme t ros automát i c o s  para que 

enc iendan y apaguen las luces de acuerdo con e l  horario 

e s t ab l ec i do . Una l ámpara de luz incandescente de 200 vatios o 

do s f luores cent e s  de 4 0  vat i o s  s e r án suficientes para i luminar 

una cuadra . La expos i ción a l a  luz arti ficial  s e  puede i r  

aument ando gradualmente unos 3 0 minuto s  p o r  s emana o s e  puede 

ini c i ar con e l  máximo de 1 5  a 1 6  ho ras di arias . En di c i embre , 

cuando s ó l o  s e  cuenta con unas 9 o 10 horas de i luminación 

s o l ar ,  se deben proveer 6 ho ras de luz art i f i cial durante la 

noche . 

S i  s e  usan e s to s  s i s t emas de i luminación ,  las  yeguas 

exp e r imentarán e l  

de s arro l lo fo l i cular  

e s t a ci ón ovulato r i a . 

periodo trans i c ional normal , con un 

ago s to l a s  yeguas se 

irregu l ar ant e s  de que s e  ini c i e  l a  

Ni shi kawa3 3  demo s tró que si a par t i r  de 

exponen a l a  luz art i fi c i a l  ( en e l  

hemi s ferio  norte ) ,  cont inúan c i c l ando durante e l  invierno . S in 

embargo , l o s  t é cni cos de W i s cons i n3 6  notaron que l as yeguas 

expue s t as a la luz durante 24 horas continuas no camb i aron su 

pe l a j e ni ovu l a ron en l a  pr imaver a  tan pronto como l as yegua s 

expue s t a s  a l a  l u z  durante 16 horas diarias . 
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Po1ies tro verdadero 

En e l  hemi sferio nort e ,  de un 75 a un 80% de las yeguas 

tuvi eron s i gnos de po l ie s t ro estacionario ; mientras que de un 

20 a un 25% mos traron un po l i e s tro verdadero y tuvi eron ciclos 

estra l e s  que cont inuaron a lo l argo de l afio. E l  porcentaj e de 

yeguas con po l i e s t ro verdadero aumenta conforme a l a  cercania 

al ecuador . 

La i lus t ración 10 mue s tra e l  perfi l de progesterona de una 

yegua que se encuentra en po l i estro verdadero . Las 

concentraciones de progesterona cont inúan en un patrón c i c l i co 

a través de l invierno , lo que indica que también cont inúa l a  

a c t i  vidad d e  FSH y LH a l o  l argo d e  todo e l  año. La 

sens ib i l idad individual de cada yegua a la di sminución de l a  

expos i ción a l a  luz , puede s e r  e l  motivo por e l  que e n  el  

hemi s ferio norte varias yeguas continúan cicl ando a lo l argo de 

todo el afio . 

Variaciones en el ciclo estra1 normal 

Además de l ane s t ro de l invierno y l a  extens ión de l es tro que 

se observó durante el periodo trans i cional , pueden ocurri r 

otras variaciones durante e l  ciclo es tral de l a  yegua. 

OVUlaciones múl tiples 

Las ovulaciones múl tiples se cons ideran indes eables por l a  

po s ib i l i dad d e  produc i r  ges taciones gemelares que t ienen un 



23 

a l t o  r i e s go de aborto en l a s  yegua s . Lo s datos  bas ado s  en l a  

palpa c i ó n  rectal indican que hay aproximadamente entre un 2 4 % y 

un 26% de inc idenci a  de ovul aciones múl tip l e s 2 1 , 3 8 . Cerca de l 

9 9 %  de e s tas ovulaciones múl t ip l e s  fueron ovul aciones dobles  o 

geme l ar e s  y meno s de un 1 %  fueron ovul aciones triples o 

cuádrup l e s . 

Según indi caron l o s  técni cos de Cal i forni a 2 1  l a  inc idenci a  

d e  l a s  ovu l a c i ones dob l e s  en uno o l o s  do s ova r ios es  s imi l ar ;  

además obs ervaron que las  ovu l a c i one s múl t ipl e s  no afectan l a  

duración de l o s  e s t ro s , di e s t ro s  ni del c i c l o  estral. Por l o  

t anto , l a  inci denci a  de l a s  ovulaciones múl tip l e s  varía  

individua lment e en  cada yegua ; incluso s e  t i ene el caso de una 

yegua que mul t i ovuló durant e e l  7 3 , 5 % de sus c i c l o s. El 

promedio de l interva l o  entre  las ovu l a ciones fue de O a 5 

dí as ; e l  más común fue e l  interva l o  de O a 1 dí a .  La 

concent rac ión de la proges terona que 

ovu l a c i ones  múl t ip l e s  por lo gener a l  

d e  l a  últ ima ovulación,  mi ent ras 

produce e l  CL de las  

no aumenta has ta después 

que l a  concent ración 

p l a smát i c a  no di f i e r e  de la que un solo CL produce. La 

i lus t r a c i ón 10 demue s tra l a s  ovu l a c i one s dobles que ocurren 

durante lo s período s  de e s t r o  en mayo , j unio y diciembre . 

Lo s dato s  de l o s  matadero s mue s t ran que l a  incidenc i a  de las  

ovul ac i ones múl t ip l e s  en  l a s  yeguas pueden l l egar a s e r  de un 

43%3. Es to es po rque e l  CL que s e  encuentra en l o s  ovarios  

reco l e c t ado s de  los matade r o s  repre s entan no sólo  las  
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ovul a c i ones que o curren durante e l  est ro, s ino también l a s  

ovu l a c i ones  d e  mi t ad de l c i c l o  o del dies tro . D e  acuerdo con l o  

que s e  de tectó en l a  palpación d e  las  yeguas poni con l o s  

ha l l a zgo s d e  l a s  necrops i a s , la incidenci a  de l a s  ovul acione s 

dob l e s  e s  de aproximadament e e l  2%3. 

Ovulaciones diestrales 

Las ovu laci ones d i e s t r a l e s  son ovul acione s que ocurren 

durant e la fas e  luteal de l c i clo e s t ral  de l a  yegua mi ent ras 

los  nive l e s  de proge s terona e s t án e levado s ( di e s tro ) y ;  por l o  

tan to, n o  s e  acomp añan d e  s i gnos de es tro . Hughes y otros 2 1  

ob s e rvaron 11 yeguas durant e 2 años y detectaron una incidenc i a  

d e  u n  2 4 % d e  ovu l a c i ones di e s t rales . 

Lo s fo l i cu l o s  di e s t r a l e s  y sus ovulaciones representan un 

r e t o  di agnó s t i co para e l  vet e r inari o. Si s e  palpa un fol i culo 

grande de tamaño ovu l a to r i o  en una yegua que no mue s tra s i gno s 

de c e l o , entonc e s  s e  debe determinar s i  e l  fo l i culo es  un 

fo l i cu l o  d i e s t r a l  o s i  e s  un fol i culo de una yegua con celo 

s i l enc i o s o, que está f i s i o lógicamente en celo  pero no mues t r a  

s i gnos d e  recep t ividad s exual deb ido a s u s  problemas de 

compo r t ami ento . Lo s resul t ado s de la palpación rectal pueden 

suge r i r  la detecc ión c l in i c a  de l fo l i culo di e s t r a l , s i  se hal l a  

un cérvix cerrado y uno s cuerno s uter inos  de tubul aridad y tono 

mode rado s . Además la va l o r a c ión de l cérvix con e spéculo podria 

reve l ar que e s t á  b a s t ante contraido y con un fluj o bl anquecino 
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vi s co s o . S i  e l  fo l í culo e s  de una yegua en estro o c e l o  

s i l enc i o s o , l a  valoración con espécul o podr í a  reve l ar un cérvix 

un poco r e l aj ado , de co l o r  ros a  y con un fluj o acuoso . 

Las ovu l ac i ones di e s t r a l e s  que ocurren al inicio de la f a s e  

lut e a l , no a l teran l a  act ividad lut eal ni e l  ciclo e s t r a l . 

E s to s e  mue s tra en l a  i lus t r a c i ón 1 0: e l  dí a 7 de la  ovul ación 

di e s tral  que e s tá o curr iendo en un c i c l o  de 2 2  días durante e l  

me s d e  abr i l .  S i  l a s  ovu l a c i ones di e s tral e s  o curren al fina l  

de l c i c l o , c e r c a  d e  l a  l iberación de PGF2a, e l  eL que se fo rma 

podr í a  no de s t rui r s e  porque no t i ene l a  madure z que se requiere 

( 4  a 5 dí a s ) para que un eL responda a la luteó l i s i s  ini c i ada 

por la PGF2 a . El nuevo eL puede pemanecer ( un eL pers i s tente ) y 

caus ar l a  pro l ongac ión de l a  fase lutea1 2 5 , 2 6 . 

Cuerpo lúteo persis tente 

Un cuerpo lúteo pers i s t ente se de fine como l a  pro longación 

de la actividad lut e a l  más a l l á  de l o s  1 4  a 1 6 dí as no rma l e s  

del di e s t ro e n  e l  c i c l o  e s t ra l  de l a  yegua . Parece que , j unto 

con l a  preñe z ,  e s  l a  cau s a  más común por l a  que la yegua no 

mue s t r a  c e l o s  c í c l i c o s  dur ante la e s t ación 

apaream i ent0 2 1 , 3 9 . La durac ión promedio de 

f i s iológi ca de 

l a  fase lute a l  

persistente e s  d e  a l r ededo r de 60 dí as , con una extensión de 

3 5  a 90 día s1 . El eL pe r s i stent e puede aparec e r  e s pontáne amente 

en una ye gua no apa r e ada o puede ocurrir en a s o ciación con una 
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re abs o r ción embrionar i a  temp r ana en l a s  yeguas apa r e ada s 

(s eudopreñe z)  . 

Un a sp e c t o  c l í nicamente confuso de l eL p e r sis tente e s  e l  

de s arro l l o  fo licu l a r  continuo y l a s  ovu l acione s que o curren 

durant e  la p r o l ongada fase lut e a l . Con base en l o s  s i gn o s  de 

l a s  continu a s  y alt as concent raciones sis témic a s  de 

p r o ge s t e ro n a  s e  puede proponer u n  di agnó s tico c línico d e  eL 

p e r sis t en t e  en e l  próx imo ce l o . Ent re estos  signo s s e  incluyen : 

1. i n c ap a cida d  de mani fe s t ar e l  e s t ro , 

2. cérvix c e r r ado, t ípico de l di e s t ro , 

3. aumento de l t ono ut erino y 

4. a ctividad fo licular abundante . 

E s t o s  mismo s signo s pueden apa r e c e r  también durante l a  e t ap a  

t emprana d e  l a  preñ.e z ,  p o r  l o  que é s t a  e s  l o  p r ime ro que s e  

debe de s c art a r  si l a  yegua ha sido apareada . P o r  lo  gene r a l  un 

CL p e r sis t en t e  no s e  puede palpar rec t a lmente po rque s e  ocu l t a  

e n  e l  p a rénquima ovár i co . E l  eL per sis tente e s  f i rme y 

de s a rrolla un núc l e o  fib ro s o  (ve r i lus tración 1 1). 

Se han mo s trado do s me cani smo s  que pueden s e r  l o s  

re spons ab l e s  de l a  f o rma c i ón d e  un C L  pers i s t en t e  en una ye gua 

no preñada 2S,2 6 El má s común es la l iberación de una c ant i dad 

no ade cuada de PGF2a que provo c a  la luteó l i sis comp l e t a . E s t o 

puede ocurrir en ye gua s no rma l e s  p o r  caus a s  aún de scono c i da s39 

o en yegu a s  con una s evera degene r a c i ón endome t r i a l  caus ada por 

la de s truc c i ón de l a  z ona donde se produce la PGF2a en el 
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endome tr i o . Los c i entificos france s e s40 observaron nive l e s  

e s trogén i c o s  urina r i o s  alto s  e n  l a s  yeguas con eL per s i s tente y 

sugi r i eron que l o s  elevados ni ve les  de e strógeno s i s tém i co 

pueden s e r  l o s  re spons ables  del de sarro l l o  e spontáneo de l eL 

pers i s t ente . Para Neely2 5  y Woo dl ey y otros41 fue impos ib l e  

produci r  un e L  pe r s i s tente al admin i s t rar 10mg d i a r i o s  de 

e s tr ad i o l  en intervalos  de 4 dias  durante el ini c i o  o final de 

l a s  fas e s  lut e a l e s  de l ciclo e s t r a125 o durante todo el ciclo 

e s tra141 . 

La s egunda ra zón que s e  cono c e  para l a  formac ión del eL 

pers i s tente e s  por que la ovulación die s tral  ocurre a l rededor 

de l dia 14, cuando normalmente l a  PGF2a s e  l ibera2 5 , 2 6 . Lo s 

e s tud i o s  real i zado s con infus ione s intr aute rinas s a l inas que 

e s timul an la liberac ión endógena de la PGF2a de l endome t r i o ,  y 

con pro s tagl andinas exógenas demue s tran que todos l o s  eLs deben 

a l can z a r  la madure z  4 ó 5 di a s  ante s  de que sufran l a  

luteó l i s i s  i n i c i ada p o r  l a  pro s tagl andina . P o r  lo  t anto , s i  l a  

ovu l ac i ón di e s t r a l  o curre entre l o s  dias 9 y 14 de l ciclo 

e s t r a l , e l  eL que s e  está formado s e rá inmaduro y no re sponderá 

a l a  PGF2a exógena que s e  l ibera a l rededor del dia 14 ó 15. 

E s t e  nuevo eL de l a  ovulac i ón d i e s tral va a mantene r l a  

actividad lute a l  e n  lugar de pas ar a la  luteó l i s i s  e n  e l  dia 1 4 

ó 1 5 .  Además ,  un e l  puede pers i s t i r  tambi én por l a  p r e s enc ia de 

un concepto (conceptus )  en el útero en e l  dia 14 ó 1 5 , aunque 

la pérdida de l embr i ón ocurra uno s pocos dias  despué s 5 4 . 



28 

La i lu s trac ión 10 mues t r a  e l  per f i l de proges terona de un CL 

pers i s t ente de 77 días en una yegua vací a  (de j ul i o a 

s e t i embre ) . Las  ovul ac i ones di e s tra l e s  ocurrieron tanto en e l  

dí a 1 3 como e n  e l  4 6  d e  l a  fase luteal  pers istent e . T a l  y como 

s e  mue s t r a  en l a  i lu s t ración 10, en e l  dí a 13 de l a  ovul ación 

en j ul i o, puede o cur r i r  un aumento de la concentr ac ión de 

p r o ge s t e rona despué s de l a  ovul ación di e s tral . E l  tratami ento 

para un CL p e r s i s tente cons i s t e  en la admin i s t r ac ión de 

p ro s t a g l andinas exógenas (ver cap í tu l o  2) . 

Folicul os persi stentes y del otoño 

Al revi s ar l a  b ib l i o gra f í a ,  s e  a f i rma que las  e s t ructura s 

que e n  l a  yegua s e  denominan fol í c ul os persi sten t es y 

folículo s  del otoño no son condi ciones patológicas ovár i c a s  

sino u n  r e f l e j  o d e  l a s  respue s tas  f i s i o l ó gicas de l ovar io a 

c ambio s endocr ino e s tac ionar io s . 

Lo s fo l í cu l o s  pe r s i s t ente s  son e s t ruc turas grandes , tens as y 

l l e n a s  de l í quido , de uno s 1 0  a 1 5 cm de di ámetro ; é s tos s e  

fo rman d e  l o s  fo l í cu l o s  ovár icos  y po r lo general s e  observan 

du r an t e  el p e r io do t r ans icional y permanecen en una condición 

e s t á tic a y aument ada h a s t a  po r uno s 60 días . Una ve z que l a  

ovul a ción o c u r r e  a l  final  de l pe r íodo trans icional, l a s  yegua s 

c o n  folículo s p e r sis t en t e s  ciclan no rmalment e .  Apa rentemente 

l a s e s t ruc turas  folicular e s  persis t ent e s  s e  asocian con el 

r e t r a s o  del aumento de LH dur ante el p e r í odo transicional . Si 
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ci c l os e s tral es comi en z an ,  

e s t ructuras s imi l ares d e  unos lO a 1Scm , s e  aso c i an 

aparecen 

é s t a s  

usua lmente con "hema t oma s ovár i co s " .  E s t os hematoma s s on el 

resul t ado de l exceso de s angre �e caus a l a  di s t en c i ón de l a  

cavi dad fol i cular y n o  a fectan l a  dura c i ón de l o s  c i clo s 

e s tra l e s  o de l o s  c i c l o s  cont inuo s . 

Los ve rdadero s qui s t e s  fo licul ares u " ova r i o s  qui s t i co s" que 

s e  a s o c i an con la degene ración f o l i cular ( como ocurre con e l  

ganado vacuno y con l a  muj er ) s on muy e s c a s o s  e n  l a s  yeguas 4 3 . 

En e l  pas ado s e  dieron d i a gnó s t i co s  erróne o s  en ova r i o s  muy 

a c t i  vos de l periodo t r ans i c ional ya que conteni an múl t ip l e s  

f o l i culos  atre s i ados o en de s arro l l o . 

Los folículos del otoño, tal y como l os describ i ó  Knuds en y 

Ve l l e 4 4  en 1 9 6 1 , s on e s t ructuras fo l i cul ares  que pers i s t en s in 

ovu l ar dur ante e l  otoño . Por l o  genera l ,  e s tas  e s t ructuras 

contienen s angre y p r e s entan una consi s t en c i a  de liqu i da a 

ge l a t ino s a . Ginther3 de s cr ibió e s tructur a s  hemorrágicas no 

ovul ato r i as s imi l ares en ye guas poni durant e  el o toño. Nee l y4S 

obs ervó, grac ias  a l a  i nves t i gación de l a s  necrop s i a s  de 

yeguas durante el o toño , e s tructuras ovár i cas ge l a t ino s a s . En 

a l guno s casos , l as e s tructuras s e  detectaron en yeguas que 

exhibi e ron celo y ovul aron ante s  de la forma c i ón de l mat e r i a l  

ge l a t inos o  e n  l a  c avi dad fo l i cular . Las e s t ructuras 

fo l i culares  s e  reextendie ron con e l  fluido de spués de la 

ovu l a c i ón ;  en e l  día 3 ó 4 ,  por medio de l a  palpac i ón r e c t a l , 
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s e  de t e c taron de nuevo como fo l í cu l o s  f l uctuante s , s uave s y 

e s f é r i c o s . Un CL norma l que ha a l c an z ado 3 ó 4 d í a s  de 

madure z ,  se s ent i rá en la p a lpa c i ón como una e s t ructura no 

e s f é r i c a  y con una cons i s t enc i a  gradualmen t e  fi rme y e sponjo s a . 

La i lus tración 12 es  una e s tructura parecida a un folículo 

de l o t ono que s e  formó 6 día s  de spué s de la  ovu l a c i ón. La 

yegua de l a  que s e  tomó la e s t ruct ura c e s ó  sus man i f e s t aciones 

de celo 5 dí a s  ante s  de l a  necrops i a . H i s t o l ó g i c ament e , se  

formó un borde de l gado de t e j ido luteal  en l a  per i f er i a  de 

este fo l í cu l o  de l otoño . 

Es  p robab l e  que tanto l a  fo rma no ovul a t o r i a  como l a  

ovul ato r i a  de un folículo de l otono , s ean e l  resul t ado de un 

de s cens o en l a  producción de gonado t r o f i na que s e  obs ervó al 

f inal de l a  e s t ación reproduc t i va . En e s t e  moment o , e l  n i ve l  

de LH no e s  adecuado n i  para es t imul ar l a  ovul a c i ón ni para 

mantene r el des arro l lo de l CL s i  o curriera la ovula c i ón . 

Influencia uterina en el ci clo estral 

Tal  y como s e  dij o ant e s , medi ant e  l a  s íntes i s  y l iberación 

de PGF2a, e l  endometrio de l útero influye en e l  c i c l o  e s t r a l. 

S i  s e  quita e l  útero se  mant i ene e l  CL2 7 , 28 y s i  s e  e s t imul a  e l  

endome t r i o  por medio de una i r ri t ación uterina , s e  causa l a  

luteó l i s i s2 5 , 4 2 . 

La i n fus ión intrauterina o manipul a c ión, t a l  como s e  hace 

cuando se obt i ene el  cul t ivo o biop s i a  endome t ri a l , puede 
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provo c a r  la luteó l i s i s  y un regreso temprano al es tro durante 

l a  f a s e  lut e a l  tardía de l c i c l o  e s t ra14 2 , 4 6 . Di cho s 

t r a t amientos o manipulacione s durante e l  inicio de l a  f a s e  

l u t e a l  (dí a s  1 a 4 )  p o r  lo general n o  van a acortar e l  c i c l o  

po r que e l  CL inmaduro no re sponde a factores luteol i t i cos 4 2 . 

S e  us aron l a s  infus ione s intrauterinas s a l inas como una 

t e r ap i a  para 

apa r i c i ón de 

provocar el celo  en l a s  yeguas ante s  de 

l a s  prostagl andinas exó genas42 , 4 7 , 4 8 . 

la 

Las 

inve s t i ga c i one s po s t er i ores demo straron que la sal  intrauterina 

era e fe c t i va porque e s t imulaba l a  l iberac i ón de PGF2a exógena 

del endome t r i02 5 , 2 6 . Cuando las  infus i ones intrauterinas 

s a l inas se us aron entre l o s  d i a s  6 Y 1 2  de l c i c l o  es tral , 

fue r on muy e fect ivas para causar la luteó l i s i s ,  pero no ocurrió 

a s í  cuando hubo un CL pers i s t ent e . Esto podr í a  re f l ej ar un 

de f e c t o  en l a  capacidad de l endometrio  para sint et i z ar ylo 

liberar PGF2a en las yeguas que des arrol l an un CL 

p er s i s t ente25 , 2 6 , 42 . 

Al l en 4 9  s o s t i ene que l a  s a l  intraut er ina puede caus ar 

l u t eó l i s i s  po r la co inc i denc i a  de la introducc i ón de bacteria s 

du rante l a  in fusió n . Cuando añadió peni c i l ina ben z i lic a sódica 

al agua de l a s  in fusiones int rauter inas adminis t radas ent re 

l o s  dí a s  8 y 13 de l periodo lutea l, no se acortó e l ciclo 

e stra l  de l a s  ye gua s . Como dato inter e s ant e , se obtuvo que 

aproximadamente en l a  mitad de l o s  cic l o s , s e  prolonga ron l a s  
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f a s e s  lut e a l e s  ( 2 3  a 32 días ) , lo que indi có que la penic i l ina 

ben z í l ica  s ódica si inter f i r i ó  con la l iberación de PGF2a . 

Las infeccione s endome t r i a l e s  agudas 2 5 , 2 6 , las  inoculacione s 

intraut erinas de bacter i a s  durante el die s t r0 5 0 , y l a  

insemina c i ón art i fi c i al durante e l  di e s t r05 1 , tamb i én pueden 

causar la l iberaci ón prematura de PGF2a y acortar el c i c l o  

e s t r a l . E n  l a  i lus trac i ón 1 0 ,  una infus ión int rauterina de 

2 5 0ml de so lución s a l ina en el di a 7 después de la ovul ación , 

provo có que e l  c i c l o  es t r a l  s e  acortara 1 7  di as en mayo . La 

proge s t e rona des cendió de inmedi ato en el día 8 ,  lo  que indi ca 

l a  luteó l i s i s . La contamina c i ón intr auterina con bact e rias o la 

i r r i tac ión durante e l  per iodo di e s tral , podr í an caus ar una 

l u t eó l i s  prematura s imi lar y un aco r t amiento de l c i c l o  estral . 

Lo s daños s everos  de l endome t r i o  que ocurren de spués de 

pro l ongadas infec c i ones ute rinas o p i ometra uter ina , podr í an 

des tru i r  e l  endomet r i o  que luego s e r á  incapaz de produc ir l a  

PG F2a adecuada . En las  yeguas c o n  degeneración endomet r i a l  

c rón i c a  s evera , e s  común l a  lut eó l i s i s  incomp l e t a  y l a  

f o rmac ión d e  un e L  pers i s t ente2 6 , 5 2 . La in fus ión intrauterina 

de quími cos que caus an la cauter i z ación y l a  necro s i s  de l 

endome t r i o , como es e l  c a s o  de l a  s o lución de lugo l al  1 0 % ,  

puede además int e r ferir con l a  producc ión de PGF2a y caus ar 

p e r í odo s  lut e a l e s  per s i stent e s 5 3 . 

Durante e l  ini c i o  de l a  preñe z , l a  pre s enc ia de l embrión en 

de s a rro l l o  imp ide la sínt e s i s  y la l iberación de PGF2a de l 
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endomet r i o  durante el dí a 1 4  de spués de la ovulac ión ,  cuando se 

espera que e s to ocurra . Por  lo tanto , se  mantiene el eL y l a  

preñe z . Z avy5 4  demo s tró que al ini c i o  de l a  preñe z la PGF2a 

des c i ende dentro de l lumen uterino de las yegua s . Aún está  en 

inve s t i ga c i ón l a  inf l uenc i a  de l embr i ón s obre l a  s íntes i s  

endometr i a l  d e  l a  PGF2a 3 1 
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I l u s t r a ción 1 - Diag r ama del de s arrollo folicular y la 
ovulación de l a  yegua en r e l ación con l a s  concen t r a cione s  
s é ric a s  d e  la s ho rmonas  gonadotró ficas ( FSH y LH ) Y el 
e s t radiol dur ante un ciclo no rmal de 2 1  d i a s . Las f l echa s 
ve r t i c ale s r epr e s ent an l a  ov.ulación y l a s  b a r r a s  ho r i zontale s 
indican el compo r t amiento del c e l o . E l  D i a  O = el di a de l a  
ovulació n . No s e  da l a  concentración del e s t radiol po r que l o s  
r e s ult ado s que s e  repo r t an e n  lo s ens ayo s consult ado s s on 
dif e r e nt e s . Sin emba r go , l a  f l uctuación de l a  conc entrac i ón 
de l e s t r ad i ol den t r o  de c ada ens ayo corre sponde a l a  curva que 
s e  indic a ( adap t ado de l a s  r e f e r enc i a s  1 0 ,  1 1  Y 1 5 ) . 



3S 
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Fase luteal 
I lus t r a c i ón 2 - Di agrama de l de sarro l l o  y regres i ón de l 

cue rpo lúteo de l a  yegua en . r e l a c i ón con l a s  concent racione s 

s é r i c a s  de l a  proge s t e rona y PGF2a durante un c i c l o  no rma l de 
2 1  d i a s . Las f l echas vert i c ales repres ent an la ovu l a c ión y l a s  
barras ho r i z ont a l e s  indican e l  compo rtami ento de l c e l o . E l  D i a  
O = a l  di a d e  l a  ovu l ac ión . N o  s e  dan las  concent raciones de 

PG F2a po r las  s i gn i f i c a t iva s var i aciones  que hay entre l a s  
yeguas ( adaptado d e  l a s  re ferenc i as 2 5 y 2 6 )  . 
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I lus t r ación 3 - Ova r i o  de una yegua en ce l o  tardí o ; va r i o s  
folí culo s s obr e s a l en e n  la super ficie . Un fo l í culo gr ande y 

dominante de 5 5rnm de diámet r o  y próximo a la ovul ación , s e  
di s t i ngue en l a  fo s a  ovu l atoria . E l  á r e a  ce l e s t e  de l a  f o s a  e s  
e l  lug a r  donde e l  fo l í culo s e  hace má s delgado y s e  p r ep a r a  
p a r a  l a  ruptur a . 

I l u s t r a c i ó n  4 - Ova r i o  de una yegua s e c c i onado 
l o n g i tudina lme n t e  y que s e  mue s t r a  con l o s  do s l ado s opue s t o s  
ab i e r t o s . Nó t e s e  e l  fo l í cu l o  gr ande que t i ene una capa c e l u l a r 
granu l o s a  que indi c a  l a  c e r c an í a  de una ovu l a c i ón . 



37 

I lus t r a c i ón 5- Ova r i o  de una yegua s e c c i onado 
longi tudina lmente y que se mue s t ra con los dos l ados opue s t o s  
abi e r to s . S e  puede obs ervar un cue rpo hemorrágico de un dí a 
después de l a  ovu l a c i ón . L a s  l íneas pál idas de l tej ido lut e a l  
pro l i feran des de l a  peri fe r i a  del cuerpo hemorrágico . Ademá s 
e s t á  pre s ente un fo l í culo a t re s i ado que tiene su pál ida capa no 
vas cu l a r . 

I l us t r a c i ó n  6 - Mi t ad de l ova r i o  de una yegua s e c c i onado 
l ongi  tud i n a lme n t e . La  e s t ruc tura de c o l o r  marrón c l a ro e s  un 
cue rp o  l ú t e o  maduro de 9 dí a s . A l a  par , e s t á  un fo l í cu l o  
c o l ap s ado c o n  una capa ro s a  y ro j i z a que es c a r a c t e r í s t i c a de l 
f o l í cu l o  de med i ado s de l c i c l o  di e s t r a l . 



I lus t r a c i ón 7 - Ova r i o  de una y e gu a  s e c c ionado 
l ongi tudina lment e  y que se mue s t r a  con las mi t ade s opuest a s  
ab i e r t a s . Hay var i o s  f o l i cu l o s  p e queños en e l  parénquima 
ovár i co y un fo l í culo a t r e s i ado está ab i e r t o . Debaj o de l 
fo l í cul o a t r e s i ado hay una l ínea t r i angul ar de co l o r  ma rrón 
c l aro de un cue rpo alb i c ans . 
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I lus t r a c ión 8 - Concentracione s di ari a s  de proge sterona en e l  
plasma d e  una ye gua po l i e s t ra e s t acionari a  en e l  hemi s f e r i o  
norte . La  durac ión d e  l o s  c i c l o s  e s trales s e  indi ca e n  l a  parte 
superior de los grá f i co s . Las barras ho ri zontal e s  o s curas  
repre sentan la re cept ividad s exual y l as fl echas vert i c a l e s  
repre s entan la  ovul ac ión . D e  di c i embre a mar zo ocur r i e ron l o s  
anestro s de l invierno con ovar i o s  inact ivo s . Durante e l  
período t r ans ic ional ocurrió un c e l o  dividido pro longado qu e  s e  
asocia con e l  incremento de la  act ivi dad fol i cular . D e  abr i l  a 
noviembre o curr i e ron l o s  c i c l o s  e s t rales  normales de 20 a 2 3  
días . En j ul io s e  dio una ovulación di e s t ral ( adaptado de l a  
re ferenc i a  2 5 ) . 
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I l u s t r a c i ón 9 - Ova r i
'
o s  de una yegua adu l t a  dur ant e  un 

p r o l ongado ane s t ro de inv i e rno . Con e l  f i n  de mo s t r a r  l a  
c a r enc i a  de e s t ruc tur a s  fo l i cu l a r e s  o lut e a l e s  e n  e l  
pa rénqu ima , s e  s e c c i onaron amb o s  ova r i o s  longi tudina lmente y s e  
ab r i e ron . C e r ca d e  l a  f i mb r i a  de l ovar io de r e cho se adhi r i ó  un 
p e queño qu i s t e p a r aová r i co . 
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.1UI . .lC AGOSTO SETIEMB RE OCT U B R E  NOVIEMB RE D'CIEMB�E 
I lus t r a c i ón 10- Concentraciones di a r i a s  de proges te rona en 

e l  pl asma de una yegua en pol i e s tro . verdadero La dur a c i ón de 
los c i c l o s  e s trales  s e  indi ca en l a  parte super i o r  de l o s  
gr á f i co s . L a s  barras o s curas ho r i zont a l e s  repres ent an l a  
re cept ividad s exual y l as f l e chas ve rt i c a l e s  indi can l a  
ovulación . Lo s c i c l o s  e s trales  conti nuaron durante e l  año . 
Dentro de l as variac iones en l o s  c i c l o s  se  inc luyen l a s  
ovulaciones dob l e s  (mayo , j unio y di c i embre ) , l as ovu l a c i ones 
diestral e s  ( abr i l ,  j ul i o  y ago s to ) , e l  cue rpo lúteo per s i s tente 
( j ul i o  a s e t i embre ) y el c i c lo acort ado (mayo ) debi do al e fecto 
luteo l i t i co que provoca l a  infus ión s a l ina intraut e r ina en e l  
di a 7 ( adaptado d e  l as re ferenci as 21, 2 5  Y 42) . 
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I lus t r a c ión 1 1 - Mi tad del ova r i o  de una yegua s e c c i onado 
longi tudina lmente .  En e l centro de l ovario hay pres ente un 
cue rpo lúteo pe rs i s t ente de más de 6 0  dias  de dur ac ión . E s t e  
eL p er s i s ten t e  t i ene u n  núc leo fibro s o  y e s t á  rodeado d e  var i o s  
fo l i cul o s  pequeño s . 

1 ; ,  ; I ' , !  1 1 1 1 1 1 1  t l J I i I i 1 Lf 1 1 "  , 1 1 /  ! I , "  / ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 '  1 ' 1  . "J '  . 1 - o .  1 . 1 . )  � .í 1 ) :  - '  :� 

I l us t r a c i ón 12 - Mi t ad de l ova r i o de una yegua dividido 
l ongi tud i n a lment e .  E s t e  ovario s e  obtuvo de una yegua a l  final  
de l o t oño 6 dias de spué s d,e l a  o vu l ación . Por med i o  de un 
e s tudio h i s to l ó g i c o , l a  e s t ructura ge l at i no s a  ro s a- roj  i z a que 
s e  puede ob s e rva r t i ene un borde de l gado de te j i do lut e a l  en l a  
pe r i f e r i a .  S e  de t e rminó que e s  un f o l iculo de l o toño porque 
durante la p a lpac i ón se de tectó su cons is tenc i a  suave , l a  épo ca 
de l año y el núc l eo ge l a t i no s o  que son c a r ac t e r i s t i c a s  de l o s  
y a  de s c r i t o s  fo l í cu l o s  de l ot oño . 
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PARTO EQUINO 

E l  parto e s  un proceso b i o l ó g i co que marca e l  fin de l a  

preñe z y d a  inic i o  a l a  vida independi ente del potri l l o . E l  

nacimi ento debe tener e l  mínimo d e  t rauma ,  de t a l  mane ra que l a  

yegua s e a  cap a z  d e  conceb i r  nuevamente s in ningún probl ema , y 

además pueda par i r  otro anima l s a ludab l e  al s i guiente año . La 

preparación para el parto exi toso  ini c i a  con l a  eva luac ión de 

la yegua ante s  de aparear l a , con el fin de asegurar s e  de que s e  

encuentra en un e s tado s aludab l e  para l a  concepc i ón . E l  

pro c e s o  d e  evaluación debe cont inuar a lo  largo d e  l a  

concepción y l a  preñe z d e  l a  yegua . 

Cuidado de l a  yegua preñada 

La yegua preñada debe permanecer en un ambiente tranqu i l o  y 

s in ruidos ; debe propo r c i onár s e l e  además su f i c i ente agua , 

comida y ej erc i c i o . E s  acons ej ab l e  que l o s  anima l e s  de 

pob l a c i ones mi grato r i a s  ( l as que viaj an para compet i r  en 

carreras , en present a c i ones de cabal l o s , etc . ) e s t én ai s l adas 

para a s í  reduc i r  la  expo s i c i ón a agent e s  infeccioso s . Entre 

otras  precauc iones para preven i r  en fermedade s e s t án : 
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1 .  un programa de control de parás i to s  que cons ista  en 

procedimi entos de manej o  y desparas i t a c i ones 

en l a s  que s e  usen productos recomendado s para 

preñadas ; y 

periódi cas 

yeguas 

2 .  un programa de inmuni zación que protej a a la yegua 

cont ra e l  aborto infeccioso y que asegure l a  pres enc i a  de 

ant i cue rpo s c a l o s t r a l e s  que protej an al potri l lo del tétano 

y de en f e rmedade s endémi cas especí ficas . 

La f r e cuenc i a  de l a  desparas itación a s í  como los tipo s de 

vacuna s que s e  nece s i t an varían de acuerdo con la  ubi cación de 

l a  f inca y su manej o .  El programa de vacunaci ón debe 

comp l e t a r s e  de 4 a 6 s emanas antes  de la fecha en que se espera 

el p a r t o ; en e s t a  época s e  debe pas ar l a  yegua al área 

de s t inada para el alumbrami ento para que así tenga t i empo de 

de s a r ro l l a r  ant i cuerpos contra todo s  l o s  patógenos local e s . 

Ademá s e s to permi te que l a  yegua se  fami l i arice con e l  s i t io y 

s e  s i enta " como en su cas a "  a la hora de l parto . La cuadra de 

a l umb r ami ento debe e s tar seca y l imp i a ,  tener una cama de paj a 

l imp i a ,  un amb i ente tranqui lo y s e r  de un tamaño cómodo ( 3 , 5  x 

3 , 5m ) . Además debe cont ar con una buena vent i l ac i ón ,  pero a la  

ve z se  debe evi tar que haya hendi j as . Las paredes ti enen que 

s e r  de una cons t ruc c i ón s ó l ida con una al tura de por lo meno s 

9 ü cm de l s ue l o  y no deben tener ningún bo rde pe l i gros o  o 

pun t i agudo . Ademá s e s  necesaria  un área aparte desde donde s e  

pueda ob s e rvar a l a  yegua s in que s e  dé cuenta . 
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Indi caciones fi s i ológi cas del parto inmi nente 

La indi cac ión más s e gura de l a  cercan í a  del parto es  e l  

ini c i o  d e  l a  actividad mamar i a 1 . E l  de s arro l lo mamario ini c i a  

aprox imadamente un me s ant es de l parto ; y e l  mayor aumento de 

tamaño o curre durante las  do s úl t imas s emanas 2 . EL l lenado de 

l a  ubre  e s  un pro c e s o  gradual ,  por lo que se requi ere de una 

obs e rva c i ón cuidado s a  y diar i a  para as í poder di ferenc i ar l o s  

camb io s . Una obs e rvac i ón cons tante acompañada de una palpac ión 

suave , r eve l arán una ubre di s t endi da como máximo unas 24 a 4 8 

horas ant e s  de l alumbramient0 3 . Por lo general , esto o curre 

porque l a s  tetas  se van a di s t ender con calostro ; además s e  

obs e rva , e n  l a  mayo r í a  de l o s  caso s , un " s e l lo de cera" e n  e l  

pe z ón una s  2 4  hor a s  ante s  de l parto ( ver i lus tración 1 ) . E l  

" s e l l o  d e  c e r a "  s e  puede l legar a ver inc luso unos cuatro días  

ante s  de l alumbrami ent02 , s in embargo , a l gunas yeguas mues t ran 

un go teo de l e che durante una o más s emana s  antes de l parto . 

E l  t amaño de l a  ubre y l a  cant idad de secreción pres ente s e  

ven a f e c t adas , e n  part e ,  por e l  núme ro d e  partos que una ye gua 

haya tenid0 2 ; a l guna s  yeguas prime r i z as darán a luz con un 

de s arro l l o  mínimo de l a  ubre , s in e l  " s e l lo de cera " y con una 

mue s t r a  e s c a s a  de c a l o s tr0 4 . Es corr i ente que las s ecrec iones 

de l a s  mama s vayan cambi ando de un mat e r i a l  espeso y de co l o r  

paj  a a una s ec r e c i ón gri s á s e a  un po co meno s espes a  y,  más 

ta rde , a una cons i s tenc i a  vi s co s a  y de color ama r i l l o  

b l anquec ino a l a  ho ra  de l part02 . Los e s tudios  de secrec i ones 



S2 

mama r i a s  p r eparto mues tran que cuando el alumbrami ento es  

inminente ,  hay un aumento en el  contenido total  de calcio  por  

encima de l Ommo l / L3 . Se han obs ervado además cambios en otros  

cons t i tuyent e s  c a l o s tral e s , pero no  han tenido un pat rón 

cons i s tente como para ser una ayuda val io s a  para predec i r  e l  

momento del a lumbrami ent0 3 . 

Durant e l o s  ú l t imo s día s  

s acroc i á t i co s  s e  relaj an 

de l a  ge s t ación ,  los l i gamentos 

gradualment e has t a  sus borde s 

po s t e r i o re s ; s e  ext i enden des de la base de l a  co l a  has t a  las  

tubero s i dades i s qu i át icas y cambi an de una cons i s tenc i a  

t en s a ,  p a r e c i da a un cordón , a una textura más suave y elás t i ca 

que s e  hace evidente unas  pocas ho ras antes  de l parto 1 . 

Oc a s iona lmente s e  observa e s t e  relaj ami ento como una área 

hundida en cua l qu i e r a  de los  dos lado s de la co l a ;  s in embargo , 

e s t e  s i gno por lo  general  s e  ens ombrece po r los pes ado s 

mús cu l o s  de l a  grupera de l a  yegua . 

El r e l a j ami ento y e l  aumento en e l  t amaño de la  vulva con 

edema ant e s  de l parto no es  tan marcado en l a  yegua como en 

o t r o s  anima l e s  domé s t i co s 1 , 5 ; pero una cuidado s a  observac ión 

d i a r i a  reve l ar á  pequeño s c amb i o s  durant e los úl t imo s dí as de la 

p r e ñe z . \ La vul va al can z ará un re l a j amiento máx imo en l a s  

ú l t imas hor a s  de l a lumbrami ento ( ver i lus tración 2 ) ; antes  de l 

p a r t o  no hay de s cargas de f luj o vaginal 5 . 

La ye gua pre f i e r e  la  s o l edad y l a  ca lma a la ho ra de l p a r t o  

y ,  s i  h a y  opo rtun i dad , s e  a l e j a r á  para p a r i r  po r s í  
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s O l a2 , 4 ,  5 . La influenci a  mat ernal en el alumbramiento se ha 

demo s t rado con e s tudios que reve l an que la mayoría  de l o s  

p a r t o s  o curren durante l a  noche , cuando las actividade s de l 

e s t ab l o  s on mínimas 6- 9 . 

Duración de la ges taci ón 

E l  p e r íodo de gestación de l a s  yeguas de porte pequeño t i ene 

un promedi o de 3 3 5  a 3 4 2  dí as , pero e s  común que haya grande s 

var i a c i one s . Ge s t aciones tan c o r t a s  como de 3 0 5  dí as 1 0  y tan 

l argas como de 4 0 0  días 1 1  han producido potri l lo s  norma l e s . 

Las ge s t a c i one s que inician durant e e l  final del invierno y e l  

inicio  de l a  pr imavera son en promedio 1 0  días más que las que 

ini c i an a l  final del verano 1 2 . Lo s perí odos  de ges tación fue ron 

en promedio 1 0  dí as menos que l o s  de las yeguas baj o cont ro l , 

cuando l a s  yeguas preñadas s e  expus i eron a la luz durante 1 6  

ho ras di ar i as , empez ando e l  pr imero de di c i embre 1 3 . La  

ges ta c i ón de un pot r i l lo e s  s i gni f i cat ivamente más l a rga que la  

de  una pot r i l l a 1 4 . 

Endocrinol ogía del parto 

E l  componente princ ipal de l a  l abor de parto e s  l a  act ividad 

miomé t r i c a . El cambio crí t i co de l a  gestac ión a l  nac imi ento es 

una a l t e ración en el  pot enc i a l  cont r á c t i l  de l miometrio . E s t e  

c amb i o  e s  e l  r e su l t ado de l a s  a l t e r ac i ones que ocurren a l a  

ho ra de l parto en e l  ento rno ho rmo n a l .  Lo s eventos endo c r i no s  
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que rodean e l  alumbramiento s e  han del ineado para las  ovej as , 

l a s  vaca s  y l a s  cabras ; parece que l a s  yeguas s on di ferentes y 

requi eren de mayo r e s  estudios . 

Las nume ro s a s  inve s t i gac ione s que Tho rburn y otros 1 5  

re sumi e ron , han dado a conocer l a  función que desempeñan las 

g l ándu l a s  adrena l e s  fetales  en l a  provocac i ón del ini cio  de l 

parto en l as ovej as , las  vaca s , l as cabras y las  ce rdas . 

Aunque l a  gl ándu l a  adrenal fetal  parece aumentar de tamaño 

inmedi a t amente de spué s de l alumbrami ento de l a  yegua 1 6 , los 

e s tudi o s  de l o s  nive l e s  de las ho rmonas adrenocortica l e s  de las 

yeguas y los pot r i l los cuando se aproxima e l  parto , no han 

podido reve l ar l o s  súb i t o s  aumento s que s e  di eron en otras 

espec i e s 1 6- 2 0 . Lo s intentos  para induci r  e l  parto de l a  yegua 

con hormonas adreno cort i cales  fueron un fracas02 1 - 2 5 ¡ é s tos  s e  

superaron has t a  que se di eron do s i s  d e  1 0 0  mg/día durante 4 

dí a s , comenz ando en el  dí a 3 2 1 2 4 - 2 6 . La inducc i ón exi to s a  de l 

parto con dexame t a s ona fundamenta l a  hipó t e s i s  de que las 

hormonas adrenoco r t i cales  podr í an ej ercer al guna inf luencia 

para provo c a r  e l  inicio de l parto , pero l a  neces i dad de do s i s  

mas ivas , j unto con la f a l t a  d e  evidenc i a  de un aumento 

s i gni f i c a t i vo de e s t a s  ho rmonas en l o s  partos norma l e s , hace 

que se requ i e r a  de má s inves t i gac i ón para con f i rmar y de finir 

ese po s ib l e  e fect0 2 7 . 

S e  ha demo s t r ado que la proge s t erona inhibe la acti vidad 

mi omé t r i c a , mi ent r a s  que l o s  e s t ró geno s , l a s  pro tagl andinas , y 
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la oxitocina aumentan e s t a  act ividad2 . En las vacas , las 

ovej as , las cabras y las cerdas los niveles de proges terona son 

alto s ,  inclusive cuando l a  ges taci6n está avanzada . A la hora 

del parto , los nive l e s  baj an , di sminuyendo a s i  la inf luenc ia 

inhibi toria mientras los  estr6genos aumentan, con lo que se 

incrementa la contract i l idad miométrica 1 5 . Durante el ú l t imo 

mes de ges tación ,  l a  proges terona aumenta de una manera gradual 

en la yegua . Aún cuando el parto da inicio , los nive l e s  e s tán 

en aumento , pero de sci enden precip i tadamente a menos de 1mg/ml 

de spués de unas pocas horas del nacimi ento de l potri l l 02 8 - 32 • 

Lo s nive l e s  de e s trógeno en la yegua a l canzan sus valores 

máximos entre los 2 0 0  y 2 5 0 dias de ge s tación . De spués de los 

2 5 0 dias , inicia un descenso lento que cont inúa hasta el parto ; 

y unas pocas horas de spués del nacimiento del potrillo y l a  

expuls ión d e  l a  p l acent a ,  s e  llega a los nive l e s  minimos2 8 , 3 2 . 

El incremento de l a  proge sterona y e l  de s censo de los 

estr6geno s de spué s de l parto son cont rarios a los  cambios que 

ocurren en otras espec ies domé s t i cas 2 7 . 

En el plasma materno los nive l e s  de pros taglandina F2 

( PGF2a ) 3 3 , 3 4  y sus principales  metabo l i to s  ci rculantes - - 1 3 , 1 4 

-dihydro- 1 5-ceto-PGF2a ( PGFM ) 2 8 , 3 3 , 3 5_ - se mantienen baj o s  

durante l a  mayoria d e  l a  ge s taci6n ,  con un aumento muy l ento 

durante los ú l t imo s 7 a 1 0  di as de preñe z 32 . En la primera 

etapa del parto ocurre un leve incremento , seguido por un 

aumento explos ivo durante la segunda etapa mi entras el potri llo 
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p a s a  a t r avé s de l cérvix y l a  vagina3 2 . Se  ha demos t rado que 

l a s  pro s t a g l andinas son e s enc i al e s  para e l  alumbrami ento de 

a l guna s  e sp e c i e s  y se ha encontrado que los  inh ib i dores de 

pro s tagl andina s intét i ca b l o quean e l  parto de l a  rata 3 6  y l a  

ovej a 3 7 . S in embargo , en l a s  yeguas , e l  ácido mec l o fenámi co 

que se l e s  admini s tró durante las etapas fina l e s  de l a  

ge s t a c i ón ,  n o  impidió e l  parto i l a  l abor y e l  nacimiento fue ron 

norma l e s 3 2 . 

S e  s abe que l a  oxito c ina incrementa l as contracciones 

miomé t r i c a s i tamb i én s e  ha demo s trado que los niveles de 

oxi  toc ina de l a  yegua preñada s e  mantienen baj os durante l a  

preñe z y l a  primera etapa de l parto , pero aument an con rapide z 

durant e l a  s e gunda e t apa cuando e l  feto entra en e l  c é rvix y l a  

vagina 3 8 . Además s e  h a  con f i rmado que en l a  ovej a l a  

di l atac i ón vaginal e s t imul a  l a  l iberación de l a  ox i to c ina que a 

su  ve z aumenta l o s  ni ve l e s  de PGF2a3 9 . E l  aumento de los  

nive l e s  de PGF2a y de la  ox i toc ina e s  e l  mayo r de l o s  e s t ímul o s  

ho rmonal e s  que provocan l a s  fue rtes contrac c i one s uter inas que 

o curren en l a  s e gunda etapa de l part02 . 

Lo s e s t ímu l o s  que dan ini c i o  a l  parto de l a  yegua s e  

de s conocen aún . A di ferenc i a  d e  o t r a s  espec i e s  domé s t i cas , e l  

alumbramiento ocurre cuando los  nive l e s  d e  proge s t erona 

aumentan y l o s  n i ve l e s  de e s t rógeno di sminuyen . Se requiere de 

una inve s t i ga c i ó n  má s exhaus t iva para exp l i ca r  la func ión que 

t i enen var i a s  ho rmonas en e l  parto . 



57 

E tapas del parto 

A p e s ar de que e l  parto es un pro c e s o  cont inuo , s e  ha 

d i v i d i do en tres e t apas para des c r i b i r l o  me j o r 5 • 

L a  p r ime r a  e t apa s e  caracter i z a  por un incremento en l a s  

cont r ac c i one s de l mi ometro y l a  di l a t a c i ón de l cérvix 5 . E n  l a s  

ovej a s  s e  han demo s trado ep i sodi o s  tón i c o s  d e  una ac entuada 

act i v i da d  mus cu l a r  ut e r ina durant e  toda la preñe z ,  con un 

c amb i o  e n  l a  f r e cuenc i a  y en l a  a c t ividad e l ectromi o gr á f i c a  

dur ant e l o s  ú l t imo s dí a s  4 O • Lo s e s tudi o s  prel iminares en l a s  

yegua s indi can cont rac c i on e s  s imi l a r e s  durant e l a  preñe z ,  con 

un p a t rón d i urno y un incremento en l a  a c t i v i dad 

e l e c t romi o gr á f i c a  que s e  i ni c i a  

a l umb r ami ent0 4 1 • A pe s a r  d e  que 

i n i c i o  de l a  p r ime r a  e t apa de l 

c inco dí as ant e s  

e s  dí f i c i l  i dent i f i c a r  

parto , po r lo gene r a l  

de l 

e l 

s e 

p r e s en t a  una s udo r a c i ón en d i ferent e s  par t e s  de l cue rpo una s  4 

ho r a s  ant e s  de l nac imi ento de l po t r i l l o . Dur ante e s t a  p r ime r a  

e t apa , no s e  ob s e rvan s i gno s d e  inqui e tud . 

Po r l o  gener a l , apa r e c en s i gno s de cól i co l eve que acomp añan 

l o s  c amb i o s  f i s i o l ó g i c o s  que o curren durante la pr ime r a  e t ap a ; 

ademá s s e  ob s e rva mayo r ans i edad en l a  yegua , c amb i o  cont i nuo 

de po s i c i ó n ,  mo vimi ento de l a  c o l a  l evant ándo l a  como p a r a  

o r i n a r , y mi r ada h ac i a  s u s  f l an c o s . Ot r o s  s i gno s v i s ib l e s  

du r a n t e  e s t a  p r ime r a  e t ap a  son : expu l s ión f r e cu e n t e  de 

p e qu eñ a s  c ant i dade s de h e c e s , l e ve sudo r a c i ón de t r á s  de l o s  

c o r ve j o n e s  y d e  l o s  f l an c o s , g o t e o  d e  c a l o s t r o y bo s t e z o s . De 
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ve z en cuando , e s t o s  s i gno s caracteri s t icos  de la pr imera etapa 

s e  i n t e r rumpen y e l  parto s e  po spone var i a s  ho r a s  o inc l us ive 

dí a s , h a s t a  que se p r e s enten de nuevo e s t o s  s i gno s de l a  

p r ime r a  e t apa y condu z c an a l  part02 E l  feto t i ene una 

fun c i ón a c t i va en la co l o c ac ión para su expul s i ón .  Al ini c i o  

de l inc remento de l a s  cont r a c c i one s ut erina s , e l  f e t o  r o t a  de 

su po s i c i ón do r s opúb i c a  no rma l a la do r s o s acr a l  que e s  

indi spen s ab l e  para e l  buen de s ar r o l l o de l part0 5 , 4 2 . Hac i a  e l  

f i n a l  d e  l a  p r imer a  e t apa , 

a p a r e n t e  p a r a  ayudar a l  

:ic !: 5 c s a c r a l . Conforme l a s  

l a  yegua s e  vo l t ea e n  u n  e s fue r z o 

feto a g i r a r s e  a l a  po s i c i ón 

cont r a c c iones u t e r inas di l a t an e l  

.: � r V l x , e l  po t r i l l o pa s a  a t r avé s d e l  cérvix a l  c ana l de l p a r t o  

• _ _ _ d s u  c abe z a  y ext r emi dade s ant e r i o r e s  ext endi da s . E s t a  

r:; r l m e r a  e t ap a  f i n a l i z a  con l a  ruptura de l a  memb r ana 

c o r i o a l an t o i de al for z a r l a  a t r avé s de l c é rvix di l atado . 

La s e gunda e t apa de l p a r t o  i ni c i a  súb i t ament e  con l a  rup tu r a  

d e  l a  memb r an a  cor i o a l anto i de y e l  paso a t r avé s de l a  vu l va 1 de 

p e qu e ñ a s  c an t i dade s de l l í qu i do a l anto i de o  que e s  s imi l a r  a l a  

,:) r l n a . Al p a s a r  e l  f e t o  po r e l  cana l de l parto , e s t i r a e l  
t e j  i do s uave de l a  cavi dad p é l  vi c a ,  l o  que ini c i a  l a  fue r z a  
expu l s o r a  d e  l a  cont r a c c i ón mus cul ar abdomi nal ( e l r e f l e j o de 

Fe r gun s o n ) 1 . En e s t e  momento e l  amn i o s  b l anco a z u l ado 

t r a n s p a r en t e  aparec e en la vu lva , y la yegua as ume una po s i c i ón 

de de cúb i to l a t e r a l . L a s  cont r a c c i one s fue r t e s  t i enen l ug a r  en 

g r upo s d e  t r e s  o cua t ro , s e gu i d a s  de pe r í odos  de d e s c an s o  de 
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do s a t r e s  minuto s .  La mayo r í a  de las  ye gua s  s e  l evant an y 

camb i an de po s i c i ón a l  meno s una ve z dur ant e e s ta s e gunda e t apa 

de l p a r t o . 

En un p a r t o  no rma l , una ext remi dad ant e r i o r  s ue l e  p recede r 

l a  o t r a  p o r  uno s 1 5 cm Ocur ren cont racc ione s muy fue r t e s  po rque 

p r ime ro p a s a p o r  l a  p e l vi s l a  cab e z a  y de spué s l as ex t r emidade s 

ante r i o r e s .  La t e n s i ón s e  de t i ene de una man e r a  ab rup t a  cuando 

l a  cade r a  p a s a  po r la vag i n a . La durac i ón de e s t a  s egunda 

e t apa de l parto es de un p romedio de 1 7 a 2 0  minu to s , pero 

puede t e rmina r s e  en meno s de 1 0 minuto s , y o c a s i ona lmente ,  se  

ex t i ende h a s t a  6 0 minu t o s 1 , 2 . Aunque e l  p a r t o  e s  un pro c e s o  

r áp i do , imp l i c a  u n  g r a n  es  f ue r z o  y ,  p o r  lo gene r a l , l a  yegua 

p e rman e c e  e chada durante uno s 4 0 minut o s  de spué s de l 

a lumb r ami ent 0 2 ( ve r  i lu s t r a c i ó n  3 )  . 

E l  co rdón umb i l i c a l  permanece intacto de spué s de l nac imi ento 

y , con f o rme s e  contrae e l  út er0 4 , s e  tran s f i eren cant idade s 

c o n s i de r ab l e s  de s angre de s de l a  p l acenta al  po t r i l l o . Se debe 

p e rm i  t i r  que la yegua de s c an s e  con tr anqui l i dad dur an t e  uno s  

mi nu t o s , p a r a  que a s í  s e  d é  e s a  t r an s f e renc i a  de s ang r e . L a s  

c e l eb r a c i on e s  y l a s  f o t o g r a f í a s  con " f l a s h "  deben dej a r s e  p a r a  

despué s . D e  e s t a mane r a , s e  r e ducen l a s  po s i b i l i dade s  d e  que l a  

yegua s e  a s u s t e  y s e  de sbo que y as í s e c c ione e l  cordón 

umb i l i c a l , lo  que p r o vo c a r í a  que e l  p o t r i l l o r e c i én nac i do 

de j e de r e c ib i r  h a s t a  1 L .  de s ang r e 4 3 . E l  co rdón s ue l e  
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s e c c i onar s e  a uno s 5cm de l abdomen cuando l a  ye gua s e  pone de 

p i e  o el po t r i l l o l ucha p o r  hacer l o . 

La t e r c e r a  e t ap a  de l p a r t o  cons t a  de la  deh i s cenc i a  y e l  

p a s o  d e  l a s  membranas f e t a l e s . Las cont r a c c ione s vi s ib l e s  

de s ap a r e c en de una fo rma cons i de r ab l e  después de l 

a l umb r ami ento ; p e ro de spu é s  de una t regua t empo ral , l a s  

cont r a c c i on e s  mi omé t r i cas s e  reanudan . L a s  onda s pe r i s t á l t i c a s  

dan i n i c i o  en l a s  punt a s  de l o s  cue rno s ; e l  vé rt i c e  de l s a c o  

c o r i o l ant o i de s e  invierte  y conforme " rueda " po r e l  cue rno , l a  

p l a c e n t a  s e  l ibera d e  l a s  c r ip t a s 2 . En l a  mayo r í a  d e  l o s  cas o s , 

� �  ;: l a c e n t a  s e  expul s a  con l a  c apa a l anto ide má s ext e r i o r . 

J u r a � t e  e l  p a s o  de la p l a c ent a ,  l a  yegua puede mo s t rar s i gno s 

a e  mo l e s t i a s abdomina l e s , t a l e s  como intranqu i l idad , 

s udo r a c i ón ,  p i a f a r , echa r s e  y dar s e  vue l t a s . S i  l a  yegua e s t á  

i ncómo da , p o r  l o  gene r a l  s e  pueden evi t a r  comp l i cacione s 

l l evándo l a  a c aminar has t a  que expu l s e  l a s  membrana s .  

Raras  ve c e s  l a  yegua expu l s a  l a  p l ac ent a ant e s  de l a  s e c c i ón 

de l c o rdón umb i l i c a l , mi ent r a s  e s t á  aún e chada . S i  e s t o  l l e g a  

a s uc e d e r , s e  debe s epa r a r  l a  p l acenta de l po t r i l l o ; s e  co l o c a  

u n a  mano ab i e r t a  e n  e l  abdomen de l r e c i én nac i do con e l  co rdón 

umb i l i c a l  e n t r e  l o s  dedo s , mi ent r a s  que con l a  o t r a  mano s e  

e j e r c e  una t r a c c i ón suave y f i rme s ob r e  e l  co rdón . 
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Cuidados postparto de la yegua y el potri llo 

Después de que se ha seccionado e l  cordón umb i l ical , e l  cabo 

co l gante se debe sumergi r en una so lución yodada t ibia o se le 

debe apl icar un ant ibiót i co en po lvo. Al potri l l o  se le debe 

admini s t rar un enema suave y t ibio para permi t i r  el paso de l 

meconio y a s i  di sminuir las probab i l i dades de una impactación . 

Además s e  debe obs evar l a  cria con mucho cuidado para 

asegurarse de que s e  pone de pie y mama dent ro de las tres 

horas po s teriores a l  nacimiento. La pl acenta equina es 

epitel iocorial y no hay trans ferenc i a  transpl acentaria de 

inmunoglobinas. Por lo tanto , los po tri l los nacen práct i camente 

desprovi stos de ant i cuerpo s ci rculantes 4 4 , 4 5  y adquieren sus 

nive l e s  de protección a l  ingerir el cal o s t ro cargado de 

ant icuerpos 4 6 , 4 7. E l  intest ino del gado de l potri l l o  es 

permeabl e  a las prote inas durante un corto periodo de spués de 

su nacimi ento y e l  calostro cont i ene sus tanci as capace s de 

aumentar l a  e fi c i encia de absorción de las macromo lécul as 2. Con 

el t i empo l a  absorción di sminuye ; a las 2 4  horas de spués de l 

nacimi ento , e l  epi t e l i o  intest inal ya no e s  permeable a los 

ant i cuerpos 4 6 . Por lo  tanto , es  esencial que e l  potr i l  lo  

reciba una buena cant idad de calostro poco de spués de su 

nacimi ento. S i  3 horas después de l nacimi ento e l  potri l l o  no 

ha mamado lo  suficiente , s e  l e  debe ayudar para que lo haga o 

se debe ordeñar a l a  yegua. De ser a s i , e l  potri l lo s e  

al iment aria p o r  medio d e  un biberón o una sonda e s tomacal para 
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a s í  a s e gur ar s e  de que haya una t r a s f e r enc i a  pas iva y adecuada 

de la inmuni dad . S i  l a  yegua ha e s t ado go t e ando l eche de s de 

ant e s  de l p a r t o , entonc e s  al  po t r i l l o s e  l e  debe dar cal o s tro 

de otra yegua o cong e l ado . E l  c a l o s t ro s e  puede mantene r  

conge l ado p o r  l o  meno s un año . A l a s  f incas gr ande s d e  c r í a  s e  

l e s  debe fomentar l a  reco l e c c i ón y conge l ami ento de ca l o s t ro a l  

i n i c i o  d e  c ada épo c a  de alumbrami ent o s  para a s í  asegurar s e  de 

t en e r  una r e s e rva l i s t a  en caso  de eme rgenc i a . En caso de que 

s e a  nec e s a r i o , s e  debe admin i s t r ar cal o s t ro sup l ementar i o  

du r an t e  l a s  1 2 ho ras pos t e r i o r e s  al  nac imi ento para as í 

� s e gu r a r s e  de una abs o r c i ón adecuada . 

TJn a  ve z que t e rmina la  t e r c e r a  e t apa de l parto , s e  deb e 

e x am i n a r  con de t e n imiento l a  p l a c enta . Hay que extende r l a  y 

�le r i f i c a r  que e s t é  comp l e t a ,  y con e s p e c i a l  a t enc ión a s e gur a r s e  

d e  que l a s  punt a s  d e  ambo s cue rno s e s t án int actas ( ver  

i l u s t rac i ón 4 ) . No de t e c t ar una r e t ención de pl acenta en la 

y e g u a  puede c au s ar una i n f e c c i ón u t e r ina que re sul tar í a  en una 

l am i n i t i s . T amb i én s e  debe revi s a r  la supe r f i c i e  de l a  pl acenta 

p a r a  l o c a l i z a r  áreas de deco l o r ac i ón ,  edema , o in f l amac i ón que 

p u e den indi c a r  la p o s ibi l i dad de una i n f e c c i ón subc l ín i c a  en e l  

p o t r i l l a . Lo s po t r i l l a s  cuya s p l a c ent as  t i enen mue s t r a s 

p a t o l ó g ic a s , deben s ome t e r s e  a un t r a t ami ento intens ivo con 

a n t i b i ó t i co s  dur ant e var i o s  di a s  y s e deben obs e rvar por s i  

mu e s t r a n  s i gno s de de s a r ro l l o de a l guna i n f e c c ión . 
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Inducci ón del parto 

La induc c i ón e l e c t iva de l parto ha l l egado a s e r  una p a r t e  

i n t e g r a l  de va r i a s  prácti cas equinas 4 8 - 5 1 . E n  1 9 8 0  s e  l l evó a 

c abo un p e queño s o ndeo que mo s t ró que e l  5 9 % de l o s  ganade r o s  

no r t e ame r i c ano s ( 4 7 d e  79 ) pra c t i c aban l a  inducción de l parto 5 2  

( Cuadro 1 ) . E l  u s o  aprop i ado d e  e s t a  t écnica a s e gura l a  

a s i s t enc i a  pro f e s i on a l  a t i empo e n  e l  parto . E n  vi s t a  d e  que 

l a  mayo r í a  de l o s  partos de l a s  yeguas ocurren durante l a  

noche 6 - 9 , p l an e a r  e inducir un a l umb r ami ento durant e e l  dí a 

en una ho r a  conven i ente para e l  ve t e rinario  y para e l  p e r s ona l 

de l a  f i n c a- - puede redu c i r  l a s  l l amada s de emergenc i a  y l a s  

f a l s a s a l a rma s . P l an i ficar los a l umb r ami entos de una f i nc a 

p e queña g a r ant i z ar á  l a  pre s enc i a  y a s i s t enc i a  espec i a l i z ada de 

un ve t e r i na r i o  que t a l  ve z no e s t a r á  di spon ible si se de j a para 

el  ú l t imo minut o . 

Aunque l o s  exp e r t o s  han usado l a  induc c i ón con mucho éx i to ,  

e s  un procedimi ento di f í c i l  y t i en e  sus l imi t ac i one s 5 2 , 5 3 . 

P a r a  que e s t a  t é c n i c a  tenga éx i t o , s e  deben ent ende r las 

l imi t a c i one s , s e l e c c i onar minuc i o s ament e l o s  cas o s  en qu e s e  

p r ac t i c a r á  , y s up e rv i s a r e l  parto  h a s t a  e l  f inal . 

I ndi caci ones 

Ent r e  la s indi c a c i o nes c l í n i c a s  que se dan para pens a r  e n  la 

i ndu c c i ón de un p a r t o  se inc l uye e l  r e t ra s o de l a lumbram i e n t o  

de b i do a i n e r c i a  u t e r ina 48 . Las ye gua s que ya han t e n i do 
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po t r i l l a s  muertos  o hipóx i c o s  como r e s u l tado de una s ep a r a c i ó n  

p r ematu r a  d e  l a  p l a c enta a s o c i ada con e l  r e t r a s o  de l parto , s e  

deb en eva luar cui dado s amente como c andi da t a s  potenc i a l e s  p a r a  

una i nduc c i ón . As imi smo , para preveni r o evi t a r  u n  t r auma , s e  

d e b e  pen s a r  en induc i r  l o s  s i gui en t e s  p a r t o s  d e  aque l l a s 

yegu a s  que hayan s u f r i do l e s i one s a l a  ho ra de un a l umb rami e n t o  

y han ne ce s i t ado de t r a t ami ento qui r ú r g i co en e l  área p e r i n eal . 

Ad emá s , l a  induc c i ón t amb i én s e  puede u s a r  en yegu a s  que han 

t e n i do p o t r i l l a s  i c t é r i c o s  ( con i s o e r i t r o c i tó l i s i s  neona t a l ) ,  y 

' ::le e s t a  mane ra , a s egur a r s e  de que h ab r á  personal enc a rgado de 

e � :.. : a r  que e l  po t r i l l a ingiera c a l o s tro ant es de qu e s e  

" '::: ::- :"  f i que l a  compat ib i l i dad de s u  s angre con é s t e . O t ras 

:,, :--. :: ':' :: a c i ones  para  i nduc i r  e l  parto inc luyen cuando l a  ye gua 

p r e s e n t a  có l i co no t r a t ab l e  ant e s  de l parto , l a  p é r d i da 

e x c e s i va de c a l o s t ro ( que s e  puede evi t a r  con e l  o r deño de l a  

y e gua y el conge l ami ento de l c a l o s t r o ) y la ruptura d e l t e ndón 

p r e p úb i co . 

Cri teri o para real i zar una i nducción 

E l  f a c t o r  má s imp o r t an t e  para a s e gu r a r s e  de l éxi t o de una 

L n d u :: c i ó n  en l a s  yegua s es la s e l e cc i ó n  ap rop i a da de l a s  

:: a n d i datas . E s  imp r e s c i nd i b l e  que e l  p e r í odo de ge s taci ó n  s ea 

s u f i c i e n t e  como p a r a  g a r ant i z a r  que e l  po t r i l l a cuenta con la 

m a d u r e z  fe ta l n e ce s a r i a pa ra s o b r ev i v i r  en e l  med i o  

e x t rau t e r i no . Deb i do a que l a  du r a c i ó n de l a ge s tac i 6 n e n  l a s  
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yegu a s  e s  t an va r i ab l e , s e  hace impo s ib l e  e s t abl ecer un período 

ex a c t o  y f i j o de preñe z . Lo que s e  hace para as egur ar l a  

madu r e z f e t a l  e s  qu e  s e  us a un núme ro mínimo de días de preñe z 

en a s o c i a c i ó n  con o t r o s  c r i t e r io s , t a l e s  como : 

l .  g e s t ac i ón mínima de 3 3 0 dí a s  

2 .  útero a l a r gado , c o n  l as t e t a s  i n f l amadas p o r  e l  

c a l o s t ro g r i s á s eo o amari l l o -b l anquecino 

3 .  l i gament o s  s ac r o s  c i á t icos re l a j ado s y 

4 . di l atac ión de l cé rvix . 

Ro s s da l e  a s e gu r a  que l o s  pot r i l l o s  equino s  que nacen ant e s  

� e  � o s  3 0 0  d í a s  de ge s t ac i ó n  t i enen muy po ca , incluso n inguna , 

� � : 2 a b i l i da d  de s obrevivi r aún b a j o condi c i ones de ext r emo 

Má s tarde ,  cont inúa de f i n i endo l o s  po t r i l  l o s  que 

n a c e n  e nt r e  l o s  3 0 0  a 3 20 d í a s  de ge s t ac i ón como prematur o s , 

p e qu eño s  y con una reduc i da probab i l i dad de s obrevivenc i a 5 4 . 

P o r  o t ro l ado ,  aunque a l guna s  yeguas a ve ces  pa ren pot r i l l o s , 

c o n  s i de r ado s c l í n i c amente maduro s ,  despué s de l o s  3 2  O dí a s  de 

g e s t a c i ón ,  se man t i enen como requ i s i t o s  l o s  3 3 0  dí a s  j unt o con 

l o s  o t ro s  c r i t e r i o s  que se  menc i onaron para l a  induc c i ón .  

S i gu i endo e s t a s  reg l a s , l o s  re s u l t ado s han probado s e r  

e x c e l en t e s  e n  condi c i one s d e  c amp0 4 8 - 5 l . 

L a  i ndi c a c i ón má s s e gu r a  de l a  madu r e z f e t a l  e s  l a  p r e s enc i a  

d e  u n a  ub r e  di s t endida p o r  una gran s e c r e c i ón de c a l o s t ro . S i n  

emb a r go , s e  deben toma r e n  c uen t a t odo s l o s  o t r o s  c r i t e r i o s  



66 

ant e s  de induc ir el  part o porque muchas yeguas emp i e z an a 

go t e a r  c a l o s t ro de s de 1 0  a 14 d í a s  ant es  de l a l umbrami ent o .  

L a  r e l a j a c ión nece s ar i a  de l o s  l i gamentos s a c r o c i á t i c o s s e  

puede de t e c t a r  por medio de la p a lpac ión de l ens uavi z ami ento de 

cua l qu i e r a  de los  do s l ado s de l a  ba s e  de la co l a . L a  

di l at a c i ó n  máx ima s e  acomp aña con l a  re l a j ación y e s t i ram i en t o 

de l a  vu l va . 

L a  di l a t a c ión de l c é rvix s e  de t e rmina de spu é s  de que s e  h a  

revi s a do con cui dado el  c r i t e r i o  ant er i o r . E l  gr ado de 

ensuavi z ami ento cervi c a l  s e  puede evaluar ya s e a  po r me d i o  de 

la p a lp a c i ón rectal o con una exploración vagina l  suave e 

h i g i éni c a . Con l a  va l o r ac i ón r e c t a l  puede s e r  di f íc i l  de f i n i r 

un c é rvix s u f i c i entement e d i l a t ado , pero una ve z que s e  

l o c a l i z a  t endrá una cons i s t enc i a  suave y s e  comp r imi r á o 

ap l a s t a r á  con fac i l i dad cont r a  e l  p i s o  de l a  pe l v i s . L a  

exp l o r a c i ón vaginal s e  hace  de spué s de qu e  s e  h a  cub i e r t o  c o n  

c u i d a do l a  c o l a  y s e  h a  l imp i ado l a  vul va y l a s á r e a s  

p e r i n e a l e s ; e n t onc e s  c o n  suavidad s e  introduc e e n  l a va gi n a  l a  

mano cub i e r t a  con un guan t e  e s t é r i l  y b i en l ub r i c ado . As í ,  s e  

hab r á l o c a l i z ado e l  c é r v i x  y ,  p o r  medio de l a  p alp ac i ón y 

c omp r e s i ó n ,  s e  de t e rmi n a r á  e l  g r ado de ensuavi z amiento . S i  s e  

c ump l e n l o s  o t r o s  re qu i s i t o s  p a r a  l a  i nduc c i ó n , po r  l o  g e n e r a l  

e l  c é rv i x  e s t a r á  s u a v e  o i n c l u s o  d i l a t ado . S i  e l  c é r v i x  es t á  

f i rme , s e  p r o ye c t a  h a c i a  l a  v a g i n a y n o  s e  comp r ime c o n  

f a c i l i dad , l a  yegua no e s  u n a  c a n d i da t a  p a r a l a  i ndu c c i ó n  5 1 . 
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Se ha c omp r o b ado que s i  s e  s i guen y respetan l o s  c r i t e r i o s  p a r a  

l a  p r e i ndu c c i ón ,  e s t a  t é cn i c a  e s  ráp i da y s e gura t an t o  p a r a  e l  

po t r i l l o  c omo para l a  yegua S O ,
S l

. 

O t r o s p a r áme t r o s  que s e  e s t án i nve s t i gando p a r a  p r edec i r  e l  

p a r t o  inminent e ,  que supone l a  madure z f e t a l , i n c l uyen l o s  

c amb i o s e n  l a  comp o s i c i ó n  d e  l a  le che3 y l a  c i t o l o g í a  

va g i n a l  S S  . S i n  embargo , s e  debe s imp l i f i car y con f i rma r e s t a s  

t é cn i c a s  ant e s  d e  qu e  s e a  po s i b l e  pone r l a s  e n  p r á c t i c a  e n  e l  

c ampo . 

De s pu é s 

p r e s en t a r  

de la 

p r o b l ema s 

p r ime r a  

p o r  e l  

i ndu c c i ón 

ex c e s o  de 

ex i t o s a ,  s e  

entus i a smo 

podr í an 

que l o s  

c l i en t e s  pueden demo s t r a r ; que r r án i nduc i r  todo s  l o s  s i gu i e n t e s  

a l umb r ami e n t o s  a s u  conven i enc i a  en lugar de e spe r a r  h a s t a  qu e 

l a  yegua e s t é  l i s t a . E s  i ndi spens ab l e  que s e  eva l úen c o n  

re spon s ab i l i dad todo s  l o s  c r i t e r i o s , p a r a  as í a s e gu r a r s e  d e  l a  

madur e z  f e t a l  y max imi z a r  l a s  p r obab i l i dade s de sobrevivenc i a  

de l p o t r i l l o . 

Mé todos para l a  i nducción 

Oxi toci na 

L a  o x i t o c i n a a se u s ó  e n  l o s  p r i me r o s  informe s de i nduc c i ó n  

de l p a r t o  d e  l a s  ye gu a s 4 8 , y s e  manti ene como e l  t r a t ami e n t o  

má s u s ado p a r a  e s t e  p r op ó s i t o S O , S I . De spu é s  d e  h ab e r  

c o n f i rmado l o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  p r e i nduc c i ón , envu e l t o l a  c o l a  

a ili� tocin. Mcd-Tcch. I nc . .  Elwood. KS 
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y lavado l a  yegua , l a  técnica que más s e  ha empleado e s  la 

inyección intramus cular de oxi toc ina necesaria para la  

inducción . Las do s i s  que se han empl eado para l a  inducción en 

yeguas es de 2 0 a 1 5 0 f.1 14 8 , 5 1 ; se ha detectado una gran 

rel ación entre la do s i s  y el t iempo de aparición y el grado de 

pres entación de los  s i gno s de part0 5 0 • La dos i s  de 2 0 ui da 

como resul t ado un alumbramiento más l ento y tranqu i l o ; mi entras 

que las dos i s  de más de 1 0 0  f.1 1  dan como resultado un parto más 

rápido y act ivo . Las pruebas en las que se han us ado do s i s  

cruz ada s demo s t raron que s i  se admini s t ran de 4 0 a 6 0 ui 

intramusculare s , se tendrá un parto tranquilo y seguro que 

habrá terminado en meno s de una hora5 0 . 

E l  progreso usual de los  s i gnos que s i guen a l a  inyección de 

oxi tocina en estas  do s i s ,  emp i e z a  después de al rededor de los  

10  minutos , acompañado por l a  pre sencia de pequeñas cant idade s 

de hece s . Más o menos 1 5 minuto s  despué s de l a  inyección ,  l a  

yegua emp i e z a  a sudar e n  e l  cue l l o ,  enfrente d e  los hombros 

( ver i lustración 5 ) ,  detrás de los codos o en los flanco s . A 

los 2 0 minutos , l a  yegua se muestra un poco más ans iosa , sacude 

la co l a ,  puede gotear leche , emp i e z a  a dar a l gunos pasos por e l  

es tablo y puede l evantarse y echars e .  Después d e  los 2 0 a 2 5  

minutos d e  l a  inyección ,  l a  yegua p o r  lo general se echa y se 

puede observar un e s t i rón . S i  de los 2 5  a 3 0 minutos no se 

obs erva e l  amnios en l a  vulva , entonces s e  debe e fectuar una 

exploración vaginal cuidadosa e higiéni ca,  para a s i  confirmar 
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que el potri llo e s t á  en l a  pos i ción correcta . De no ser as i ,  en 

este momento , antes de l inicio de las  fuertes contracciones 

abdominal e s , s e  hace má s fác i l  corregi r cual quier pos i ción 

incorrecta . S i  en l a  vulva e s t án pre sentes los suaves 

corioalantoide s  de co lor roj i zo y su ini cio cervi cal , 

entonces s e  debe abr i r  l a  vulva para permi t i r  e l  paso de l 

amnios y de l potri l lo . De no lograrlo , puede haber una 

separación prematura de l a  pl acenta de l útero , lo que da como 

resul tado un potri l lo medi ana o s everamente hipóx i co . 

También s e  ha admini strado oxi tocina intraveno sa para 

induc i r  e l  part04 , 5 6 . Las técni cas vari an ;  se ha reportado e l  

uso de 2 . 5 a 1 0  � I v i a  intraveno s a  como un bo lo que s e  repite 

en intervalos  de 1 5 minutos hasta que se observen s i gno s de 

part0 5 6 . Ot ros admini stran de 1 0 0  a 1 2 0 ui de oxi toc ina en 1 

L .  de so luc i ón s alina no rmal por medio de un goteo l ento 

intravenoso , a una ve locidad aproximada de 1 L . / hora has ta que 

e l  parto ini c i e 4 . 

E l  progreso de l parto inducido se asemej a al  de l 

alumbrami ento espontáneo , y por lo  general , l a  presencia de 

profes iona l e s  asegura menos e s t r é s  y pe l i gro d e  daño d e  l a  

yegua o de l potri ll0 5 1 . L o s  potri l lo s  que son resul tado de 

induccione s con oxitocina son saludables  y normales en todos 

los aspectos . S in embargo , s i  s e  induce un parto s in cump l i r  

con los  criterios establecidos , puede nacer un potri l lo 
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inmaduro . E s to , unido a l a  falta de suf i c i ente calostro , 

di sminuye l a s  probabi l idades de vida de l recién naci do . 

La retenc ión de l a s  membranas fetales es  muy rara s i  se 

s i gue la inducción a cabal idad; además ,  l a  fert i l idad de l a  

yegua no se  a fecta 

ox itoc ina 5 0 , 5 1 . 

Pros taql andi nas 

s i  se emplea la inducc ión con 

El flupro s t enolb, un aná logo de la prostagl andina s intét i c a ,  

se h a  us ado para induci r  e l  parto d e  yeguas con varios grados 

de desarro l l o  mamario y antes de l a  re l aj ación cervi cal 5 7 . En 

yeguas poni se usó una do s i s  intramus cul ar de 2 50 �g , mi ent ras 

que a yeguas grandes se  les admin i s t ró 1 0 0 0  �g . La primera 

etapa de l nacimiento se detectó en todas las yeguas 3 0 minutos 

después de la inyección y la segunda etapa de media a 3 horas 

despué s de la inyección . Quince de 1 7 potr i l los que nacieron 

por medio de inducciones con flupro steno l sobrevivieron y,  

eventualmente , tuvieron un de s arro l l o  norma l . Aunque en 

al gunos casos seria conveni ente induci r  la yegua antes de l a  

presentac ión d e  l o s  s i gnos d e  parto i nminente , se  deben hacer 

más es tudios para desarro l l ar mej ores indi cadores de la madurez 

fetal antes de que s e  pueda recomendar l a  apl i cación de esta 

técnica como una rut ina 57  

b Equimate, Haver-l«khart, Shawnee, KS. 
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Se usó una p r o s t a g l andi n a  s int é t i c ac p a r a  induc i r  el p a r t o  

d e  yegu a s  con 3 3 0  a 3 3 4  d í a s  d e  ge s t a c i ón y con di f e r ent e s  

g r ado s d e  de s ar r o l l o mama r i 0 5 8 . Cuat ro de 1 1  po t r i l l o s  

mur i e ron o s e  l e s  p r a c t i có l a  eut anas i a  deb i do a su deb i l idad 

dur ant e l a s  p r ime r a s  2 4 ho r a s  po s t e r i o r e s  a su nac imi ento . De 

las 2 4 a 3 6 h o r a s , los  po t r i l l o s  s ob r evivi entes tuv i e ron muy 

p o c a s  concent r a c i o n e s  s é r i c as de inmuno g l obul ina s , bas tan t e  

meno r e s  que l a s  de l o s  p o t r i l  l o s  d e  l a s yeguas e n  cont r o l  y qu e 

s e  l e s  p e rmi t i ó  p a r i r  de una fo rma natur a l . E s t e  e s tudi o  

p rueba l a  ne c e s i da d  de con t a r  con una c ant idad adecuada de 

c a l o s t r o  ant e s  de que s e  indu z c a  el p a r t o . 

L a  p ro s t a g l andi n ad s e  ha us ado con mucho éx i to en un ión con 

f l ume t a s ona e y e s t i lb e s t r o l f p a r a  i ndu c i r  e l  parto de yegu a s  

ant e s  que p r e s en t e n  s i gno s d e  p a r t o  inminente 5 9 . L a s  yegua s 

que s e  u t i l i z a ron en e s t e  e s tudi o t en í an de 3 2 5 a 3 5 4 d í a s  de 

p r e ñe z , p e ro t o d a s  p r e s en t aban una vag ina pál ida , s e c a  y 

p e g a j  o s a  con e l  c é r v i x  muy cont r a í do y s e l l ado con un f l u j  o 

e s p e s o . E l  t r a t ami ento má s e f i c a z  fue e l  de l a  inye c c i ón 

i n t r amu s c u l a r  de l Omg de f l ume t a s ona y 3 0mg de e s t i lb e s t ro l 

s e gu i do de 5mg a d i c i o na l e s  de f l ume t a s ona 1 2 ho ras má s t a rde . 

Ve i nt i cu a t r o  ho r a s  de spué s de l a  i nye c c i ón , s e  l e s  admin i s t r ó  

l O mg d e  p ro s t a g l andi na , l o  qu e d i o  como r e s u l t ado e l  

a l umb r ami ento eve n t u a l e n  un p e r í o do de 3 ho r a s  . 

.: Lutalyse. The Upjohn Co . .  Kalamazoo. MI. 
d Prostin F2 Alpha. The Upjohn Co . .  Kalamazoo. MI . 
" Flu\"ctR. Smtcx Laboratorics. Palo Alto. CA. 
f Stilbcstrol dipropionate. Mary & Bakcr Ud. 
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Corti cos teroides 

Las do s i s  ma s i v a s  repe t i das de dex ame t a s onag han p rob ado s e r  

e f i c a c e s  p a r a  indu c i r  e l  parto de l a  ye gua 6 0 , 6 1 . A l o s  3 2 1 

di a s  de g e s t ac i ó n  s e  i ni c i ó  un tr a t ami ento con inye c c ione s de 

l O Omg / d i a r i o s  dur an t e  4 di as i el p a r t o  o cur r i ó  de 6 y � a 7 

d i a s  de spué s de l ini c i o  de l a  t e r a p i a .  L o s  p o t r i l l o s  e r an 

p e queño s y déb i l e s  a l a  hora de n a c e r , p e ro s e  de s a r ro l l aron 

s a l udab l e s  y c r e c i e ron a un ri tmo no rma l . S i n  emb a r go , e s t a  

t é cn i c a  n o  h a  s i do acept ada por l o s  c l i n i co s  deb i do a l a  

i n conven i en c i a  d e  l as do s i s  r epe t id a s  un i do con e l  r e t r a s o  en 

: a  f i n a l i z a c i ón d e l p a r t o . 

Impl i caci ones de la inducci ón 

E s  ne c e s ar i o  e n f at i z ar que , a pe s ar de que l a  induc c i ón e s  

u n a  t é cn i c a  ex i t o s a  qu e  s e  u s a  e n  t o do e l  mundo , t i ene t amb i én 

s u s  pe l i gr o s . C ada yegua s e  deb e eva l u a r  p o r  comp l e t o  y con 

mu cho c u i dado ant e s  de la induc c i ón . A l a  hora de de c i d i r  l a  

p o s i b i l i dad o l a  n e c e s i dad de u s a r  e s t e  p r o c edimi en t o , s e  deb e 

� om a r  en cuent a e l  mane j o  de l a  f i n c a ; p e r o  l a  dec i s i ó n  de s i  

l a  ye gua e s t á  l i s t a p a r a  l a  inducc i ó n  deb e s e r  exc l u s i va de l 

p r o f e s i o n a l  ve t e r i na r i o . 

g A/.ium. Schcring Corp . .  Kcnilwonh. NJ . 
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Di stoci a 

Lo s p o t r i l l o s , p o r  l o  genera l , s a l en en po s i c i ón ant e r i o r ,  

do r s o s ac r a l  y longi tudina l ,  con l a  c abe z a  y l a s  e x t r emi dade s 

an t e r i o r e s  ext endi da s . La di s t o c i a  puede s u cede r po r 

cua l qu i e r  c amb i o  de l a  p resent ac i ón no rma l . Un ú t e ro 

r e l at i vame n t e a t ó n i c o  o un pot r i l l o que no r e s ponde , pueden 

c a u s a r  la imp o s ib i l i dad de l r e fl ej o de o r i ent a c i ón de l  f e t o  en 

el c an a l  de l p a r t 0 2 . S e  h a  e s t imado que la inc i denc i a  de 

di s t o c i a  ent r e  los pura s an g r e  e s  de un 4 % 2 . 

i n c i denc i a  de l a  di f i cu l t ad de nac imi ento 

M i e n t r a s  que l a  

e n  l a s  ye gua s  e s  

b a j  a ,  l a s  cont r a c c i ones d e  l abor e n  ex t remo fuert e s , l a  g r an 

l o n g i tud de l a s e x t r emidade s de l p o t r i l l o , y l a p r edi spue s t a  

n a t ur a l e z a  d e  l a  ye gua p a r a  e l  do l o r , 

mayo r í a  de l a s  d i s to c i a s  e qui n a s  

ve t e r i n ar i o . 

s e  unen p ar a  hacer de l a  

ve rdade r o s  r e to s  p a r a  e l  

L a s  c au s a s  

u t e r i na , que 

ma t e rnas p a r a  l a  d i s t o c i a  

s e  puede a s o c i ar c o n  e l  

en f e rme da d  s i s t émi c a , y l o s 

de l 

f a c t o r e s  

c a n a l de l e s t r e chami ent o  o e s t eno c i s  

i nc l uyen l a  i n e r c i a  

deb i l i t ami ento o 

que producen un 

p a r t o , t a l e s  como 

f r a c t u r a s  o exo s t o c i s  de l a  pe l v i s ,  l ux a c i ón s ac r o i l i ac a  o 

tumo r e s . Apa r e a r  yegu a s  de 2 año s y con un de s a r r o l l o 

inade cuado puede dar como r e su l t ado di s t o c i a deb ido a un 

t amaño ano rma l de la pe l v i s 4 . Una yegua p r ime r i z a  puede tene r 

un e s f i n t e r  ve s t ibul ovag i n a l  c e rr adc que a t r a s a  e l  p a r t o  y e s t á  

p r e d i spue s t o  a l ac e r a c i o n e s  y got eo r e c t ovag i n a 1 6 2 . 
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Las ano rma l idade s de po s tu r a  s o n  l as caus a s  f e t a l e s  mé s 

frecuen t e s  p a r a  c aus a r  l a  di s t o c i a 6 2 . E l  f e t o  vivo de s empeña 

un p ap e l  a c t i vo en s u  acomodo p a r a  la ho r a  de l a l umb r ami ento , 

po r l o  que cua l qu i e r  de s v i a c ión de l o  no rma l i ndi c a  un f e t o  

déb i l ,  ano rma l o mue r t 0 4 . L a s  ano rma l idade s d e  po s tura mé s 

c omun e s  i n c l uyen l a  r e t en c i ó n  de una o amb a s  e x t r emi dade s 

ant e r i o r e s  e n  e l  c a rp o  y l a  r e t en c i ó n  l at e r a l  o ven t r a l  de l a  

c ab e z a . L a  h i pe r f l ex i ón de l c a rp o  puede e s t ar acomp añada p o r  

t endone s c o n t r a í do s  y / o  anqu i l o s i s  de l c a rpo o d e  l a s  

co yuntur a s  me t a c a rp o f a l ange ana s ; mi ent r a s  que l a  r e t en c i ón 

l a t e r a l  de l a  c ab e z a  puede s e r  c au s ada po r un cue l l o  t o r c i do . 

L a s  p r e s ent a c i on e s  po s t e r i o r e s  s o n  r a r a s  en l a s  ye gua s ,  p e ro 

cu ando o c u r r en e s  p o r que l a s  e x t r emi dade s po s t e r i o re s  s e  pueden 

quedar r e t en i da s  en l o s  co rve j o n e s  o cade r a s  ( ve r dade r a  

p r e s en t a c i ó n  po s t e r i o r } 6 2 . O t r a s  c au s a s  que po c a s  ve c e s  

p ro vo c an l a  di s t o c i a  s on l a  p r e s e nt a c i ón t r an s ver s a l  y l a s  

momi f i c a c i o n e s  f e t a l e s . 

Re tenci ón 

La va l o r a c i ó n  de l a  yegua s e  debe hac e r  de t a l  f o rma que 

max imi c e l a  s e gu r i dad de l ex ami n a do r  y e v i t e  e l  e s t r é s  o t r auma 

d e  l a  y e g u a  o el po t r i l l o . Cuando s e a  po s ib l e ,  l a  p r ime r a  

v a l o r a c i ón s e  deb e h a c e r  c o n  l a  yegua d e  p i e , ya que l a  

g r a v e d a d  a yuda a j a l a r  e l  f e t o  h a c i a  a f u e r a  de l ú t e r o ; ademé s 

l a  f u e r z a  de l e s t i r am i e n t o  de l a  yegua s e  d i sminuye 2 . E l  



75 

e x amen s e  h a c e  me j o r  en e l  centro de l a  cuadr a ,  ya que l a  yegua 

e s t a r á  má s r e l a j  a d a  en u n  amb i ente fami l i ar p a r a  e l l a . S e  

deb e evi t a r  e l  u s o  d e  ins t rumento s p a r a  dominar a l a  yegua 

po r que l a s  man ipu l a c i on e s  du r an t e  las prá c t i c a s  de di agnó s t i c o 

Y l o s  p r o c e d imi e nt o s  c o r r e c t i vo s , por lo gene r a l  o c a s i onan que 

l a  ye gua s e  e c h e  de una fo rma s úb i t a ,  l o  que provo c a  h e r i da s  en 

la yegua , e l  po t r i l l o o e l  ve t e r inar i o . L a s  man i ob r a s  de 

r e s t r i c c i ón deben s e r  mínima s p a r a  que a s í  la ye gua p e rmane z c a  

t r a n qu i l a ,  s in emb a r go , e s  ne c e s ar i o  cont ar con e l  us o de 

man e a s , f o r c e j e o s o un ax i a l  para l a  s e gu r i dad de l ope r a r i o . 

E l  u s o  de s e dant e s  qu ími c o s  s e  debe l l evar a cabo de acue rdo 

� o �  l o s  e f e c t o s  que e s t o s  o c a s i onan en e l  po t r i l l o . La  

s o b r e v i ve n c i a  de l p o t r i l  l o  se  puede ve r a f ect ada por una 

t r a n qu i l i z a c i ón p r o l ongada y por el uso de narcó t i co s  o 

b a r b i t ú r i c o s 4 . Una s e da c i ón l eve con aceproma z inah ( de 5 a 6 

mg / 1 0 0 kg i n t r aveno s o s ) t i ene un e f ecto mín imo en e l  p o t r i l l 0 6 2 . 

E l  u s o  de s o l o  xyl a z i n a i no e s  una buena op c i ón p a r a  us ar l a  en 

p r o c e dimi en t o s  obs t é t r i co s  de la yegua , ya que en a l guno s 

a n i ma l e s c au s a h i p e r s ens i b i l i dad en l o s  cua r t o s  t r a s e ro s 4 , 6 2 . 

L a  ane s t e s i a  ep i du r a l  s e  puede us ar p a r a  di smi nu i r  l a s  

f u e r t e s  c o n t r a c c i o ne s y a s í p e rmi t i r  una eva l u a c i ó n  má s 

c omp l e t a , l a  r epul s i ón de l f e t o  y l a  c o r r e c t a  man ipu l a c ión de 

l a s  ma l p r e s en t a c i o ne s . De 8 a l Oml de p r o c a í n a  h i d r o c l o r a t o  a l  

h Acepromazine maleale. Fort Dodge Laboralories. Fon Dodge. lA. 
i Rompun. Haver-Lockhan. Shawncc. KS.  
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2 % j  s e  i n ye c t a  en t r e  l a  p r ime r a  y l a  s e gunda vé r tebra cocc í ge a , 

con una agu j a de 8 . 7 4 cm ,  c a l ibre 1 8 . E l s i t i o  donde s e  deb e 

inye c t a r  e s  en l a  p e queña depr e s i ó n  que s e  s i ente cuando l a  

c o l a  e s t á  l evant ada ; uno s 2 . 5 cm deb a j o de l p e l o  l a rgo de l a  

co l a . No s e  deben u s a r  do s i s  mayo r e s  de l ane s t é s i co ,  ya qu e 

puede dar c omo r e s u l t ado una yegu a  a t áx i c a  o paréct i c a . 

Ent r e  l a s  t é cn i c a s  que t amb i én s e  han us ado con éx i to p a r a  

reduc i r  o e l imi n a r  l a s  cont r a c c ione s abdomina l e s , e s t án cont a r  

c o n  u n  a s i s t ent e que l e  j a l e  l a  l engua a l a  yegua2 o p a s a r  una 

s onda e s t oma c a l  po r la t r á qu e a  y prens a r l a  b i en a l a  j á qu ima 

mi ent r a s  s e  e j ecut an l o s  man ipul e o s  ob s t é t r i c o s . Una ve z qu e 

s e  h a  c o r r e g i do l a  ma l p r e s enta c i ón , s e  l e  puede s o l t ar l a  

l engua o s ac a r  l a  s o nda , de t a l  man e r a  que l a  ye gua pueda 

e s t i r a r s e  de nuevo p a r a  ayudar en el t é rmino de l p a r t o . 

A ve c e s  l a  di s po s i c i ón de l a  ye gua o e l  no l o g r a r  l a  

adecuada r e l aj a c i ón que s e  ne c e s i t a  p a r a  co r r e g i r l a  ma l 

p r e s en t a c i ón indi c a  que s e  nec e s i t a  un ane s t é s i c o gene r a l  d e  

c o r t a  dur a c i ón . El  uso de la  comb i n a c i ón de xyl a z i n a  - ke t ami n a  

p r o po r c i on a  d e  uno s  l O a 1 5  minu t o s  d e  re l aj a c i ó n  mus cul a r  y 

ana l ge s i a , l o  que p e rmi t e  una eva luac i ón cui dado s a  y l a  

ap l i c a c i ó n  de p r o c e dimi ento s s imp l e s  de co r r e c c i ón . L a  

x y l a z i n a  s e  admi n i s t r a i n t r aveno s a  en una do s i s  d e  lmg/ kg y un a 

ve z qu e h a  h e cho e f e c t o ,  s e  admi ni s t r a  2mg/ kg d e  ke tami na k 

i n t r a veno s a 4 , 6 2 . Levan t a r  l a s  p a r t e s  t r a s e r a s  de l a  ye g u a  

j Procaine Hvdrochloride. Med-Tech. Ine . .  Elwood. KS. 
" Kctascl. 8ris101 Laboratorics. Syraeusc. NY. 
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mi entras permanece echada , ayuda a l a  expuls ión de l feto y a l a  

corrección d e  po s i ciones anormales . 

Para procedimi entos obstétrico s  más l argo s  y comp l i cados , se 

puede usar ane s t e s i a  halotanol de spué s de l a  inducción, con de 1 

a 2 L .  de gl i cerol guayaco latom al 5 % .  S e  debe agregar 

barbi túri cosn al  g l i cero l guayaco l ato sólo para apresurar la 

inducción de un potr i l lo que esté muerto . La ane s te s i a  

ha lotano provoca una excel ente relaj ación mus cul ar que ayuda 

mucho con l a  correcc ión . En caso de que las  manipulaciones 

obs tétricas resul ten ine f i cace s , la yegua s e  debe anestes iar y 

pract icar l e  una cesárea4 , 62 . 

Preparaci6n para el alumbramiento 

Tanto l a  higiene como una amp l i a  lubricación son vi tales 

para toda eva luación obstétrica . Una ve z que la yegua está 

bien maneada se  debe envo lver l a  co l a  y de s infectar con j abón 

el área perineal . Las mano s y bra zos del operario también deben 

des infectarse con cuidado antes de la evaluación y, tanto l a  

yegua como e l  operario deben l impiarse cada ve z que se  

contaminen .  La lubri cación debe ser continua y sufi c i ente . 

La primera eva luación interna s e  debe e fectuar de una manera 

rápida y s i l enci o s a  pero extensa cuando la yegua está de pie . 

Antes de decidir qué hace r ,  se  debe tener muy cl aro l a  

I Halothane, HabcaIbon Laboratories. Inc., Hackensack, NJ. 
m Guaifeoesin, Intematiooal Chemical Laboratories. East Chester, NY. 
n Bio-Tal, Bio-Ceutic Laboratories. Inc., St Joseph, MO. 
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pres entación ,  po s i ción ,  y pos tura de l feto , as i como también su 

tamaño aproximado y su viab i l idad . Los resul tados de l a  

evaluación determinarán l a  nece s i dad de apl i car más suj eción . 

Al gunas mutaciones s imples  ( corrección de presentación ,  

po s i ción o pos tura anormales ) se pueden l l evar a cabo desde 

a fuera o con un t i rón , mientras que para manipulaciones más 

complej as s e  hace necesario e l  uso de l a  epidural e inclus ive 

anes tes i a  genera l .  

hacer repul s i ón de l 

En todas las mutaciones primero se debe 

feto , para a s i  tener suficiente e spacio 

para corregi r cual quier anorma l idad . Para lograr una adecuada 

expuls ión , s i  es pos ib l e ,  la yegua debe e s tar de pie y 

genera lmente es necesario e l iminar o di sminuir las 

cont racciones por medio de uno de los  método s  que antes se  

exp l i có . Una ve z que s e  cont ro l an l a s  cont racci ones ,  se repe l e  

el feto con cuidado y l a  mal presentación s e  corrige . P o r  lo 

genera l , ambo s  bra zos de l veterinario es tán en e l  canal de l 

parto ; uno empuj a e l  feto haci a  ade l ante y e l  otro corrige l a  

mal pos i c ión . S e  debe tener mucho cuidado durante las 

maniobras para no causar un trauma en e l  canal de l parto . E l  

veterinario debe resguardar con su mano los cascos o los  

dientes de l potri l lo mientras hace las correccione s . NO es 

aconsej abl e · usar barras o soportes ri gido s  para s acar e l  feto 

ya que caus an trauma en e l  canal de l part0 62 . 

Una ve z que el  feto está en l a  pos i ción correcta , la  yegua 

puede nece s i tar de ayuda para expul sarlo . No se debe usar más 
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t r a c c i ón que l a  que e j ercen do s adu l t o s  a l  j a l a r  l a s  c adenas o 

co rdone s ob s t é t r i co s . S i  s e  us a má s fue r z a  s e  puede o c a s ionar 

daño a la yegua y a l  f e t o . Lo s ob s t e t r a s  cons ide r an 

cont r a indi c ado s l o s  ext racto r e s  f e t a l e s 6 2 . 

E l  t é rmino de l 

a t a s c ami e n t o  de 

p a r t o  se puede 

l a s  cade r a s  o 

ve r int e r rump i do por e l  

p o r que l a s  e x t r emidade s 

po s t e r i o r e s  de l p o t r i l l o  s e  me t e n  en e l  bo rde p é l v i c o . S i  e l  

a l umb r ami e n t o  s e  de t i ene a medida que e l  abdomen de l p o t r i l l o  

e s t á  p a s ando p o r  l a  vagina , s e  debe exp l o rar l a  p e l v i s  p a r a  

l o c a l i z a r  u n a  ex t r emi dad po s t e r i o r . E n  c a s o  d e  que no s e  

de t e c t e  e s t o , s e debe entonc e s  co l o car un cabe s t ro en l a  cabe z a  

de l po t r i l l o y ap l i c a r  l a  t r a c c i ón de t a l  mane ra que l a  fuer z a  

s e a  a l o  l a rgo d e  l a  c o l umn a ve r t ebr a l  y no e n  l o s  mi embro s 

t r a s e r o s 4 , 6 2 . En c a s o  de que l a s e x t r emi dade s po s t e r i o r e s  

e s t én l o c a l i z ad a s  e n  e l  borde pé l vi co ( po s i c i ón d e  perro 

s en t a do ) , s e  deb en ap a r t a r  y ext ende r d e  t a l  man e r a  que e l  

a l umb r ami e n t o  pueda l l e gar a s u  f in . Ro t a r  e l  po t r i l l o p r ime ro 

hac i a  u n  l ado y l uego en l a  d i r e c c ión cont r a r i a 2 a ve c e s  ayuda 

a e x t ende r l a s  ext r emi dade s . Es me j o r t r a t a r  po r med i o  de una 

c e s á r e a  l a s  p r e s ent a c i on e s  t r a n s ve r s a s , l o s  p o t r i l l o s  dema s i ado 

g r ande s y l a  mayo r p a r t e  de l a s  momi f i c a c iones . 
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Fatotomia 

Tanto los  procedimientos pro longados como los  traumáticos 

son contra indi cado s en las yeguas , debido a que su mucosa 

vaginal y cervical es en extremo sensibl e . S i  1 o 2 cortes 

pueden ayudar en una anormal idad de po stura s impl e  que está 

interrumpi endo l a  sal ida de un pot ri l lo muerto , entonces se 

debe e fectuar una fetotomi a parcial . La higiene , l a  

lubricación adecuada y repetida ,  e l  control d e  l a s  

contracci ones p o r  medio d e  l a  anestes i a  epidural , y e l  u s o  de 

instrumentos bien manipul ados son esenciales  para tener éxi to 

en este procedimi ento ; e s to es , no caus ar un trauma exce s ivo 

que pueda ocas i onar c i catrices en e l  tracto geni tal y has ta la 

futura infert i l i dad . Los procedimi entos l argo s ,  como una 

fetotomi a genera l ,  s e  contraindi can en l a  yegua porque , s in 

excepción ,  resul tan en adhe renc ias s everas y e s teri l idad . 

Cesárea 

Con e l  desarro l lo de nuevo s ane s t é s i co s  generales y los 

ade l antos en técnicas qui rúrgicas , l a  ces área se ha convert ido 

en una so lución viable en los casos obs tétricos di f i c i l e s . 

Cuando hay de formaciones pélvicas que pueden impedi r e l  

alumbramiento , l a  cesárea e s  un procedimi ento e l ect ivo . En 

este caso , el t i empo es primordi al para la sobrevivencia de l 

potri l l o  y s e  usan los  mi smos criterios de l a  inducción de l 

parto para asegurarse de su madure z .  En las  ocas iones en que 
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se apl i que la c i rugi a  por ser un parto di fici l ,  se debe tener 

presente que cuanto más pronto se tome l a  dec i s ión ,  más 

probabi l i dades de sobrevivi r tendrán e l  potri l lo y l a  yegua . 

E l  ane s t é s i co general que se usa en l a  ces área es e l  

halothano . S i  e l  potri l lo está  vivo , no se deben usar 

barbitúr i cos durante l a  inducc ión s ino gl i cero l  guayaco l ato 

solo o l a  combinación de xyl a z ina- ke tamina 62 . 

El  cuidado pos toperatorio de l a  yegua debe incluir l a  

palpación regular de l útero , comenzando e l  d i a  2 después de l 

parto , para a s i  evaluar l a  involución uterina y detectar y 

reduc i r  l a s  adherencias . S i  l a  cesárea s e  e fectúa s in retraso 

y se logran contro l ar l a  infección y l as adherenc ias , e l  futuro 

reproduct ivo de la yegua será exce l ente 62 . 

Complicaciones 

Parto de pie 

Al rededor de l 5 % de l a s  yeguas se  mant i enen de pie durante 

el final de l alumbrami ent02 . Mantener una área de parto oscura 

y tranqui l a  as i como l imi tar el número y la act ividad de los 

as i s tente s , a l gunas veces ayuda a que una yegua nerviosa s e  

relaj e y permane zca echada durante el alumbrami ento . S in 

embargo , s i  es  evidente que l a  yegua va a par i r  de pi e ,  los  

a s i s t ente s  deben prepararse para sostener e l  potri l lo y as i 

evi tar que se  l a s t ime ; además deben suj etar e l  cordón umb i l ical 



82 

p a r a  que , de s e r  po s ibl e ,  s e  mant enga intacto p o r  a l guno s 

minut o s  y a s í p e rmi t a  l a  t r an s f e r enc i a  de s angre a l  po t r i l l o . 

Retención de la placenta 

E s  usua l que l a  yegua expu l s e  l a  p l ac ent a dur ant e l a  hora u 

h o r a  y medi a que t a rda e l  a l umb r ami ento S . La ret enc i ón má s 

a l l á  de 3 ho r a s  s e  cons i de r a  ano rma 1 6 3 ¡ s e  deb e entonc e s  

emp e z a r  

p r o l o n gada 

de p r i s a  el tra t ami ento porque una r e t ención 

( má s  de 8 ho r a s ) o c a s iona que l a s  b a c t e r i a s s e  

:nt..: � t i p l i quen con rap i de z ,  l o  que h a r í a  ne c e s ario l a  ap l i c a c i ó n  

: e  � n a  t e r ap i a  ant imi crobi ana 6 4 . 

H a y  var i o s  t r a t ami ento s exi t o s o s  p a r a  t r a t a r  l a  r e t en c i ó n  de 

p l a c e n t a  en l a  yegua . El  má s s enc i l l o  cons i s t e  en l a  

adm i n i s t r a c i ó n  int r amu s c u l a r  d e  4 0  u i  d e  ox i to c ina , 3 ho r a s  

de spué s de l p a r t o  y r epe t i r  2 do s i s  adi c i onal e s  d e  4 0  u i  en 

i n t e rva l o s  de 2 ho r a s  en c a s o  de qu e la yegua no haya expu l s a do 

1 a p l a c ent a . Mucha s  ye gua s l a  expu l s an de spué s de l a  p r ime r a  

i n ye c c i ón ,  mi ent r a s  que l a  mayo r í a  l o  h a c en a l a  t e r c e r a . 

L a  o x i  t o c i na t amb i én s e  ha ap l i c a do ví a intraveno s a . S e  

a dm i n i s t r an d e  8 0  a 1 0 0  u i  d e  ox i t o c i n a  e n  S O Oml de s o l uc i ón 

s a l i n a  f i s i o l ó g i c a  v í a  i n t r aveno s a  a una ve l o c i dad de t e rminada 

p o r  el comp o r t ami e n t o  de la ye gua . S i  l a  ye gua mue s t r a  do l o r  

abdomi n a l  exc e s i vo , s e  deb e di s m i nu i r  l a  ve l o c i dad .  C o n  e s t e  
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mé t o do , l a  mayo r í a  de l a s  p l a c ent a s  s e  expuls an en ho ra y 

medi a 6 4 . 

O t r a  t é cn i c a  p a r a  e s t imu l a r l a s  cont r a c c i ones ut e r i n a s  y e l  

p a s o  de l a s memb r a n a s  f e t a l e s  e s  l a  i n f u s i ón de l e s p a c i o  

a l an t o c o r i ón i co c o n  d e  1 0  a 1 2 L .  d e  s o luc i ó n  d e  yodo 

po l i  v i do n a0 6 5 . De s pu é s  de que la co l a  se ha cub i e r t o  y l a  

r e g i ó n  p e r i n e a l  e s t á  b i en l imp i a ,  s e  int rodu c e  con cui dado un a 

s onda e s t omac a l  en e l  e sp a c i o  a l antoco r i ó n i c o  y s e  admini s t ra 

l a  i n fu s i ón de yodo p o l i  v i dona . De spué s de l a  in f u s i ón ,  s e  

s ac a  l a  s onda e s t omac a l  y s e  ama r r a  l a  abe r t u r a  de l a  memb r ana 

f e t a l . La di s t enc i ó n  de l a  va gina , el c é rvix , y e l  ú t e r o  

e s t imu l a  l a  l ib e r a c i ón de o x i t o c ina , que a s u  ve z e s t imu l a  l a s  

cont r a c c i on e s  ut e r in a s . Ademá s , l a  t o r c i ón de l ú t e r o  c aus ada 

p o r  l o s  f l u i do s  t i ende a r e t o r c e r  la p a r e d  ut e r i n a , l o  qu e 

p e rmi t e  que l a s  c r ip t a s  l ib e r en l a  membran a  fet a l . Con e s t a  

t é cn i c a  l a s  memb r an a s  p o r  l o  gene r a l  s e  exp u l san e n  uno s 3 0  

minu t o s .  

L a  e x t r a c c i ón manu a l  de l a  p l a c enta no s e  acon s e j  a por e l  

r i e s go d e  c au s ar un t r auma , hemo r r a g i a  e i n f e c ción . S ó l o  s e  

debe i n t e n t a r  de spué s de que s e  haya f r a c a s ado con o t r a s  

t é cn i c a s meno s t r a umá t i c a s . S e  han us ado do s mé todo s  p ar a  l a  

e x t r a c c i ón manu a l . An t e s  d e  que s e  i n t e n t e  c u a l qu i e r  t é cni c a , 

l a  co l a  debe e s t a r  envue l t a  y e l  á r e a  p e r i ne a l  b i en l imp i a . 

Una t é cn i c a  ap l i c a una t r a c c i ó n s u ave y l a  to r s i ó n  de l a s  

o Bet.:ldine Solution. Purdue Fredenck Co . .  Norwalk. CT. 
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memb r ana s f e t a l e s  p a r a  fo rma r una " cue rda " . Mi ent ras l a  

t o r s i ón di s t r ibuye l a  t r a c c i ón de una man e r a  un i fo rme , una mano 

s e  i n t r o du c e  con s u avi dad entre el endome t r i o  y e l  co rión en 

l o s  luga r e s  de donde e s t á  aún pegada S . L a  s e gunda t é cni ca , un 

p o c o  meno s gro s e r a ,  i n s e r t a  l a  mano en e l  e sp a c i o  

a l an t o c o r i ón i co y s e  ma s a j e a  con s uavi dad h a c i a  a fuera de l 

endome t r i 0 6 3 . Amb o s  mé t o do s  r equ i e r en de una g r an p a c i enc i a  y 

s e  debe n  r e s e rvar s ó l o  p a r a  c a s o s  en l o s  que l o s  t r a t ami ento s 

meno s t r aumá t i co s  han s i do inút i l e s . 

De spué s de que s e  ha e x t r a í do l a  p l ac e nt a ,  s e  debe exami n a r  

:: o n  muc ho cui dado p a r a  comp robar que e s t é  comp l e t a  y det e c t a r  

= � a l qu i e r  e v i denc i a  d e  l e s i on e s  p a t o l ó g i c a s . S i  s e  l o g r a  

e x t r a e r l a  ha s t a  8 ho r a s  de spués de l p a r t o , p o r  l o  genera l no 

s e  n e c e s i t a de un t r a t ami e n t o  adi c i ona l . Una r e t e n c i ón má s 

p r o l ongada o l a  p r e s enc i a  de l e s i one s que indi c an i n f l amac i ón o 

i n f e c c i ó n , r e qu i e r e  t r a t ami ento con ant ib i ó t i c o s  y med i c ament o s  

a n t i i n f l ama t o r i o s . E l  ant ib i ó t i co que s e  ut i l i z a  de ap l i ca c i ón 

i n t r aut e r i n a  s on l as c áp su l a s  ( 2 g . ) de hidro c l o r ato de 

o x i t e t r a c i c l i n ap 6 4 . S e  deb e ap l i c a r  un t r a t ami ento ant i b i ó t i co 

p a r en t e r a l . L a  feni lbut a z on a q ( 1  a 2 g . B I D )  ayuda a reduc i r  l a  

p r obab i l i dad de l a  ap a r i c i ón 

me t r i t i s . 

de l ami n i t i s s e cunda r i a  a 

P Tcrrarnycin solublc powdcr. PflZcr Laboratorics. Ncw York. NY .  
'1 Butazolidin. Jensen-Salsbcry Laboratorics. Kansas City. M0. 
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Prolapso u terino 

A p e s a r  de que el p r o l ap s o  de l ú t e ro e n  la ye gua es de 

e s c a s a  o cu r r enc i a ,  cuando se da , es  una s i tuac i ón de 

s i n eme r genc i a . Puede s e gu i r  a un p a r t o  no rma l y 

comp l i c a c i on e s , p e r o  l a  mayo r í a  de l a s  vec e s  e s  prec edido p o r  

una di s t o c i a  p r o l ongada o s e  a s o c i a  c o n  l a  r e t enc ión d e  l a s  

memb r a n a s  f e t a l e s . Cuando s e  de t e c t a  un p r o l ap s o  u t e r i no , s e  

l e  debe da r a t en c i ó n  ins t an t ánea p o r que e s  común que e l  cho que 

y l a hemo r r a g i a  s i g an de inmed i a t o . 

Lo s s í n t oma s de p r o l ap s o  u t e r i n o  son evi den t e s : 

'-.l ': e r i n o  i nve r t i do s e  s a l e  p o r  l o s  l ab i o s  de l a  vu l va . 

q� e s e  i n t ent e reub i c a r l o , l a  ye gua debe e s t ar 

e l  cue l l o 

Ant e s  de 

qui e t a  y 

c o n t r o l ada s u  t o r s i ón . L o s  tranqui l i z ant e s  y l a  ane s t e s i a 

e p i du r a l  s e  u s an de l a  mane ra ant e s  de s c r i t a  para t r a t a r  

d i s t o c i a s . Dependi endo de l e s t ado de l a  yegu a , s e  pueden u s a r  

l o s  c o r t i c o s t e r o i d e s  y l o s  f l u i do s  para comb a t i r  e l  e s t ado de 

cho que ant e s  de que se haga la co r r e c c ión . Ant e s  de e fectua r l a ,  

s e  debe l imp i a r  me t i cu l o s amen t e  e l  ú t e r o  p r o l ap s ado y l a re g i ó n 

p e r i ne a l . S e  debe t e n e r  g r an cui dado cu ando s e  man ipu l a  de una 

f o rma s uave e l  út e r o  duran t e  l a  c o r r e c c i ó n , p a r a  así ev i t a r  un 

t r auma y a f e c t a r  la  f e r t i l i dad en e l  fu t u r o . De spué s de l a  

c o r r e c c i ó n , s e  deb e admin i s t r a r  o x i t o c i na a l a  yegua para a s í 

p r o vo c a r  c on t r a c c i ón ut e r i n a y reduc i r  l a s  p o s i b i l idade s de un 

p r o l ap s o  r e c u r r e n t e . Lo s f l u i do s  y l o s  c o r t i c o s t e ro i de s s e  

d e b e n  c o n t i nu a r  h a s t a  qu e s e a  n e c e s a r i o  p a r a  comb a t i r  e l  e s t ado 
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de cho qu e . Den t r o  de l a  t e r ap i a  adic ional e s t á l a  ant i t o x i n a  

t e t áni c a  y ant i b i ó t i co s  p a r en t e r a l e s . 

futuro ap a r e am i e n t o  e s  bueno s i  l a  

comp l i cada 2 . 

Tors i ón del útero 

El p ronó s t i co p a r a  un 

c o r r e c c i ón no ha s i do 

La t o r s i ó n  de l ú t e r o  en l a s  yeguas e s  poca p o r que l o s  

l i gament o s  l a r g o s  que e s t án p e gado s a l  do r s o  t i enden a p r even i r  

e s t a  s i tua c i ó n 5 . P o r  l o  gene r a l , l a  t o r s ión u t e r ina que s e  da 

en di r e c c i ón cont r a  r e l o j  ha repo r t ado cau s a r  de un 5 a un 1 0 %  

de di s t o c i a s  gr ave s en l a s  yegu a s  6 6 . Ot r o s  auto r e s  rep o r t an 

t o r s i on e s  en s ent i do del r e l o j , que a ve c e s  r e s u l t an e n  

rup t u r a s  de l ú t e r o  p o r  l o  que e l  f e t o  s e  encontró e n  l a  c av i da d  

abdomin a 1 6 7 . 

S e  debe s o s p e ch a r  de to r s i ón de l útero cuando una yegua c o n 

p r eñe z avan z ada mue s t ra s i gno s de incomodi dad abdomina l .  E l  

gr ado d e  i n c omo di dad dep ende r á  de l a  t o r s ión y de l a  c an t i d a d  

de p r e s i ó n  e j e r c i da en l o s  l i game n t o s  l argo s . E l  di a gnó s t i c o s e  

h a c e  po r me d i o  de l a  p a lpac i ón r e ct a l , que r e v e l a r á  un 

l i g amen t o l a r g o  muy e s t i r ado que c ru z a  la s up e r f i c i e  do r s a l  d e l 

ú t e r o , mi e n t r a s  qu e e l  l i g ame n t o  l a r go opue s t o c a e  h a c i a  

ab a j o 6 6 . 

E l  t r a t am i e n t o  má s c omún e s  l a  c o r r e c c i ó n  qu i rúr g i c a  en l a  

qu e s e  h a c e  una i n c i s i ó n  en e l f l a n c o  s up e r i o r  c o n  a n e s t e s i a  

l o c a l  mi e n t r a s  l a  y e g u a  e s t á  de p i e 2 , 6 7 . L a  i n c i s i ó n  s e  h a c e  e n  
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e l  f l anco de l l ado próx imo a l a  di r e c c i ón de l a  tors i ó n , y e l  

c i ru j ano l l e g a  ha s t a  l a  c avidad abdomi n a l , baj a e l  ú t e r o  y 

s u avement e l o  l evan t a  has t a  su po s i c i ón no rma l . Mucha s  de l a s  

yegu a s  que s e  t r a t an de e s t a  mane r a  l l e gan ha s t a  e l  f i n a l  de l a  

ge s t a c i ón y p a r en p o t r i l  l o s  s a l udab l e s  y no rma l e s . L a s  

t o r s ione s t amb i én s e  c o r r i gen rodando a l a  ye gua ; e s t a  t é cn i c a 

ut i l i z a un ane s t é s i co de co r t a  a c c i ó n  ( l a comb i na c i ó n de 

x i l ac i na- ke t amina ) p a r a  a s í co l o c a r  l a  ye gua en pos i c i ón de 

decúb i t o l a t e r a l . Una yegu a  con una t o r s i ón hac i a  l a  i z qu i e rd a  

s e  deb e e c h a r  h a c i a  e l  l ado i z qu i e r do y ,  e n  l a  r e g i ó n  de l 

f l anco de r e cho , s e  c o l o c a  una t ab l a  p e s ada que c omp r ima e l  

abdomen y mant enga a l  f e t o  y a l  ú t e r o  e n  s u  lugar mi en t r a s  l a  

yegua s e  vo l t e a  con t r anqu i l i dad h ac i a  e l  o t r o  l ado . L a  

co r r e c c i ó n  s e  de t e rm i n a  po r me d i o  d e  l a  p a l p a c i ón r e c t a l . E n  

l a  mayo r í a  de l o s  c a s o s  una ro t a c i ón e s  suf i c i ent e p a r a  

c o r r e g i r  l a  t o r s i ón y p e rmi t i r  q u e  l a  p r eñe z l l egue a s u  

t é rmino c o n  u n  p a r t o  no rma l . 

S i  l a  t o r s i ón s e  de t e c t a  en e l  ú l t imo moment o , s e  debe 

i n t en t a r  la co r r e c c i ón manu a l  a t r av é s  de l cérvix . S i  l a  

r e po s i c i ón e s  imp o s i b l e ,  entonc e s  s e  e f e c túa una c e s á r e a . 



I l u s t r a c i ón 1 .  
a l umb r ami e n t o . 
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E l  " s e l l o d e  c er a " de l a s  t e t a s  a n t e s  d e l 

I l u s t r a c i ó n 2 .  P a l p a c i ó n d e l r e l a j a m i e n t o  de l o s  l i g am e n t o s  
s a c r o s c i á t i c o s  d e  u n a  y e g u a  c o n  una vu l v a  r e l a j a d a  y a l a r g a d a . 



I l u s t r a c i ón 3 .  Despué s d e l pa s o  de l a s  c a de r a s  p o r  l a  vu l va , 
l a  t e n s i ón de s ap a r e c e  y l a  yegua a g o t ada p e rmane c e  qu i e t a  e n  e l  

s u e l o  du r an t e  uno s m i nu to s , m i en t r a s  l a s  e x t r em i d a de s 

p o s t e r i o r e s  de l p o t r i l l a  e s t án a ún e n t r e  l a  va g i n a . 

I l u s t r a c i ón 4 .  S e  debe e x t e nde r l a  p l a c e n t a  y r e v i s a r que e s t é 
c omp l e t a ; h a y  que a s e gu r a r s e  de que l a s  do s punt a s de l o s  
c u e r no s  e s t én i n t a c t a s . 
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PARTOS D E  YEG U AS I N D U C I DO S  

D U R A N T E  U N  AÑ O E N  4 7  PRÁC TICAS ----

P O RCENTAJE 
INDUC I DO 

>" DE 1 
1 
2 A 4 
5 A 1 0  
% NO DADO 
TOTAL 

NUMERO DE 
PRÁCTI CAS 

29 
4 
2 
8 
3 
47 

Cuadro l .  P a r t o s  i nduc i d o s dur ant e un año en 4 7  p r á c t i c a s . 

I lu s t r a c i ón 5 .  S e  puede v e r  e l  sudo r a l a  l a r go de l cue l l o y 
de l o s  homb r o s  uno s 1 5 minu t o s de spué s de l a  i n ye c c i ó n  de 
oxi t o c i n a . 
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MEMORIA 



INTRODUCC IÓN 

En e s t a  memo r i a  s e  di s cuti rán l o s  pr incipales  obs t ácul os que 

s e  enfrentaron durante e l  de s arro l lo de la traducción de l 

ingl é s  al  españo l de l primero y s exto  capítulos 

Equine Reprodu c t i on1 de Dean P .  Nee l y  y otros . 

de l l ibro 

El texto o r i ginal s e  re f i ere , por medio de un e s t i lo forma l 

y técnico , a l a  endocrino l o g í a  de l a  reproducc i ón equina , l a  

f e r t i l idad y e l  parto . E l  l ibro fue fac i l i t ado por e l  

D r  . Manue l Padi l l a ,  Director de l a  Cátedra de Reproducc i ón de 

l a  E s cue l a  de Veterinar i a  de l a  Universidad Nac i ona l  ( UNA ) ; 

qui en cal i f i có e l  documento como " l a bib l i a "  con re specto a l  

e s tudi o d e  l a  reproducci ón equina . Según P adi l l a ,  s e  hace 

cons t ante r e f e renci a  al  texto en los cursos de reproduc c i ón que 

l o s  e s tudi ant e s  de veter inar i a  deben aprobar , lo que o c a s iona 

s e r i o s  prob l emas a aque l lo s  que no cuent an con un buen dominio 

de l idioma ingl é s , pue s deben en frentarse a la  dob l e di f i cul tad 

de e s tudi ar un mat e r i a l  nuevo y además en un idioma ext ranj ero . 

E s t a  c i rcun s t anc i a  fue determinan t e  en la  es cogenc i a  de l texto 

p a r a s u  t raducc i ón . 

Por o t r a  part e ,  s e  vi s i tó l a  b i b l i o teca de l a  E s cue l a  de 

Ve t e r i nar i a  de la UNA y l a b ib l i o t e c a  de l Centro Agronómi co 

T r op i c a l  de I nve s t i gac i ón y Ens eñan z a  ( CAT IE ) ; s e  de s cubrió  que 

I Dean P. Neely y otros. Equine Reproduction (New Jersey : Hoffmann-La Rache Inc . .  1 988). 
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en ambas ins t i tuciones l a  mayor parte de los  textos  que s e  

refi eren a l  tema de l a  reproducción y endocrino l o g í a  de l a s  

yeguas e s t án e s c r i t o s  e n  ing l é s . El  material  especí fi co sobre 

este tema con que cuent an l o s  es tudiante s  y e spec i a l i s t as en 

veterinar i a ,  as í como l o s  traductores como apoyo para su 

document a c i ón ,  es muy e s caso  y l imi tado . E s t a  real idad influyó 

tamb i én en l a  deci s ión de e fectuar e s t e  trabaj o f inal de 

graduaci ón en el campo de l a  medi cina veterinari a . 

E l  obj e t i  vo principal e s  brindar un aporte tanto a l o s  

e s tudi ant e s  y méd i c o s  veter inarios  como a l o s  futuro s 

traductores  de text o s  técni cos , en general , y veter inari o s  en 

part i cular . 

Para e s t e  fin,  en l a  memo r i a  que acompaña e s t a  traducc i ón s e  

p l antean l as di f i cu l t ades que s e  enfrentaron durante e l  pro c e s o  

d e  t r aducc i ón y,  además s e  exp l i can las  soluc i ones apl ic ada s , 

con e l  fin  de que s i rvan de guí a  para aque l lo s  traductores  que 

s e  enfrenten a una tarea s imi l ar . 

La memo r i a  s e  divide en l a s  s i gui entes  partes : 

l .  EL TEXTO TÉCNICO 

E s t e c ap í tulo s e  subdi v i de en do s apartado s . 

1 . 1  C a r a c t e r í s t i c a s  de l texto técnico 

En e s t a  s e c c i ón se ana l i z an la  func ión i n f o rmat iva de l texto 

técni co , así  como cuá l e s  son l a s  caracte r í s t i c as de l e s t i l o  y 
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t ono de l di s cur s o  y s i n t ax i s  prop i o s  de e s t e  t ipo de do cument o .  

As í e l  t r aduct o r  que s e  dé a l a  t a r e a  de t r ab a j a r  con e s t e t i p o  

d e  documento , cont a r á  c o n  una guí a  e n  l o  que r e s p e c t a  a l o s  

r e qui s i tos que debe t ener pre s e n t e s  y r e spetar a l a  h o r a  de 

e f ectuar la t r aduc c i ón de un tex to t é cnico . 

1 . 2 .  P a r t i cu l ar i dade s de l a  t raducc i ón t é cni ca 

Este s egundo apart ado se dedica a i dent i f i c a r  l a s  

p a r t i cul a r idade s e spe c í f i cas  de l a  t r aducc i ón t é cni c a . C o n  

e s to s e  pretende o r i entar  a l  traduct o r  con respecto a qué e s l o  

que debe p reva l e c e r  cuando e fectúa su tr aducción y a qué e s  l o  

que e speran l o s  futuro s l ectores de su t r abaj o .  S e  bus ca de j a r  

cl aro qu e  l a  t r aduc c i ón técnica debe cump l i r  con c i e r t o s  r a s g o s  

qu e  le  s on prop i o s  y que l a  di f erenc i an d e  o t r o s  t i p o s  de 

t raducción .  

I I . PROBLEMAS ESPEC ÍFICOS DE LA TRADUCCIÓN EFECTUADA 

En e s t e  capí tul o  s e  presentan , ana l i z an y dan s o luc i ón a l o s  

prob l emas espec í f i co s  que s e  enf rent aron mi entras s e  e fec tuó l a  

t r aducc i ón de l documento . Con e l  obj eto de e s quema t i z a r  me j o r  

e s tos ob s t áculo s  s e dividieron e n  do s gr ande s tóp i co s : 

problemas termino l ó g i c o s  y probl ema s de e s t i l o . 

2 . 1 .  Aspectos t e rmino l ó gi cos 
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Dentro d e  l o s  obs t á c u l o s  que s e  t i enen en cuenta e s t á  e l  de 

l a s  col oca ci on e s . E s t e  apa r t ado s e  s u s t enta en l a s  di f i cu l t ade s 

que t i ene e l  t raduc t o r  para ha l l a r e l  equ i va l en t e  de c i e r to s  

voc ablos  que , 

l a s  palabras 

a s imp l e  vi s t a ,  pa � e c en c o t i d i ano s pero que , por 

que l e  rodean , t oman una acep c i ón o s en t i do 

di fe rent e a l  que s e  ut i l i z a comunment e . 

Además ,  den t ro de e s t a  s e c c i ón de di f i cu l t ades 

t e rmino l ó g i c a s  e s t á p r e s ente e l  t ema de l a s  abr ev i aturas en el 

c ampo de l a  ve t e r inar i a ,  cómo t raduc i r l as y cómo p r e s ent a r  l a s  

s i gl as respect ivas . 

Por úl t imo ,  dentro de l o s  probl emas de t e rmi no l o g í a  que s e  

exponen , s e  de s ar rol l a  una s e c c i ón que t rata el  prob l ema d e  l o s  

vo cab l o s  e n  l at í n . Hay dentro de l t exto o r i ginal e n  ing l é s  

c i ertos t é rmino s que mant ienen su f o rma e n  l atín ; s in embargo , 

e l  traduct o r  tendrá que mantener una po s i c ión p r op i a  que s e  

exp l i cará dentro d e  e s t e  cap í tul o . 

2 . 2 .  Aspecto s de e s t i l o  

E l  o t ro tóp i co qu e  s e  de s arro l l a  dentro de e s t e  c ap í tu l o  e s  

e l  d e  l o s  prob l emas d e  e s t i lo , pue s l a  t raducc i ón s e  deberá 

a j  us t ar a los  requi s i to s  e s t i l í s t i co s  propios de los  textos 

t é cnico s ; dent ro de l a  prob l emát i ca e s t i l í s t i ca de l texto 

t raduc i do en part icul ar , s e  hará r e ferencia al  uso que s e  hace 

de l o s  artí culo s  en l o s  texto s  t é cni cos vet er inar i o s  y s e  

intentará encontrar una p o s i b l e  r a zón de l fenómeno que e s t e  u s o  
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conl l eva . T amb i én s e  e s t udi a r á  e l  t ipo de r ep e t i c i ón qu e 

c a r a ct e r i z a a l  do c umento o r i g inal y t r aduc i do y ,  a l a  ve z ,  s e  

exp l i ca r á  l a  po s i c i ó n  que e l  t ra ductor a s uma . 

Fina lmente , s e  ana l i z a  un c a s o  e s pe c í f i co que s e  d i o  c o n  e l  

uso de l a  mayú s cu l a  en e l  texto o r i g i n a l  de una p a l ab r a  que , 

apa rent emente ,  no debe e s c r ib i r s e  con e s t e  t ip o  de l e t r a . 

1 1 1 . GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS VETERINARIOS 

Corno ú l t imo c ap í tul o , s e  incorpora un g l o s a r i o  de t é rm i no s 

t écni c o s  vete r i na r i o s  y ,  más e specí f i camente ,  p e r tenec i en t e s  

a l  c ampo de l a  endo c r i n o l o gí a  y reproducc ión anima l . S e  

pret ende con e s t e  gl o s a r i o  d a r  u n  apo r t e  a l  áre a d e  l a  

vet e r i na r i a  y de l a  tradu c c i ón ,  pue s s e  p l anea con f e c c i on a r l o  

de mane r a  que s e a  út i l  p a r a  l o s  p ro f e s i ona l e s  e n  amba s r ama s 

de l s aber . E s  a s í  corno e s t e  g l o s a r i o  t endr á un f i n  

i n fo rmat i vo ; p r e t ende s e r  una guí a  de re ferenc i a  p r ác t i c a  y 

de cons u l t a  y ,  a l a  ve z ,  increment a r  l a  b i b l i o gr a f í a  

exi s tente en e sp año l s ob r e  l a  endocrino l o g í a  y rep r o duc c i ón en 

ve ter inar i a . 

Con e s te proye c t o  f i na l  de graduación ,  t raduc c i ón y memo r i a ,  

s e  pret ende o fr e c e r  un apo r t e  a dos áreas de e s tudio : l a  de l a  

ve terinar i a  y l a  de l a  traduc c ión . Por un l ado , l o s  

es tudi ant e s y e g r e s ados d e  la carrera de ve t e r i na r i a  cont a r án 

con un do cumento e s c r i to en e sp año l ,  con e l  que podrán amp l i ar 
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sus conocimi ent o s  s i n l a  di f i cu l t ad que p l antea t ene r que 

enfrent a r s e  al idi oma i n g l é s ; por o t ro l ado , l o s  e s tudi ant e s  de 

t r aduc c i ón y t raduc t o r e s  e gr e s ado s tendrán a mano un e s tud i o  

que s i s t ematice l o s  p r i nc i p a l e s  � rob l ema s y p o s ib l e s  s o l uc i ones 

que se  pueden ap l i car a la  hora de tradu c i r  un texto de l a  

e spec i a l idad, comp l e t amen t e  t é cn i co y di r i g i do hac i a  l o s  

espec i a l i s t a s  e n  e s e  campo . 
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El TEXTO TÉCNICO 



CAPÍTULO I 

EL TEXTO TÉCNICO 

En e s te capitulo s e  exponen y ej emp l i f i can l a s  

caracter i s t i cas de l texto té cni co y las par t i cu l a r i dade s de 

la t raducción técnica . En c ada s ección,  s e  inc luyen ej emp l o s  

tomado s de l texto o r i ginal o de l texto re sul tado d e  l a  

t r aduc ción . E s to s e  hace con e l  f in n o  s ó l o  d e  demo s t r a r  l o  

expue s to s ino que además como una manera d e  r e l a c i onar y 

apl i c a r  l a  teoria pre s entada a l  texto o r i g inal y a l a  

traducción,  según s e a  e l  c a s o . 

Caracteri s ticas del texto técni co 

FUnción infor.ma tiva del texto técnico 

Para Peter Newmark2 muchos teóricos han c l a s i fi cado l o s  

textos según sus contenidos  ( l i te r a tura , ins t i tuc i one s ,  

tecno logi a ,  e t c . ) ;  por s u  l ado ,  Bülher 3 ( 1 9 3 4 ) divide en t r e s  

l a s  funciones del l enguaj e :  func ión expres iva , funci ón 

informat i  va y función vocat i va .  Su di ferencia s e  basa en e l  

centro de atención que gui a  a c ada una d e  e l l a s . E s  a s i  como 

l a  función expres iva s e  centra en e l  autor y l a  vocat iva en e l  

�r Newmark, Approaches lo rranslaJion (Oxford:Pergamon, 1982), p.42. 1 Newmark, Approaches . . .  p.42. 
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l e c t o r ; en el caso de la func i ón i n f o rma ti va se c a r a c t e r i z a 

porque e l  en foque no e s  h a c i a  e l  aut o r  o l e c t o r , s i no ha c i a  e l  

c on t e n i do de informac i ón de l t exto ; di cha i n f o rma c i ón e s e x t r a  

l ingüí s t i c a . Por lo t an t o , para Bülhe r l o s  t ex t o s  t i enen 

di ferent e s  o r i ent aciones que los carac t e r i z an e i dent i f i c an y 

e s t a  o r i ent a c i ón que e l  e s c r i t o r  de c i de dar l e  a s u  ob r a , s e  

puede r e conocer s i  por med i o  de un aná l i s i s  s e  l l e ga a de t e c t a r  

cuál e s  el centro de a t en c i ón del texto . Tomando como b a s e  

e s t a  propue s t a  a s í  como l a s exp l i cac i on e s  que o frece Newma r k  

s obre l as funciones de l l enguaj e ,  s e  conc l uye que la ma yo r í a  

de l o s  tex t o s  t é cni c o s  t i enen bás i c amente una fun c i ón 

informa t iva . En e s t e  t ipo de texto s e  hab l a  s ob r e  una 

s i  tua c i ón externa , una r e a l idad que e s t á  fue r a  de l l engu a j  e 

como t a l , y s e  pres entan i deas  o teor í a s  de c i e r t a  c i enc i a en 
e spe c i a l . E s t a  po s i ci ón s e  ve apoyada por Lannon4 qu i en de f i ne 

el  t exto técnico como un reporte de informac i ón obj e t i va 

ver i f i c ab l e  que s e  pre t ende tenga un us o  pr ác t i co p a r a  l o s  

l e c t o re s . La información que cont iene e l  texto por l o  gene ral 

e s  e spe c i a l i z ada , y por l o  tanto , va di r i gida a un grupo 

espe c í f i co de personas . El  propó s i to de l t exto t é cn i co es  

informar a sus l ectore s , quienes por medio de los  hecho s y 

datos que s e  l e s  pres ent an son capace s de l l egar a ha l l ar 

re spue s t a  a una pregunta ,  resolver un prob l ema , tomar una 

de c i s i ó n ,  e fectuar una tarea,  e inc l u s i ve adqu i r i r  nuevo s 

4Jobn Lannon, Technical Wriling (Boston: Little Brow, 1982), p. 14. 
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conoc imiento s .  E s t e  t ipo de e s c r i to no pretende e n t r e t ene r , 

u o t r o  t ipo de emo c i one s ; l o  que un t exto 

lograr e s  propo r c ionar a sus l e c t o r e s  l a 

c l ara , obj et iva y conc i s a que e l l o s  nec e s i t an y 

crear suspenso 

técnico debe 

informa c i ón ,  

bus can . 

Para al canzar e s t e  obj e t ivo que e l  texto té cn i co con su 

función informat i va debe cump l i r ,  e l  e s c r i to t é cni co debe 

reunir c i e rtas caracte r i s t i cas que s on l as que a la po s t re l o  

ident i f i can como t a l . S e  h a  creido que l o s  textos t é cni c o s  s ó l o  

deben cent rar su  atenci ón e n  e l  vocabulario que , p o r  l o  

general , e s tá p l a gado d e  t é rminos e spec i al i z ados que pertenecen 

a cierta c ienc i a ;  s in embargo , nada más a l e j ado de l a  

real idad . De fini t i vamente e l  c a s o  de l texto técni co n o  e s  l a  

excepc i ón ;  pues é s t e  debe reunir  todo s  l o s  requi s i to s  que e s tán 

present e s  en un buen escrito  de cual quier o t ro t ipo . De 

acuerdo con esto , debe tene r s e  en cuenta el tono y e s t i lo 

propios  de este t ipo de document o s , s in dej ar de l ado e l  uso 

correcto de la gramá t i c a , puntuac i ón ,  y ortograf i a ¡ a s i  como l a  

c l ara o rgani zación de las  oraciones y párrafos que dar án cue rpo 

a su obra . 

!rono 

Mc . Cr immon5 cons idera que e l  tono de un texto s e  de f ine por 

l a  act i tud del auto r  ante l a  materi a ,  la  re l a c i ón con los 

5James Me. Crimmon, Writing with a Purpose (Boston:Houghton Miffin, 1976), p.78. 
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l e c to r e s , l a  pers ona que é l  adop t e  y l a  c l a s e  de ma t e r i a l e s  que 

él s e l ec c iona . 

En e l  c a s o  de l texto técn i co , deb e r á  s e r  informa t i vo y a  que 

en é s t e  se p r e t ende exp l icar a l go a l o s  l e ctore s , y p o r  es o s u  

mayor i n t e r é s  s e r á  dar l e s  informac i ón acerca d e  un t erna 

e specí f i co . Debe s e r  comp l e t amente obj e t ivo por l o  que l o s  

s ent imi entos o persona l i dad de l aut o r  no deben r e l uc i r ; e l  

texto s ó l o  s e  re f e r i r á  a un tema r e a l  por l o  que r e s u l t a r á  en 

un tono i n f o rma t i vo ,  e impersonal pue s e l  autor e s t a r á  s i emp r e  

fuera d e l  e s c r i to ; de tal manera que el  e s cri tor t é cn i c o  n o  

e s cr ibe para si  mi smo ,  s ino para dar información a otros  p o r  l o  

que , en p r imer luga r , debe de f i n i r  muy b i en qui énes s erán s u s  

pos ibles futuro s l e ctores , pue s a s í  podrá de c i d i r cómo 
comun i c a r l e s  e s a  in formación de l a  manera más c l ara p o s i b l e . 

Lannon 6 cons i dera que l a  informa c i ón e s  út i l  s ó l o  s i  t i e n e  

s ent ido para l a  audi enc i a . Se hace entonces ne ce s a r i o  qu e e l  

e s c r i  tor adap t e  s u  mens aj e a l a  audi enc i a ,  tomando en cuen t a  

l o s  cono c imientos y nece s i dades d e  l o s  l ectores porque s ó l o  a s í  

podrá de c i d i r  s i  s u  e s cr i to será a l t ament e  técni co , s emi t é cn i co 

o no técnico . 

Lannon 
7 

acons e j a que antes de redactar e l  texto , e l  autor 

debe informa r s e  acerca de sus  l e ct o r e s cuanto l e  s e a  po s ib le ; 

debe p l antear s e  preguntas tales como qui én qui ere e l  repo r t e , 

qui én má s l o  va a l e e r ,  para qué qui e ren e l  repo rt e ,  cuál e s  l a  

�on, Technical . . .  p. 18. 7 ldem. 
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b a s e  t é cni ca de e s o s  l e c t o r e s , qué e s  e x a c t amen t e  l o  que l o s  

l e ctores nece s i t an s abe r , e t c . 

Es tilo 

Freeman8 a f i rma que el e s t i l o  no debe l l amar la at enc i ón por 

s í  mi smo ; s ino que éste se desprende rá de l a  e s cogenc i a  

armoniosa de l tono y de l l enguaj e .  En e l  caso de l e s t i l o  de 

l o s  textos t é cn i co s ,  se bus ca obt ener c l aridad y e conomí a a l a  

hora de pres ent ar l o s  datos ,  d e  modo que l o s  l e c t o r e s  s e  

concentren e n  l a  mat e r i a  que se de s arro l l a . Freeman 9 , ademá s ,  

a f i rma que e l  l enguaj e pomposo e s  lo  pr imero que e l  texto 

técnico debe evi t ar ,  ya que esto  crea un ambi ente art i f i c i a l  

que l lega a obs curecer l as i deas importantes por medio d e  l a s  

palabras huec a s  y fras e s  suntuo s a s . Además e s to provo ca que e l  

e s crito sea imp r e c i s o  y ,  como re s u l tado , n o  comuni que mucho . 

Por lo tanto , s i gui endo l a  pos i c i ón de Freeman , en l o s  textos 

t é cnicos cuanto más c l aro s e a  e l  l enguaj e ,  más informac i ón s e  

comunicará . 

Por otro l ado ,  a f i rma Freeman1 0  que en ingl é s  l a  vo z pas iva 

puede afectar al  texto técni co ,  tanto s i  s e  hace un uso 

exces ivo de e l l a  como s i  s e  hace un mal uso . S in embargo , 

cons idera tamb i én que l a  vo z pas iva debe us arse  en el t exto 

técni co ya que e l imina el  uso exces ivo de los p ronombres 

8Joanna Fn:eman. Basic Technical and Business Writing (Iowa: State University Press, 1979), p.26. 
9Idem. 
IOpreeman, Basic . . .  p.3 3 .  
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p e r s o na l e s y ademá s cont r i buye a e x a l t a r  qué fue l o  he cho y no 

qu i én lo h i z o . En e l  texto o r i g ina l , página 1 2  aparece : 

"Exogenuos mel atonim has been shown to depress the amoun t 
of gonadotropin-releas i ng hormone ( GnRH ) i n  the mare ' s  
hypothalamus . "  

Aqui l a  vo z p a s iva ayuda a de s a rro l l ar un tono impe r s o n a l  

pue s lo impo rtante en e s t e  c a s o  n o  e s  qu i én demo s tró  que l a  

me l atonina exógena disminuye l a  l ib e r a c i ón d e  GnRH , s i no que 

e s to o curre como un hecho c i ent i f i co comprobado . E s t o  t i ene 

e sp e c i a l  impo r t ancia e n  un t e x t o  técnico donde e l  e s c r i t o r  

debe ut i l i z ar e l  menor número p o s i b l e  d e  p a l abras  para 

comunicar las  i de a s  de una forma obj e t iva y s in prej u i c i o s . 

Otro punto que Freeman1 1  cons i dera e s  e l  l enguaj e t é cn i co 

que , s e gún é l , debe estar  aco rde con el nive l  de cono c imi ent o s  

qu e  tengan l o s  l e ctores de l e s c r i to . E s t e  grupo de p a l ab r a s  

que t i ene s ent i do s ó l o  para l o s  mi embros de c i e rto g r upo en 

e special  se  l l ama j erga , y cuando se ut i l i z a en un t e x t o  

p l agado de tecn i c i smo s , e s c r i to p o r  pro fe s i onal e s  y p a r a  

pro fes ional e s , e s  entonces muy e fe c t ivo porque contr ibuye a l a  

economi a y c l a r i dad de l t exto . E n  l a  página 1 5  de l tex to 

o r i ginal se  encuentra : 

" Shortly pri or to the LH surge , there i s  an increase i n  
the concentration o f  es tradi ol i n  the serum . The source 
of es tradi ol i s  the theca i n terna layer of cel l a  of the 
maturi ng fol l i cles . �hen the es tradiol i s  elevated in the 
abscense of high proges terone concentrations , i t  causes 
es trous behavior . "  

l lFreeman, Basic . . . p.41 .  
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S in emb a r go , b a s ándo se en e l  p en s ami ento de Fr e eman
1 2

, e s  un 

e r ror c r e e r  que e l  t é rmino " t e x t o  t é c n i c o " evo c a  s o l ament e  e l  

u s o  de una g r an c an t i dad d e  l en gua j e técni co o e sp e c i a l i z ado ,  

pero e s t a  informac i ón qu e  e l  t ex t o  t é cn i co con t i ene debe s e r  

expres ada p o r  medio de p a l abras que , a s u ve z ,  f o rman 

estructur as mayo r e s  en cua l qui er  idioma y que deben s e r  b i en 

mane j adas por e l  e s c r i tor . Por l o  t anto , para cont r ibui r con 

l a  economí a y c l ar i dad que el  texto técni co demanda , se debe 

t ener muy p r e s ente no s ó l o  cómo usar de forma aprop i ada e l  

vocabul a r i o  e spec i al i z ado , s ino tamb i én dominar y ap l i car l o s  

pr incip i o s  correc t o s  de redacci ón ,  ortogra f í a  y puntuación . 

Según Freeman1 3 , en e l  texto técni co l a s  abrevi aturas son 

más frecuente s  que en cua l qu i e r  otro t ipo de t exto , y l o s  

términos técn i c o s  deben abrevi ars e  cuando s e  ut i l i z an var i a s  

veces e n  un mi smo párrafo . E n  l a  página 1 8  de l texto o r i ginal 

s e  ut i l i z an las abrevi aturas de l a  s i gu i ente mane r a : 

"The fi nal eL of the season may undergo regre s s i on , but 
ovul ation wi l l  not occur to i ni tiate another es trous 
cycl e i f  suffi cient LH i s  not present . "  

Se debe tener muy en cuenta que el  emp l eo de abrevi aturas 

s ea cons i s tente a lo  largo de todo e l  texto y ,  s obre todo , 

uti l i zar l a s  abr evi aturas que s e an aceptada s  y amp l i amente 

reconocidas  dentro  de l campo técnico que se e s t á  de s arro l l ando . 

l�reeman, Basic . . .  p.47. 
l�reeman, Basic . . .  p.54. 
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Con r e specto a l a  obj e t i vi dad en e l  texto t é cn i co Freeman 1 4 

cons i de r a  que e l  entus i a smo o e l  prej u i c i o  no t i enen lugar en 

e s t e  t ipo de e s c r i to ; por lo tanto se  debe n  evi t a r  p a l ab r a s  o 

f r a s e s  que s e an cal i f i ca t i va s , t a l e s  como "muy , e l  má s ,  ún i c o , 

e t c . " P o r  otro l ado , e l  humo r y el s arcasmo t ampoco t i enen 

lugar dentro de l e s c r i to t é cn i c o  ya que , el texto o repo r t e  

t é cni co debe conservar su va l o r  y univer s a l i dad a t r avé s de l o s  

año s y l o s  mecani smo s de humor o sarcasmo son muy e sp e c í f i c o s  

de una cul tura en e sp e c i a l . Además estos  me cani smo s c amb i an 

con s t ant emente ,  e inc luso dentro de esa mi sma cul tura . 

Otras  caracter í s t i cas  que Freeman1 5 atr ibuye al t e x t o  

t é cn i co s on los  t í tulos y subt í tulos , l a s  i lu s t ra c i one s y l a s  

tab l a s , j unto con otros e fectos espec i a l e s .  En e l  c a s o  de l o s  

t í tulos  y sub t í tulos , ayudan a i dent i f i car cada s e c c i ón y a s i  

e l  l e c t o r  puede crears e  una i de a de la  organi z a c i ón y t ema s que 

p r e s ent a el e s cr i to . Freeman t ambién a f i rma que muy r a r a s  

ve ces e l  t exto té cni co e s  l e ído de princip i o  a f i n  po r l o  que 

l o s  t í tu lo s  y subt ítul o s  s on una ayuda para que e l  l e c t o r  

encuent re con mayor fac i l i dad y e n  el menor t i empo po s ibl e ,  l o  

que p a r a  é l  e s  de impo rtanci a  e n  e s e  momento .  Las 

i lustrac ione s ( dibuj o s , grá f i co s , cuadros ,  fotogra f í a s ) 

i lustran y c l ar i fican ideas que s on e spe c i a lmente comp l e j  as . 

En las  t ab l as s e  pres entan l o s  datos e s t adí s t i co s  de a l guna 

forma que resulte más c l ara para l o s  lectore s . 

14preeman, Basic . . . p.S9. 
l SFreeman, Basic . . .  p.67. 

Otros e fectos 
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l l amado s e spec i a l e s  o v i s u a l e s  t a l e s  como l o s  núme r o s  y l a s  

var i a c i one s en e l  t amaño , color , y c l a s e  de l a  l e t r a ,  

cont r ibuyen tamb i én a l a  c l ar idad de l texto . E n  e l  c a s o  d e  l o s  

núme r o s  dentro de l texto t é cnic� e n  e spec i a l , Freeman 1 6  a f i rma 

que s i  s e  us an con mucha frecuenc i a ,  entonces e s as cant i dades 

se  deben expresar por med i o  del s i gno numé r i co corre spondi ent e , 

aunque di chas c ant idade s s ean menores de di e z ;  por l o  tanto , en 

e s t o s  c a s o s  queda de s c a r t ado el uso de l e t r a s  para expre s ar un 

núme ro . 

Fre eman1 7  a f i rma que l a  e s t ructura de l a s  orac i one s en e l  

texto t é cn i co contribuyen a l a s  tan bus cadas c l ar i dad y 

economi a .  Cons i dera que para  lograr esto s e  deben evi tar l o s  

extremo s . Oraciones muy pequeñas y monótonas darán como 

resul t ado un cons t ante c o r t e  en l a  relación y e l  de s arro l l o  de 

las i de a s . Por otro l ado , oraciones muy l argas crean confus i ón . 

Por l o  t anto , lo  mej or e s  mantener una var i a c i ón de l t amaño de 

l a s  o r a c i ones para as i crear párrafos más int e r e s ante s  y 

fáci l e s  de leer . 

La puntuac ión e s  t amb i én de suma impor t anc i a ,  pues to que 

ésta  de t e rmina la  e fe c t i v i dad de l as orac ione s ,  pues t a l  y como 

lo  cons i dera Freeman1 8 , aun l as oraciones que s e  expres an por 

medio de l a s  mej ores p a l abras  y se escriben de l a  mane ra más 

e fect iva pos ib l e , pueden resul tar confu s a s  e incluso 

16preeman, Basic . . . p.78. 
1 7Freeman, Basic . . . p.83 .  
l�reeman, Basic . . .  p.88. 
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inint e l i gibles s i  no t i enen una co r r e c t a  puntua c i ón . P a r a  

conc l ui r ,  podemo s dec i r  que el  texto técni co s e  denomina c omo 

tal  no sólo  porque cont enga una gran c ant idad de término s 

técn i co s , s ino porque po s e e  c i e r t a s  caracte r í s t i cas  que s on 

prop i a s  de su e s t i lo y tono . E s te t ipo de texto , debe cump l i r  

con varios r e qui s i t o s  e s tab l e c i do s  con respecto a su 

organi z ación , gramát i c a , o rtogr a f í a  y puntua c i ón 

Parti cul aridades de la traducción técni ca 

Tomando como base l a s  ideas  de Va l entín Gar c í a  Yeb r a  1 9 , 

de sde hace mucho t iempo s e  ha e s t ab l e c i do y acept ado que hay 

dos grandes campos de t raducción : traducción documental y 

cientí fi ca y traducción l i teraria . 

gene ral  de l a  t raducción s e  di r i ge , 

Además e l  procedimi ento 

según Vá z que z Ayora2 0 , a 

par t i r  de l a  i dent i f i c a c i ón de l a  " índo l e  de l texto " . E s to , a 

su ve z ,  s e  puede l ograr mediante e l  anál i s i s  que Garc í a  P i l a r2 1  

propone sea a nive l  pragmát i co , l éx i co s emánt i co y 

morfos intáct ico . S i  una ve z real i z ado e s t e  t ipo de aná l i s i s , y 

bas ándo s e  en l o s  princip i o s  de Newmark y BUlhe r2 2 , s e  l l e ga a 

l a  concl usión de que s e  e s t á  ante un texto informa t i vo ,  

entonce s  es porque e l  a cento de di cho e s c r i to recae  s obre e l  

19Valentin Garcla Yebra, En torno a la traducción: teria, critica, historia (Madrid: Gredos, 1989), p.39.  2OGerardo Vázquez -Ayora, Introducción a la traduct% gia (U.S.A. : Georgetown University, 1977), p.387. 2lE1ena Garcia PiIar, Aspectos teóricos y prácticos de la traducción (Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1990), p.88. 
%�ewmark, A pproaches . . .  p.42. 
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cont en i do . E s t e  e s  e l  c a s o  de l t exto c i ent í f i co y técnico cuya 

t endenc i a  e s  hac i a  l a  obj e t i v i dad , c l a r i dad y preci s i ón . 

El t raductor que s e  enfrente con e s t e  t ipo de t e x t o s  

técni c o s  n o  puede pas ar p o r  a l t o  que , t a l  y como l o  expr e s a  

García P i l ar2 3 , e l  autor de l texto o r i g inal ut i l i zó uno s me d i o s  

l i ngüí s t i co es t i l í s t i co s  caracte r í s t i c o s  d e  l a  l engua ba s e  ( L l )  

y que l o s  ade cuó para cons e guir  su fin informat i vo . Po r l o  

tanto , e l  traductor debe bus car l o s  e l ementos prop i o s  que van 

de acue rdo con e s e  t ipo de texto en la l engua t e rminal ( L2 ) '  

E s  a s í como l a  traduc c i ón técn i c a ,  aclara  Garc i a  P i l a r
2 4

, 

supone una dob l e  tarea para e l  t raductor :  

análi s i s  de l texto o r i ginal para i dent i fi car 

sus prop i e dades t e rmino ló g i cas como t extua l e s , y 

l a  cons i deración de cuá l e s  son l o s  e l emento s  

que contr ibuyen a do tar de e s a s  caracter í s t i cas 

p ropi a s  a los  textos en la L2 . 

El t exto producto de l a  t raducc i ón de un texto técnico debe 

a s emej a r s e  al e s cr i to o r i ginal en su obj eti vidad y r i gor . 

García  Yebra2 5  expone que e l  hombre de cienc i a  procura exc l u i r  

d e  s u  l enguaj e lo  individual ,  l o  s ingul ar , lo  que reve l a  su 

manera p e r s onal de s entir y ser , ya que e s t o s  s on datos  que no 

t i enen interés para l a  c i enc i a . É s t a  no se invo lucra con l a s  

emocione s ni de l c i ent í f i co que e s cribe ni  l a s  de s u s  lectore s ,  

2JGarcia Pilar, Aspectos. . . p.93 . 2'1dem. 
2SGarcía Yebra, En tomo . . .  p.4S. 
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s i no má s b i en busca la  int erna c i ona l i  z a c i ón . E s  a s í  como e l  

l enguaj e c i ent í f i co t i ende intenc ionalmente a l o  gene ra l ,  l a  

mayor prox imidad a l o  unive r s al y por e s o  s e  e s fue r z a  por tener 

un l enguaj e prec i so y exacto q�e s e  di r i ge en exc lus i vo al 

entendimi ento . 

De acuerdo con l a  de fini c ión que Nida y Taber 2 6 exponen con 

re specto a l  l enguaj e técnico , é s t e  es el que se emp l e a  en el 

di s curso pro f e s ional entre espec i a l i s t as , por lo que r e s u l t a  

t ípicament e  o s curo a los  no e spec i a l i s tas en l a  mat e r i a . 

Además e s t e  t ipo de texto técni co s e  caracter i z a ,  s e gún Nida2 7 , 

por un vocabularío  comp l i c ado y con s t rucciones grama t i c a l e s  

densas y a  que s e  d i r i ge hac i a  un grupo res t r i ng i do y en 

s i tuaci one s muy espe c i a l e s . Es  a s í  como los t é rmino s t é cn i cos 

suelen s e r  más precisos  y e s t án o rgani z ados con mayo r r i go r  que 

el  vocabu l a r i o  o rdinario . 

Para Garc í a  Yebra2 8 , su ins trumento es  e l  concepto e s cue to , 

de snudo , que no admi te más l e y  que l a  de l a s  s i tuac i one s 

real es , l a  de s e r  real , a la que s e  s omete de forma total . En 

fin, e l  obj e t ivo de l a  traducc i ón técnica o c i ent í f i ca e s  la 

reproducc i ó n ,  i déntica en cuanto a l  contenido de una e s t ructura 

funcional por medio de otra estructura equival ente .  Por e l l o , y 

s i gui endo a Gar c i a  Yebra
2 9 , e l  concepto central de l a  teo r í a  de 

2�ugene A Nida Y Charles R Taber, La traducción: leorla y práctica (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1986), 
p. 174. 

27Nida Y Taber, La traducción . . . p. 176. 28García Yebra, En lomo . . . p.47. 29Idem.. 
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l a  t raduc c i ón t é cn i c a  e s  l a  i nva r i ancia ¡ o s e a , que en e l  

proceso de l a  t r aducc i ón hay a l go que no sufre camb i o , a l go que 

p e rmanece inva r i ab l e . Para Ga r c i a  Yebra,  lo  que no puede s e r  

r eproduc ido d e  una mane ra i dént i c a , puede y debe , mediante l a  

función l ó g i c a  univer s a l ; o s e a ,  que todo es  t raduc ib l e  pue s 

s iempre habrá a l guna manera de expre s ar un mens aj e en l a s  

di ferentes l engua s . 

Por su l ado , Vá z que z Ayora 3 0 cons idera que el  texto o r i g i n a l  

determina e l  regi s tro y e l  traductor debe s aber de s cub r i r l o : 

" La ve rdade ra comprens ión del o r i g inal es  la  que interp r e t a  e l  

o r i ginal t emá t i ca y e s t i l í s t i c amente " . Vá z que z Ayora 3 1 , ademá s 

cons idera que e l  propó s i to de l aut o r  debe eme rger con c l ar i dad,  

o sea,  que e s  mi s ión de l t raduct o r  l o grar e l  mi smo e fe c t o . Por 

su l ado , Chr i s t ine Dur i eux3 2  recono ce que todo t exto t é c n i c o  

t i ene una mi s i ón final  que cump l i r  y es imperat ivo qu e e l  

t raductor l a  de s cubra antes d e  " lanzarse a rea l i z a r  l a  

t raducción" . E s  a s í  como un mi smo hecho puede s e r  expres ado de 

di ferentes  maneras , s e gún l a  repercus ión que s e  de s ee 

consegui r .  Para a l c an z ar e s to ,  Dur i eux expre s a  que e l  t raductor 

debe procurar ser e f i c a z , no preocuparse por apart a r s e  de l 

t exto origina l : " La f i de l idad a l a  e s t ructura de l a  l engua no 

l e  aporta nada . " La atención de l t raductor debe concent rarse 

en e l  contenido de l t exto ; debe t ener s i empre en mente al 

30Vazquez Ayora, Introducción . . .  p.382 . 
3 1Vazquez Ayora, Introducción . . .  p.380.  
32Cbristine Durieux, "Liberté et creativité en traduction technique " (Trad. Katia Benavides, Heredia: CUTRA), 
p. 3 .  
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l e c t o r  y di r i g i r s e  a é l  de mane ra que l e  apo r t e  l a  i n f o rmac i ón 

que é s t e  espera . Para l o g r a r  e s to , e l  t r aduc t o r  debe t en e r  un 

cont a c t o  directo con l a  mo t i vac i ón y la f ina l i dad de la t a r e a  

que s e  l e  h a  conf i ado . E s  P?r e s to po r  l o  que Dur i eux
3 3  

s o s t i en e  que en l a t ra du c c i ón té cni c a , " l a s  úni c a s  

r e s t r i c c i ones que e l  traductor t i ene no s e  r e f i e r en a l  t e x t o  

o r i ginal s ino al  des t ino de l texto terminal " .  He a qu í  l a  

impo rtanc ia que t i ene para e l  traductor cono c e r  a sus l e ctores  

has ta donde s e a  posibl e .  En e l  caso de l a  tr aduc c i ón 

e fectuada , se  det e rminó que e l  texto o r i ginal e s t á  de s t inado 

para e special i s tas o e s tudi antes  de veter inar i a ,  por l o  t anto , 

s e  dec i di ó  que l a  traducc i ón s e  e fectuar ía  s i gui endo e l  mi smo 

grado de e spec i a l i zación que s e  encuentra en e l  texto o r i ginal : 

"E s ta GnRH entra al s i s tema porta vascular por medio de 
un plexo capi lar de la eminencia media del cerebro y 
después llega has ta la adenohip6fi s i s  (pi tui taria 
anterior) por los vasos porta . " 

Po r o t ro l ado , e l  traductor de textos c i ent í f i co s  o t é cn i cos  

debe contar con un ampl i o  acervo int e l ectua l , que en l a  mayo r í a  

de l o s  c a s o s  l e  resul ta insuficiente cuando s e  enfrent a con 

textos de alta t e cnicidad . Es aquí donde emp i e z a  la f a s e  de l a  

documentación ,  que incluye las  l e c turas r e f e r i das a l a  

preparaci ón inmediata de l t ema ; e l  traductor debe info rmarse  

sobre l a  materia que va a t raduc i r . 

33Durieux, liberté . . .  p. 12. 
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Vá z que z Ayo ra 3 4  cons ide ra que para e s to s e  debe acudi r a l a  

consul ta de obras sobre e l  mi smo tema , art í culo s ,  traduc c i ones  

anteriore s ,  g l o s a r i o s , etc . S e  hace además nece s a r i o  a n a l i z a r  

e l  contexto comun i c a t i vo ya que é s t e  guí a  al  t r aductor h a c i a  l a  

c l a s e  de consul ta que debe rea l i z ar ya s ea en documento s , con 

sus co legas o con expertos de la espec i a l i dad que s e  t r a t e . 

Di cho de o t ro modo , s e gún Dur i eux3 5 , " s e trata de s aber l o  que 

s e  habla y cómo se hab la " . De lo que s e  hab l a  s on todo s l o s  

e l emento s  informat i vo s  qu e  permi ten comprender e l  tema y ,  c ómo 

se hab l a  e s  el poner en uso  l a  termino l o g í a  y l a  f r a s e o l o g í a  

propias d e  e s a  l engua de e special idad o ,  e n  l o s  térmi no s  de 

Newmark3 6 , j erga . 

En cuanto a l a  manera de traduc i r  e s t e  t ipo de t e x t o  

t écni co , se  deben tomar e n  cuenta l o s  puntos de vi s t a  d e  N i d a y 

Taber 3 7  qui enes cons i de ran que exi s t e  una manera " tradici ona 1 " 

y otra "nueva " de traduc i r . S i guiendo sus p l ant e ami en t o s  s e  

di ría que l a  manera ft t radi c ional ft no e s  apl i cab l e  a l a  

t raducción c i ent í f i ca pue s s u  meta e s  reproduci r  l o s  de t a l l e s 

e s t i l í s t i cos  de l texto que s e  traduce ( r i tmos ,  r ima s , j ue go s  de 

palabras , paral e l i smos ,  etc . ) La manera " nueva " de traduc i r  e s  

la  que s e  debe emp l ear e n  l a  traducción d e  textos  c i ent í f i co s , 

pues pone su interés en la reacción de l o s  recepto res ante s  que 

34yazquez Ayora, Introducción . . .  p.388. 
3SDurieux, Liberté . . .  p. l2. 
3�ewmark, Approaches . . .  p.209. 
37Nida Y Taber, La traducción . . . p. l6S .  
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en l a  f o rma de l mens a j e . Nida 3 8  ac l a r a  que aquí s e  debe 

entende r una reacc ión dob l e ; pr imero , l a  comprens ión de l 

s ent i do y segundo , l a  r e spue s t a  a f e c t i  v a  o vo l i  t i  va d e  l o s  

nuevos des t inat ar ios . La i n t enc ión de e s t e  mé todo " nuevo " e s  

alcan z a r , según Nida y T aber 3 9 , la  equiva lenc i a  dinámi ca , que 

es la mi sma que Newma r k4 0 c i t a  como el princ i p i o  de re spue s t a  o 

e fecto s emej ante o equiva l ente , o como e l  de equiva l enc i a  

func iona l .  E l  énfas i s  de e s t e  princ ipio e s t á  en l a  

comun i c a c ión y e n  e l  futuro l e ctor ; pue s s u  obj et ivo e s  

produc i r ,  lo mej or  po s ib l e , e n  s u s  l e ctore s e l  mi smo e fe c t o  que 

s e  produj o en los del texto o r i ginal . 

Como Newmark4 1  lo con s i dera , la  traducc i ón técnica e s  una 

parte de la traducción e special i z ada . S e  nutre de textos 

técni c o s  que ti enen una función informa t i va ,  o s e a ,  que se  

t r atan s i tuacione s externa s , dato s  e spec í f i co s  de un tema ; se  

de s arro l l an ideas o t e o r í a s  en un e s t i l o  ni cul tural ni 

regiona l , por lo tanto , univers al . La t r aducc i ón técn i ca s e  

di s t ingue , e n  princip i o , por  el  uso de t e rmino logía  espe c í f i c a  

d e  una c i e rta c i enc i a ; s in embargo , según a s e gura Newma r k4 2 , 

é s t a  cons t i tuye sólo  de l 5 a l  1 0 % del texto . La caract e r í s t i ca 

princ ipal de l a  traducc i ón técnica es  su  e s t i lo , l ibre de 

l enguaj e emotivo , conno t ac ione s , metáforas , e t c . 

38Idem. 39 Newmark, Approaches . . .  p.4 1 .  
4OIdem. 
41Peter Newmark, A Textbook 01 Translation (New York: Prentice Hall, 1988), p. 1 9 1 .  
42Idem 

E s t e  t ipo de 
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t r a du c c i ón comun i c a t i va p r e tende reproduc i r  e l  s i gni f i c ado 

con t e x tual  exacto al de l o r i g i na l , de t a l  mane r a  que l o s  

l e c t o r e s  d e  l a  t raducc i ón n o  r e chacen n i  e l  cont e n i do ni  e l  

l engua j e ut i l i z ado . E f e c t i vament� , e n  e l  texto o r i g i n a l  n o  s e 

de t e c t aron palabras o f r a s e s  c a l i f i c a t i v a s  que r e ve l a r an l o s  

s ent imi entos o po s i ción de l autor con respecto a a l guno de l o s  

t emas que s e  de s arro l l a ron dur an t e  e l  cap í tul o . Por e l  

contrari o ,  s e  s int ió e n  t o do momento que l a  f inal i dad e s cenc i a l  

de l autor e s  comunicar i de as e i n f o rma c i one s d e  una mane ra 

c l ar a ,  conc i s a y fidedi gna : 

"Los datos de los mataderos mues tran que la i ncidencia de 
las ovulaciones múl tiples en las yeguas pueden l l egar a 
ser de un 4 3% . "  

Newmark4 3  asegura que l a  mayor fue r z a  de l texto pretende s e r  

s impl e , c l ara y e s c r i t a  en un e s t i l o  natura l  e ingeni o s o . En 

e fecto , entre más unive r s a l  sea e l  texto , mayo r po s ib i l idad de 

l ograr un e fecto equiva l ente , ya que l a s  ideas del o r i ginal van 

más a l lá de cual quier frontera cul tura l . 

Por su parte , Franc i s co Aya l a 4 4 , s o s t i ene que l o  que más 

int e r e s a  traduci r  de una obra no e s  t anto su e s t ructura formal 

como su s ent ido o su contenido e sp i r i tua l . Además ,  no s e  debe 

o lvidar que el s ent ido de un texto c i ent í f i co e s t á  en l a  

verdad, cuyo conocimi ento s e  pretende a l can z ar a través suyo y ,  

43 Newmark, A Teztboo1€. . .  p. 48. 
44¡orancisco AyaIa, Problemas de la traducción (Madrid: Tauros, 1965) ,p. 17. 
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no en l a  be l l e z a o grac i a  de l a  pro s a  en que s e  encuent r a  

redact ado . S i  fue ra e l  ca so , e l  traductor t é cn i co debe 

e s co ge r , según Aya l a  4 5 ,  que su pro s a  ado l e zca de  caco f o n í a ,  

repet i c i ón de pa l abras , d i s onanc i a  o cua l qui e r  o t r o  de s a l  i ño 

formal , antes  que de inexac t i tud en cuanto a l s i gn i f i cado que 

de sea expre s ar . Impo r t a  más que l a  i dea quede expue s t a  c o n  

aguda prec i s i ón ,  aunque p a r a  e l lo s e  tenga que s a cr i f i c ar a l go 

pue s , " la mayor f i de l i dad aparente puede redunda r e n  

i n f i de l i dad de  s ent ido ,, 4 6 . 

E s  i ndi s cutib l e  que e l  fin úl t imo de un t exto t é cn i c o e s  

comun i c a r  e informar de fo rma clara y e conómi ca l o s  dat o s  que 

se  exponen ; por lo t anto , e l  traductor que pretenda r e a l i z a r  

una traducci ón técni ca debe tener muy pres ente que su obj e t i vo 

e s  t amb i én l o grar ese  intercamb i o  de i de a s  y cono c imi en t o s  

entre l o s  int e l e ctua l e s  y hombres d e  c i enc i a  a un n i ve l  

prác t i c amente unive r s a l . 

45 
AyaIa, Problemas . . . p.28. 46 Ayala, Problemas . . .  p. 18 .  
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CAPÍTULO U 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA TRADUCCIÓN EFECTUADA 

En e s t e  cap í tu l o  s e  pres entan ,  di s cuten y dan s o l uc i ón a 

l o s  prob l emas fundament a l e s  que hubo que enf rentar dur an t e e l  

proceso de l a  traduc c i ón . Una pr imera s e c c i ón s e  d e d i c a  a 

aspectos t e rmino l ó g i co s t a l e s  como colocacione s , abrevi a tur a s y 

vocablos  en l atín . En una segunda parte de l cap í tulo  s e  t r a t a n 

l o s  aspe c t o s  de e s t i lo ,  que comprenden e l  uso de art í cu l o s , l a  

repe t i c i ón y el aná l i s i s  de l uso de l a  mayú s cu l a  en un c a s o  

e specí f i co . 

Aspectos terminol ógi cos 

Colocaciones 

Uno de los obs táculo s  de traducc i ón que s e  p r e s e n t ó  

cons tantemente durante el proceso  d e  traduc c i ón ,  fue e l  

problema e specí f i co re f erente al léxico que s e  usa e n  e l  c ampo 

de l a  medi cina vet e r inaria y de un nivel a l t amente t é cni co . E l  

texto ori ginal e s t á  e s cr i to por pro fes iona l e s  e n  e s t a  c i en c i a  y 

para pro f e s i onale s  de e s a  rama ; l a  t raducción e s t á  di r i gida 

hacia médicos  vet e r inar i o s  o es tudi ant e s , por l o  que e l  n i ve l  

de tecni c i smo que caracteri za a l  texto ori ginal s e  r e spetó , con 

el fin de l o grar una traducción comunicat iva dent ro de la que 

se tuvo s i empre pres ente la importanci a  de l contexto ; e s to 
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un i do a que e l  do cumen t o  p o r  t r aduc i r  t i ene e l  dob l e  propó s i t o 

de s e r  i n f o rma t i vo y d i dá c t i co . 

Dado e l  a l to gr ado de t e cn i c i smo de l t exto , s e  h i zo 

nece sario que e l  traductor estu�i e ra muy cons c i en t e  de que la 

etapa de do cumentación e r a  indi spens ab l e  y que , además é s t a  

deb í a  s e r  exhau s t iva . T omando como b a s e  e s t a  pos i c i ón ,  s e  

decidi ó  vi s i tar l a s  b i b l iotecas d e  l a  E s cue l a  de Medi c i na 

Ve terinar ia de l a  Unive r s idad Nac iona l ,  y l a  b ib l i o teca de l 

Cent ro Agronómi co Trop i c a l  de I nve s t i ga c i ón y Ens eñanz a  

( CAT I E ) . E n  amba s  ins t i tuc iones l a  ayuda que s e  pudo obt ener 

fue e s c a s a . A p e s ar de que el  pe r s onal mo s tró s i empre e l  de s eo 

de ayudar , e l  mat e r i a l  que e l l o s  po s e en no l o  permi t ió . En 

ambos casos , l as bibl i o t e cas  cuent an con muchos documentos que 

tratan l a  reproducc i ón animal ; e l  número s e  hace más reduc i do 

cuando s e  enfoca hac i a  l a  reproducc i ón e qu i na y s e  vue lve cas i 

ins i gn i fi cante cuando s e  s o l i c i t a  mat e r i a l  en idioma e spaño l . 

E speci f i camente en l a  b i b l ioteca de l CAT I E ,  a fina l e s  de l año 

1 9 9 4  habí a ,  entr e  l ibros y revi s ta s , c i ento cuarenta y un 

documentos que tratan s obre reproducc i ón animal , de e s to s  

cuarenta y cuatro son e n  i dioma españo l , y d e  e s t o s  once s on de 

equino s . Pero el mayor obs t áculo s e  pres entó al de s cub r i r  que 

de estos  textos en ' e spañol y de l tema e specí f i co de yeguas , 

sólo  dos art i cu l o s  de l a  revi s ta VETERINARIA-MEX I CO s on 

e s c r i to s  o r i gi na l e s  en e s te idioma , pues l o s  otros nueve s on 

traducciones españo l a s , mexicanas y a r gentinas . En l a  
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bibl i o t e c a  de l a  E s cue l a  de Ve t e r i nar i a  ( UNA ) , e l  p ano r ama e s  

muy s imi l ar ; e l  material  de consul t a  en españo l de l t ema 

especí f i co de rep roduc c i ón equina con que cuen t an l o s  

es tudi ant e s  d e  vet erinar i a  e s  muy e s ca s o  y ,  en s u  g r an mayo r í a  

son traducc i one s procedente s  de o t r o s  paí s e s . 

Esta  s i tuac i ón hi zo que ,  al i n i c i o , e l  mat e r i a l  b á s i c o de 

apoyo para r ea l i zar  l a  t raduc c i ón fueran los di c c iona r i o s  

técnico s . No s e  puede negar l a  gran ayuda que e s to s  b r i nd a r o n , 

s in embargo , e s  de fini t ivo que fueron una ayuda i ns u f i c i ent e , 

pues no s i empre s e  encontró al l í  l a  s o luc i ón a l  p rob l ema que s e  

e s t aba enfrentando e n  e s e  momento .  Por un l ado , a vec e s  s e dan 

varias acep c i on e s  para un s o lo t é rmino , pero ya que e l  

traductor no cuenta con l a s  nociones técni cas  s u f i c i en t e s , no 

s abrá decidir cuál e s  l a  a l terna t i va adecuada s e gún el t óp i co 

que se e s t á  de s ar ro l l ando en e s e  momento .  

Por otro l ado ,  dentro de l t exto o r i ginal en ing l é s s e  

encuentran var i a s  p a l abras o f r a s e s  que , a s imp l e  v i s t a ,  

parecen de uso cot i di ano , pero qu e  en real i dad t i enen un 

s ent ido di s t into y prop i o  dentro de l a  medi cina vet e r inar i a . 

También hay c a s o s  en que l o s  términos t écni cos no s on p a l ab r a s  

individual e s  s i no frases  que , a vece s , e s t án dentro d e  una 

redacción comp l e j a .  Otro caso es e l  de l a s  e s t ructura s  en l a s  

que aparecen una s e r i e  d e  sus t an t i vos  modi f icado s p o r  o t r o s  

sustantivo s . E n  t a l es s i tuaci one s , una ve z más , e l  di c c i onar i o  

técnico e s  una ayuda insuf i c i ent e , pues e l  traductor puede 
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consultar  los s i gni f i cado s indi vidua l e s  p e r o  no hal l a  r e spue s t a  

con re specto a qué o rden s e gui r a l a  hora d e  t r aduc i r  l a  f r a s e  

completa . Es  p o r  e s tas  r a z ones que , e l  apoyo que e l  expe rto e n  

la  materia puede b r i ndar s e  vue l v� indi spen s ab l e . É l no e s , n i  

debe s e r ,  quien dec i de cómo hac e r  l a  t raducc ión ; s in embargo , 

el especial i s t a  puede exp l i car al  t raduc t o r , en fo rma gene r a l , 

el terna que se e s t á  traduciendo en e s e  momento y que repre s en t a  

un obs t áculo para e l  t r aductor . As i s e  l o gró una t r aduc c i ón 

comuni cativa y natural ; de o t ro modo l a  t raduc c i ó n  l it e r a l  

hub i e s e  dado como resul t ado una f r a s e  s in s ent i do p a r a  e l  

lector e special i z ado o que n o  suena natura l  dentro d e  u n  t exto 

en español . 

E s te no e s  un obs t áculo nuevo dent ro de l c ampo de l a  

traducción .  Newmarkl s e  r e f i ere a é s te con el nombre de 

col oca ci ones ; ut i l i z a la de f in i c i ón l ingüí s t i ca que Crys t a l  

hace : " l a co-o currenci a  d e  uni dades l éx i c a s  i ndividual e s " . 

Cons i dera Newma r k  que re conocer s i  una co l o cación e s  f ami l i a r ,  

natur a l , o s impl emente aceptab l e , e s  uno de l o s  p rob l emas 

bás icos  de la  t raducc ión . Entre l o s  comentar i o s  que é l  hace con 

re specto a este problema menci ona l a  di f i cul tad de t raduci r  

co locaci ones de l ingl é s  ya que parece que s e  yuxt aponen con 

arbitrariedad sus t antivos  con verbos - sus tantivo s  que t i enen 

relaciones de c a s o  que , por lo general , s on var i adas y has t a  

mi steriosas . P a r a  Newmark l a  e senc i a  d e  l a s  colocaci on e s  e s  t a l  

1 Peter Newnwt. A Textbook ofTranslation (New York: Prentice Hall, 1988), p.273 . 
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ve z que , al  meno s uno de sus e l ementos no po s e e  su s i gni f i cado 

prima r i o , s ino que adopta un s entido s e cundar io y que , por l o  

tanto , para l o s  término s es tanda r i z ado s e s  c a s i impo s i b l e  

ut i l i zar l a  traduc c i ón l i teral . 

En e fecto , durante e l  proceso de traducc i ón de e s t e  t e x t o  

técni co , s e  comprobó que , tal  y como Newmark2 lo  di c e , a l gun a s  

veces l a  traducc i ón e s  un lucha cons t ante p o r  ha l l ar l a s  

co locaciones apropi adas ; e s  un proceso de cone ctar sustant ivos 

con sus apropi ado s verbo s y vicevers a ; en s e gundo p l ano , 

co locar adj et ivo s  con l o s  apropi ados sus t antivo s  y adverb i o s  o 

grupos adverb i a l e s  con sus respect ivos ve rbos y ,  en t e r c e r  

pl ano , colocar l o s  cone ctores o l a s  conj unc iones aprop i adas e n  

cada caso  e n  par t i cul ar . Newmark a f i rma que l a s  c o l o c a c i o n e s  

están s i empre unidas al concepto d e  natur a l i dad y u s o ; inc l u s o  

l l ega a dec i r  que s i  l a  gramát ica s on l o s  hues o s  d e  un t e x t o , 

las colocaci ones s on l o s  nervi o s , más s ut i l e s  y múl t i p l e s  y 

espec í f i co s  al deno tar e l  s i gni f i cado . 

En e l  caso e spec í fi co de esta traducc ión , por s e r  un 

documento a l t amente técni co , pl agado de p a l abras individua l e s  y 

frases  comp l e t a s  que pertenecen al campo e spe c í f i co de l a  

veterinar i a ,  l as colocaciones representaron un gran obs t ácul o . 

El  traductor no pos ee el  s u f i c i ente conoc imiento t é cni co como 

para de c i di r ,  a pr ime ra vi s t a ,  cuál era l a  manera aprop i ada de 

acomodar l o s  término s dent ro de una fras e . En un p r incipio s e  

2 
Newmark, A Textbook . . . p.27S . 
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t r aduj o bas ándo s e  s ó l o  en el  cono cimi ento de l i d i oma ing l é s  y 

e spaño l con que cuenta e l  tr aductor ; s in embargo , s in lugar a 

dudas , e s t o  dio como r e s u l t ado frases incorrectas de sde e l  

punto d e  vi s ta técnico y de l u�o de l l enguaj e que hacen l o s  

médi cos ve ter inar io s .  Por e s t a  razón s e  de c i di ó  consu l t ar 

di rectamente al  e spe c i a l i s t a ,  pue s se  cons ideró que es  é l  qui en 

t i ene l a  ú l t ima pal abra con re specto a l a  parte me ramente 

técn i c a  ( medi c ina vet e r i nar i a )  de la traducción . Entonc e s ,  

para l o grar l a  ve rs ión f inal y a s í  re s o lver e l  prob l ema que 

p l anteaban l a s  co locacione s ,  s e  respetaron por comp l e t o  l as 

obs e rva c i ones hechas por e l  experto . 

Dada l a  importanc i a  de l as co locaciones dentro de l c ampo 

de l a  t raducción ,  a cont i nua c i ón se  pres entará una l i s t a  de 

casos  que fueron en e spe c i a l  di f í c i les  de traduc i r , con e l  f in 

de o frecer un aporte para aque l lo s  futuro s traductores que s e  

enfrenten con una tarea s imi l ar . 
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I ; ; ; I VERSIOH EN INGLES PRIHDA TltADOCCIOH VERSIOH !'DIAL 
Aftercare o f  the mare Cuidados después del 

parto Cuidados pos parto 

An t imi c robi a l  powde r Polvo ant i b i ó t i co Antib i ó t i co en polvo 

Antimi crob i a l  therapy Tratamiento Terapi a antimi c rob i ana 
antimi c r ob i a l  

Bi rth canal Canal del nacimiento Canal del parto 

Breeding s e a s on Época de apa reami ento Es tación de s e rvi cio / 
es taci ón de 
apareami en t o  

Ce rvix i s  t i gh t  El cé rvix e s t á  du ro El cé rvix e s t á  fi rme 

Cha r coal extraction Ext ra c c i ón por medio Técni ca de remoción por 
del ca rbón ca rbón 

Continued h i gh s ys t emi c Continu a s  Continuas y a l t a s  
proge s t e rone concen t r a c i ones a l t a s  concentraciones 
concen t r a t i ons de proge s t e rona s i s témi cas de 

s i s t émi ca s  p roge s t e rona 

Dai l y  p l a sma Concen t r a c i ones di a r i a s  Concen t r a c i ones di a r i a s  
proge s t e rone del p l a sma de l a  d e  proge s t e rona en el 
concen t r a t i on s  p roge s t e rona p l a sma 

Ea r l y  CL CL i nmaduro CL temp rano 

Evaluating the ma re Exami na r  l a  yegua Eval uación de l a  yegua 

Exogenous Ho rmonas de la P r o s t agl andinas 
p r o s t a g l andi ne hormones p r o s tagl andina exógena exógena s 

Fa i l s  t o  di s p l a y  s exual Fal l a  a l  demo s t ra r  l a  N o  mue s t r a  s i gnos de 
receptivi t y  recep t i vidad s exual recept� :idad s exual 
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Fe l t  a s  f l uctuant Se s i n t i e r o n  corno 
fol l i c l e s  f o l í c u l o s f l uctua n t e s  

Fib r ou s ova ri an s t r oma Es t roma de un ova r i o  
fibro s o  

Fi r s t  s t age o f  l a b o r  Prime r e s tado del p a r t o  

Front l e g s  Pa ta s de l an t e r a s  

Ha s t en the p a r tu ri t i on Ap re s u r a r  e l p a rt o  

Hind f e e t  Patas t r a s e r a s  

Ho rmone s  flowing Hormona s  que s e  mueven 
through a t ravés de l a  

c i r cul a c i ón 

Impendin g  parturi t i on Impedi r el pa rto 

Inade qua t e  pelvi c  s i ze Tamaño i nade cuado de l a  
pelvi s  

Int r a c t a b l e  col i c  Cólico i n curable 

Int r a u t e r i ne s al i ne I n fus i on e s  s a l i n a s  
infus i on s  int raut e r i n a s  

Late ral r e cumbency P o s i ción de reco s t ada 

Lenght o f  ge s t a t i on Ext en s i ó n  d e  l a  
ge s ta c i ó n  

Light ma r e s  Yegua s l i vi anas 

Malp r e s entation P o s i c i ón incor recta 

S e  dete c t a ron corno 

f o l í cu l o s  f l u c t u a n t e s  

Est roma ová r i c o f i b r o s o  

P rime ra e t apa d e l  p a r t o  

Ext r emidades a n t e r i o r e s  

-

I nduc i r  el p a r t o  

- -

Ext remidades 
p o s t e r i o r e s  

Hormona s que s e  
t ransportan p o r  medi o 
de la c i r cul a c i ó n  

Detener el p a r t o  

Tamaño ano rma l  d e  l a  
pelvi s 

Cól i co no t r a t a b l e  

I n fus i on e s  
intraut e r i n a s  s a l i n a s  

P o s i c i ón de de cúb i t o  
lateral 

Duración de l a  
ges t a c i ón 

Yeguas de p o r t e  p e queño 

Mal p r e s entaci6n 

I 
i 
I 
i 

I 
I 
I 
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Mi d- cyc l e  o r  dies t rous Ovul ación del c i c l o  Ovul a c i ó n  d e  mi tad del 
ovul ations med i o  o del die s t ro c i c l o  o del di e s tro 

Mo i s t ,  s l ippe ry mucus Fl uj o húmedo y Fl uj o a cuo s o  
resbal adi z o  

Mu cus d i s charged before Fluj o de s echado a n t e s  Des ca rgas de fluj o 
va ginal antes 

Natural foa l i ng P a r t o  natural Al umb r ami ento 
expontáneo 

One f o r e l eg Un b r a z o  Una ext remidad anteri or 

Pa s s age of bl ood Paso de s angre Trans ferencia de s angre 

Pa s s age o f  f e c e s  El paso de heces La pres enci a de heces 

Pla ced on a antib i o t i c  P o n e r  ba j o  un S ometer a un 
therapy t ra t ami ento antib i ó t i co t ra t ami ento con 

ant ibióticos 

P l a sma concen t r a t i ons Concentraciones de Concen t r a ci ones 
of proge s t e rone p ro ge s te rona en el p l a s má t i ca s  de 

p l a s ma  p roge s t e rona 

Pla sma FSH Concentraci ones de FSH Concent raciones de FSH 
concent r a t i ons p l a smá t i co en el p l a sma 

Rec t a l  examination Examen rectal Val o ración rectal 

Rel e a s e s  o f  De s cargas de Liberaci ones de 
gonadot ropins gonado t ropinas gonadot ropinas 

Rel i eve s eve re Al i vi o  de l o s  fue rtes Di sminución de l a s  
s t raining r e t o r ci j ones / fuertes cont racciones 

e s t i rami ent o s / espa smo s  

Rupturing the umb i l i cal Romper el co rdón Secciona r el co rdón 
cord umb i l i cal umb i l i c a l  
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i s t o c i a s  s e r i a s  Di s t o c i a s  g r a v e s  

oncent r a c i o n e s  d e  Concent r a c i o n e s  d e  
roge s t e r ona en el p r o g e s t e rona s é r i c a  
uero 

egene r a c i ón I n f e c c i ones 
ndome t r i a l  s eve ra endomet r i a l e s  c ró n i c a s  
róni ca 

L p e r s i s tente que s e  
a rma expont á n e amente De s a r rol l o  exp o n t á n e o  

del CL pe r s i s t e n t e  

luj o pega j o s o  Flu j o espe s o  

a r  a luz ( un p o t ri l l o ) P a ri r ( un p o t ri l l o ) 

e tos gemelo s  Ges t a ciones geme l a r e s  

L t i e rno / inmaduro CL pequeño 

I 



Abrevia turas 

Durante el proceso de tr aduc c i ón ,  se  pudo comprobar que , t a l  

y como Freeman 3 expone , e n  e l  t exto técnico l a s  abrevi aturas 

son muy frecuen t e s  e inc luso nece s ar i a s . E s t a  nece s i dad nace 

de la  mi sma natura l e z a  de l texto t écnico : propo r c i onar a sus 

lectores informac ión c l ara , obj e t iva y conc i s a . En el caso de 

las abrevi atura s , por ser repre s entac i ones de a l guna p a l abra 

por medio de una o var i a s  de sus l etras , s on una fo rma de 

expre s ión que repre s entan una ayuda para e l  l e ct o r , pue s l e  

permi ten e conomi z ar t i empo ,  o s e a ,  agi l i z ar su l e ctura . E s to 

es  aún más e fe c t i vo s i  e l  l ector e s  un hombre de c i enc i a  que , 

según Garc í a  Yeb r a ,  nece s i ta adqu i r i r  informa c i ón c l ara en e l  

menor t i empo pos ible ; e s  por e s to que se  dec i d i ó  re spetar  l a s  

abrevi aturas que aparecen e n  e l  t exto o r i ginal , c o n  e l  f in de 

contribuir a l a  e conomí a y c l ar i dad de l a  traduc c i ón . 

Sin embargo , en el  caso e spe c í f i co de l documento que s e  

traduj o ,  e l  u s o  de l a s  abreviaturas acarreó c i e rt a s  dudas . En 

un princ ipio se dec idió ut i l i z ar l a s  abrevi atura s  s i gui endo e l  

mi smo o rden que s e  pre s entaban e n  e l  texto o r i ginal ; e s to 

porque e l  t raductor no contaba con e l  conocimi ento nec e s a r i o  

como para s aber cuál era e l  e quivalente en españo l . E s  por 

e s to por l o  que la di f i cu l t ad cons i s tió en dec i di r  s i  pre s entar 

e l  orden de l as s igl as de acuerdo a l  orden que p o s e e  e l  t é rmino 

3 Joanna Freeman, Basic Technical and Business Writing (lowa: State University Press, 1979), p.26. 
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t r aduc i do o mant ene r e l  o rden con que s e  p r e s e n t a  en i ng l é s . 

S i n  embargo , e s t o s i gni f i c aba t r aduc i r  e l  t é rmino , p e r o  no l a  

ab revi atur a ,  l o  que dar í a  como r e s u l t ado una i n c ongruenc i a  

ent re e l  voc ab l o  t r aduc i do y l a  r e sp e c t i va abrev i a tu r a  que s e  

pres entaba de l mi smo .  Por o t ro l ado , no s e  tomaron l ibe r t ade s 

con respecto a s i  agregar o e l iminar abreviatur a s ; no s e  c r e yó 

convenient e abu s a r  de su uso ya que , una ve z más ,  e l  t r aduc t o r  

no t i ene l a  noc i ón técnica su f i c i ente como para t omar e s t a s  

dec i s ione s . Po r l o  tanto s e  re spetó e l  uso  y e l  o r den qu e s e  

pres entaron e n  e l  texto o r i ginal . S in embargo , de spué s de 

consul tar t anto con document o s  a f ine s  a l a  traducc i ón como con 

e l  experto en vet e r inar i a ,  se de c i dió  mantene r el o rden que 

t i enen l a s  abrevi aturas en ingl é s . E s to porque a s í  lo d i c t ó e l  

uso de las s i g l a s  que manej an l o s  expertos .  

Además s e  tuvo en cuenta e l  pens ami ento de Garc í a  Yeb r a  c o n  

re specto a l a  t endencia  que t i ene e l  l enguaj e técnico ha c i a l a  

internaci onal i z ac i ón . S i  b i en e s  c ierto que l a  t raduc c i ón e s t á  

pr imeramente di r i gida hac i a  cos t ar r i cens e s , méd i c o s  

ve te rinar ios  y e s tudi ante s  de  esa  rama , por ser  é s t e  un 

documento a l t amente técnico , s e  bus có además l a  uni ve r s a l i dad 

de l mensaj e .  Por e s t a  ra zón s e  dec i di ó  no uti l i z a r  

abreviaturas que n o  estuvi e s en admi t idas p o r  e l  uso que hace e l  

experto en  e s ta cienci a .  E s  interes ante ademá s que s e  

pres entaron do s casos  en  l o s  que e l  orden de  las  s i g las  en 

inglés coinc i de con el orden que se s i gue en e spaño l ; s in 



1 36 

emba r go , l ue go s e  obs e rvó que e s to e s  probab l e  que s u c e da 

p o r que e s t o s  do s t é rmino s s i guen e l  o rden que pre s entan e n  s u 

ver s i ón en l a t í n . 

En e l  caso de CL ( corpora l u tea / corpus l u teum) , s e t r a du c e  

al e spaño l como cuerpo lú teo ( CL) ; e n  e l  caso  de cycl i c  AMP 

( cycl i c adenos i ne monopho sphate ) s e  tr aduce como adenos i n  

monofos fato cí cl i co (AMP) . Se conserva e l  orden que s e  

presenta e n  e l  texto original ; lo  úni co que var í a  e s  que , a l  

traducir  a l  e spaño l , e l  adj et ivo " cycl i c "  que e s t á  ant epue s t o  

en la  vers i ón e n  ingl é s , s e  po spone a l  pasarlo  a l  españo l ;  s i n  

embargo e s to e s  l o  que comúnmente sucede con l o s  adj e t i  vo s 

cal i ficat ivo s  a l  pasarlos  de l ingl és  a l  e spaño l y ,  ademá s e s t e  

adj etivo " cycl i c "  no s e  cons i de r a  parte de l a  abrevi atura , p o r  

lo que s e  puede dec i r  que e l  orden d e  l a  s i g l a  e n  i n g l é s  s e  

mantuvo a l  t raduc i r l o  a l  e spaño l . 

Pero , l a  mayo r í a  de l o s  c a s o s  de abrevi a c i ones que s e  

presentan e n  e l  do cumento o r i ginal no coinc i de e n  s u  traduc c i ón 

con las  pal abras en e spaño l , pues e l  orden que l a s  s i g l a s  

s i guen e s  e l  que aparece e n  l a  ver s i ón e n  ingl é s : 

-LH ( lutei ni z i ng hormone ) ->hormona lutei ni zante ( LH )  
-GnRH (Gonadotropin-releas i ng hormone ) ->hormona 

l iberadora de gonadotropina (GnRH ) 

-FSH ( fol l i cle-s timul a ti ng hormone ) ->hormona fol í culo 

es timulan te ( FSH ) 
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L a  de c i s ión de en qué o rden se  deb í an p r e s en t a r  l a s 

abrevi atur as a lo l a r go de l a t raducción , s e  tomó una ve z que 

se inve s t i gó su uso t anto en do cumentos e s c r i to s  c omo en e l  u s o  

o r a l  que hacen l o s  expe r t o s  e n  veter inar i a  d e  e s t o s  t é rmino s . 

Se de t e c tó entonces que cuando e l l o s  se  r e f i eren a a l guno de 

e s t o s  voc ablos , inc luso no ut i l i z an la  ve r s ión comp l e t a , s ino 

más b i en su abrevi atura ; e s  a s í  como es común e s cuchar a l o s  

veter inar i o s , cuando hab l an ent re especi a l i s t a s , dec i r : " e l  u s o  

de AM P  c í c l i co ,  la  l iberac i ón d e  LH , GnRH , FSH , l a  p r e s enc i a  de 

un CL i nmaduro , etc . " .  E s to fue suf i c i ente para t omar l a  

de ci s ión de mantener e l  o rden que t ienen l a s  abrevi aturas en 

ingl é s , pues s e  pretende o frecer al l e c t o r  una t raducc i ón 

natural del texto , de manera que l e  permi ta  s ent i r s e  

fami l i ar i z ado con la  t e rmino logía técnica que s e  ut i l i z a . 

Vocablos en la tín 

Con r e specto a cierto s vo cab l o s  que apare cen en l at in en e l  

texto o r i g inal s e  decidió  t r aduc i r los  a l  e sp año l y cons e rvar su 

forma en l at in dentro de p a r énte s i s : 

-Cuerpo hemorrági co ( corpus hemorrhagi cum) 

-Cuerpo lúteo ( corpus luteum) 

-Cuerpo albi cans ( corpus albicans ) 

-Concepto ( conceptus ) 
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E s t o  porque , tal y como l o  expre s a  Garc ía  Yebra 4 , l a  

termino l ogía de las  c i enc i a s  ti ende a ins t i tuc i ona l i zar s e ,  p o r  

lo que suele s er común a mucha s l engua s ,  con l i ge r í s ima s 

adaptac iones . El  arte de l a  traducc i ón t é cn i ca , s e gún Newma r k ,  

radi ca en que el  t raductor s epa e s coger e l  t é rmino t é cni co qu e  

tenga un s o l o  equival ente correcto y que l o  ut i l i ce e l  m i s mo 

t ipo de persona y en c i r cuns t anc i a s  s imi l a r e s . Se consul t ó  con  

textos  y con e l  e spec i a l i s ta y ,  ambos report aron uso de  l o s  

términos en latín . E n  e l  caso  de l o s  document o s , hubo 

traducc i ones que sólo se re f e r í an a l  término en l at ín o a s u  

correspondiente en españo l . Por s u  parte , e l  e spe c i a l i s t a  

acl aró que e l los reconocen e l  mi smo concepto técn i co ya s e a  en  

latín o e spañol ; queda a criterio individual de cada e xp e r t o  

su uso en un idioma u o t ro . E s  por e s to , que s e  de c i d i ó  

mantener e l  latín,  pero con s u  correspondi ente t raduc c i ó n  a l  

e spafio l . 

4 Valentine García Yebra, En torno a la traducción: teoria, critica, historia (Madrid: Gredos, 1989), p. l06 
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Aspectos de e s ti lo 

A l o largo de l pro c e s o  de traducc i ón s i emp re se tuvo muy 

pre s ente la de f i n i ción que Nida y Taber 5 hacen con respecto a 

l o  que e s  la  t raducc i ón : " cons i s te en reproducir en l a  l engua 

receptora el mensaj  e de la l engua fuente medi ante e l  

equi va l ente más próximo y más natural , prime ro en  cuanto a l  

s en t i do y luego en cuanto a l  e s t i lo " . Por s e r  e s t e  un t exto 

técni co , se l uchó s i empre por obtener c l ar idad y e conomí a en el 

e s t i lo de l e s c r i to y,  para lograr e s to , se enfrent aron var i o s  

obs t ácul o s . 

Uso de artículos 

El punto e spe c í f i co de l o s  art i culos  p l anteó una duda a l a  

hora d e  e fectuar la traducción . Se s ab e  que e n  e spaño l e l  

art í culo e s  e l  e l emento que anunci a  e l  c arácter sus t ant ivo de 

la p a l abra que l e  s i gue ; y que además i ndi ca l o s  accidente s  

grama t i cales d e  e s e  sus tant ivo o expre s ión sus tant i vada . P o r  lo  

tanto e s  común en e s te idioma ut i l i z ar a r t í cul o s , de f i n i do s  o 

inde finido s , ant e s  de un sus t ant ivo o una expre s ión que s e  

qui era sustan t ivar . S i gui endo e s t e  pens amiento durante e l  

proceso de l a  t raducción ,  s e  procedi ó entonces a ut i l i zar l o s  

art í culos  de l a  forma común qu e  s e  hace e n  e l  idioma e sp año l . 

!l Idem, p.45 
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S in emb a r go , de spu é s  de que e l  expe r t o  l eyó l a  t r aduc c i ón s e  

comprobó que e x i s t í an c i e r t a s e qu i vo c a c i ones con r e spe c t o  a l  

uso o r a l  de l o s  a rt i cu l o s  que s e  h a c e  dentro de l di s cu r s o  d e  l a  

medi c i na ve t e r i n ar i a . 

Por un l ado , s e  t i ene que no ut i l i z an a r t i cu l o s  de f i n i d o s  n i  

i nde f i n i do s  en l o s  t í tulos  o s ub t í tul o s  d e  l o s  e s c r i t o s . E s t o  

además s e  c omp robó , no s ó l o  con e l  uso oral  s ino a demá s c o n  e l  

uso e s cr i t o ; pue s a l a  hora de revi s a r  l as traduc c i on e s  t an t o  

de l ibro s como r evi stas  ve ter i nar i a s  s e  ve r i f i có qu e  s e  

e l iminan l o s  art í cu l o s : 

-Arti ficial Light->Luz arti fi cial 

-Mul tiple Ovulations ->Ovulaci ones múl tiples 

-Variations i n  the Normal E s trous Cycle->Variaciones en 

ci clo es tral normal . 

Por o t ro lado , s e  det ectó que t amb i én e s  corri ent e qu e  s e  

e l imine e l  uso de a r t í culos ante l a s  abreviaturas , t a l e s  c omo : 

-FSH concentrations->concentraciones de FSH 

-GnRH l iberation and producti on->l iberación y 

producci ón de GnRH 

-Sys temi c FSH concentration->Concentraciones s i s témi cas 

de FSH 

- The LH surge->la oleada de LH 

-Low- frequency pul satile GnRH patterns cause FSH 

release->l os patrones de baj a  frecuencia de GnRH 
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pul sáti l causan l a  l iberaci ón de FSH . 
Se  conc luye que puede hab e r  do s r a zon e s  bás i c a s  p o r  l a s  que 

e s t a  e l iminac i ón ocurre . Pr ime r o , l a  cant i dad de l a  ma t e r i a  de 

la que s e  e s t á  habl ando e s  inde t e rminada y ,  p o r  l o  t anto no 

afecta que se expre s e  el sus t antivo s in art í cu l o . P o r  o t ro 

l ado , 

esta 

y tal  ve z s ea inclus ive una r a zón de má s p e s o , 

e l iminación de art í cu l o s  obede ce a una 

es que 

de l a s  

caracter í s t i c a s  prop i as de l t exto técn i co y que Freeman 

denomina e conomí a y prec i s ión . 

En l a bús queda por e s t a  economí a  y pre c i s ión e l  t raduc tor 

debe tener pre sente que su deber es e l iminar aque l l a s  p a l abras 

que no son e s t r i c t amente nece s a r i a s  para comun i c a r  y a c l arar el  

mensaj e .  Por lo tanto , en los casos aquí des cri t o s , t anto en e l  

de l o s  t í tu l o s  y subtítulos como e n  e l  d e  l a s  exp re s i ones en 

las que no se espe c i f i ca la cant i dad de sustanc i a  o mat e r i a ,  no 

se está s acr i fi cando el s ent i do . El l e ctor espe c i a l i s t a  e s  

capaz de captar e l  mens aj e en su  total i dad . E s  a s í  como , s e  

decidió e l iminar el  uso de c iertos art ículo s ,  bas ándo s e  n o  s ó l o  

e n  lo que aconse j ara e l  experto , s ino sus t entando e s t a pos i c i ón 

en el uso de l o s  art í culos  que s e  ve r i f i có en e l  mat e r i al 

escri to consultado . E s to porque la traducc i ón p r e tendió 

apegarse , en lo  po s ible , no sólo al  principio de e conomí a que 

caracteri z a  a l o s  t extos técni co s , s ino que además al  uso de l 

idioma que hacen l o s  médi cos ve ter inar i o s . 
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Repe tición 

Po r otro l ado , s e p r e s entó un probl ema que , s e  p o dr í a  de c i r ,  

es  opuesto al que s e  acaba de ,tratar . E l  punto e spe c í f i co de 

e s t e  obs t áculo fueron l a s  repe t i c i one s de c i e r t a s  p a l abra s ;  

espe c i a lmente cuando e l  autor de l t exto o r i ginal de s c r ib e  o 

de f ine a l guna noc ión t é cnica en e speci a l . Al ini c i o  l a  

t raducción s e  e fectuó bas ándo s e  en e l  princ ipio ante s  de s c r i to 

de l a  e conomí a ;  por e s to s e  intentó s i empre e l iminar aque l l as 

pa l abras que s e  cons i deraba e ran repet i c ione s ; s in embargo , 

después s e  comprobó que s i  en e l  ori ginal s e  repe t í a  una 

palabra era porque e s to t en í a  a lgún mot i vo . 

En primera ins tanc i a ,  s e  decidió e l iminar l a  p a l abra en su 

total i dad o sus t i tu i r l a  por un pronombre adecuado ; s in embargo , 

Freeman6 a f i rma que lo s pronombres resul t an muchas  vec e s  

confusos  e n  un texto t é cn i co , pue s n o  contribuyen a l a  t an 

bus c ada c l ar i dad . Esta  e s  l a  ra zón por l a  que , f inalmente ,  s e  

de cidió conservar aque l l as repe t i c iones " que t en í an como 

obj e t ivo l a  c l ar idad y preci s ión de l mensaj e .  E s t a  e s  una 

de c i s ión que el traductor no pudo tomar por s í  s o l o , pue s su  

conoc imi ento t é cnico e s  tan escaso  que no  sería  respon s ab l e  

6 Freeman. Basic . . .  p.38. 
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adop t a r  e s t e  t ipo de p o s i c i on e s  s i n l a  con s u l t a  a l  e sp e c i a l i s t a  

qu i en f i n a lmen t e  acons e j ó dónde con s e rvar y dónde e l imin a r  l a  

repe t i c i ón : 

- I t mus t  be determd ned whether the fol l i cle i s  a 

dies trous fol l i cl e  or a fol l i cle of a s i lent heat 

mare that i s  phys iologi cal ly in es trus but fai l s  to 

di spl ay sexual receptivi ty due to behavi oral 

probl ems . -> Se debe determd nar si el fol í culo es un 

fol í culo dies tral o si es un fol í culo de una yegua 

con cel o  s i l enci oso , que e s tá fi s i ológi camente en cel o  

pero no muestra s i gnos de receptividad sexual debido a 

sus problemas de comportamiento . 

-Dies trous ovulations that occur early i n  the l u teal 

phase do not al ter the luteal activi ty or the es trou s 

cycle . -> Las ovul aciones dies trales que ocurren al 

i nicio de la fase l uteal , no al teran l a  actividad 

luteal ni el ci cl o es tral . 

-Dies trous ovulations are ovulations that occur duri ng 

the lu teal phaae of the mare t a  es trous cycl e . ->Las 

ovulaciones dies trales son ovulaciones que ocurren 

durante la fase luteal del ci clo es tral de l a  yegua . 
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-Autumn fol l i cles are fol licular s tructures that 

parsi s t  wi thout ovulation duri ng the autumn of the 

year . Usual ly these s tructures contain blood and have 

a l iquid to gelatinous consi s tency . Ginther3 describas 

si� lar nonovulatory hamorrhagi c structures in pony 

mares during the fal l o Naaly4 5 has observad gelatinous 

ovarian s tructi res from research ma�es necropsiad 

duri ng the fal l o In soma cases , the s tructures 

occurred in mares that had axhibi tad es trus and 

ovulatad prior to the formation of the gelatinous 

material in the fol l i cular cavi ty .  Tbe fol l i cular 

s tructures radi s tendad wi th fluid after ovulation , 

and by rectal palpation on Oay 3 or 4 ,  fel t as 

fluctuant ,  soft , spheri cal fol l i cles onea again . On 

palpation , a normal eL that has reachad to three to 

four days ofmaturi ty would feal lite a nonspheri cal 

s tructure wi th a gradual ly fi rmi ng , spongy 

consi s tency . -> Los fol í culos del otofio son es tructuras 

fol i culares que pers i s ten sin ovular durante el 

otoño . Por lo general , estas es tructuras contienen 

sangre y presentan una consi s tencia de l íquida a 

gelatinosa . Ginther3 describi6 es tructuras 

hemorrági cas no ovulatorias s�lares en yeguas poni 

durante el otofio . Neely4 5 observ6 , gracias a la 

i nvestigaci6n de las necropsias de yeguas durante el 
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otoño , es tructuras ovári cas gelati nosas . E n  al gunos 

casos , l as es tructuras se detectaron en yeguas que 

exhibieron cel o  y ovul aron antes de l a  formación del 

materi al gel ati noso en l a  cavidad fol i cu l ar . Las 

es tructuras fol i cul ares se reextendi eron con el fluido 

después de l a  ovul aci ón ; en el dí a 3 o 4 , por medi o  de 

palpaci ón rectal , se detectaron de nuevo como 

fol í culos fluctuantes , suaves y esféri cos . Un eL 

normal que ha al canzado 3 o 4 dí as de madurez , se 

senti rá en la palpaci ón como una es tructura no 

es féri ca y con una consi s tencia gradualmente fi rme y 

esponj osa . 

Por o t ro l ado ,  s e  e l iminó la repe t i c ión �n l a  f r a s e : 

arti fi ci al inseminati on of s tal l ion semen . En un pr inc ip i o , s e  

t raduj o como " insemina c i ón arti ficial  con s emen de l s emen t a l " ;  

sin embargo , despué s de consul tar con e l  e sp e c i a l i s t a , s e  

de cidió dej arIa úni c amente como insemi nación arti fi cial , pue s 

el  experto cons i deró i nne c e s ar i a  la  espec i f i cación que s e  da en 

la frase " con s emen de l s emental " . 

Uso de mayúsculas 
El probl ema que s e  pre s entó con l a s  mayús cul as  s e  dio 

espec í f i c amente po r e l  u s o  que se  hace de e l l a s  en e l  t exto 

original con la p a l abra Day ( s )  . Al ini c i o  se traduj o 
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con s e rvando l a  mayús cu l a  pue s  e l  t r aduc t o r  s o spe chó que é s t a 

t e n í a  su ra zón . Más t a r de , s e  consul taron a l guna s  de l a s 

traducc i ones que ex i s ten de t e x t o s  ve t e r i n a r i o s  en e sp año l y s e  

comprobó que no s e  con s e rvaba l � mayúscula . Fue entonc e s  que 

se acudió di rectamente a l  e spe c i a l i sta porque se de s cubr i ó  que 

en e l  ori ginal habia ocas i ones  en que la  p a l ab r a s  day ( s )  e s t aba 

en mayús cul a ,  pero otras vec e s  no : 

-Day 3 or 4 

- 3  or 4 days 

-Days 1 to 4 

-Days 6 and 12 

- 6  days 

-5 days 

El  espec i a l i s ta exp l i có que e s to t i ene un mot i vo pue s , para 

los  veter inarios no e s  l o  mi smo 6 dias que el  dia 6 .  Se gún 

dij o ,  cuando la pal abra dia ( s )  se antepone l o s  exp e r t o s  

sobreent ienden que se  e s t án re f i r i endo a " x "  cant idad d e  d í a s  

dent ro d e l  ciclo es tral , por l o  qu e  n o  es  neces ar i o  e l  uso de 

mayú s cul a . En el caso en e l  que se pospone la p a l abra di a ( s )  

e s  porque s e  re fiere a " x " c ant i dad de dí as pero no dentro de l 

ciclo  e s tral . Incluso s e  consultó s i  para hac e r l o  más c l aro , 

era conveniente agregar de spués de la  expres ión día x l a  f r a s e  

" de l  c i c l o  estral " ;  p e r o  e l  pro fesional cons ideró que era  

inneces ario pues , como ya  hab i a  exp l icado , con s ó l o  po spone r o 

anteponer l a  pal abra dia ( s ) , e l l o s  comprenden su s i gn i f i cado . 
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Se decidió entonces no ut i l i zar mayúsculas ni agregar una 

exp l i cación ya que ésta no contribuiria a la economi a que 

caracteri z a  a los  textos técnicos . Además ,  probabl emente para 

los e spec i a l i s tas en veterinaria s i gni f i caria una redundanci a  

innecesaria que , l e j o s  d e  ayudar en e l  proceso d e  comunicación ,  

res taria cal idad técnica a l a  traducción pues " l a l engua de l a  

cienc i a  s e  e s fuer z a  por ser preci s a ,  exacta , o como sue l e  

decirse pobre e n  redundanc i a "  ( Garci a  Yebra p . 4 7 )  . 

Los problemas expuestos fueron los que oca s i onaron mayor 

trabaj o por parte de l traductor . Por l o  tanto , s e  cons ideró que 

un anál i s i s  det a l l ado de e l los contribuiria para e l  po s terior 

desarro l l o  de otra traducción técnica en general y veterinaria 

en part i cular . S in embargo , las so luciones aqui planteadas no 

pretenden estab l ecer normas o regl as r i gurosas , s i  no que son 

la expos i c i ón de las medida s  apl i cadas según el t ipo de texto y 

audi enc i a  espec i f ica de l documento obj eto de esta traducción . 
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El pre s ente g l o s a r i o  comprende se senta término s técnicos  

present e s  en  la  medi c i na ve ter inar ia y ,  más e spe c í f i cament e ,  en 

el campo de l a  endocr ino l ogía y l a  reproducción anima l . 

Con e s t e  g l o s ario s e  pretende crear una guí a  de r e f e renc i a  

práct ica s obre a l guno s término s usua l e s  dent ro d e  l o s  

conocimi ent o s  bás i co s  d e  endocr ino l o gía y reprodu c c i ón anima l ; 

su obj et ivo e s  s e rvir de consul t a  a e s tudi antes  y e spe c i a l i s ta s  

en veter inar i a ,  as í como a l o s  t raductores i nt e r e s ado s en 

pro fundi zar en e l  conoc imi ento de e s ta c i enci a  médi c a  con e l  

propó s i to de p e r f e c c i onar s e  en e l  u s o  de s u  j erga . 

La fuente bás i c a  de donde s e  s eleccionaron 

de finido s  es el documento t r aduc ido para e s t e  

l o s  t é rmino s 

t r abaj o de 

graduac ión,  

consult aron 

Equi n e  Reprodu c t i on . P ara l a s  de f i n i c ione s s e  

revi s tas t é cnicas , a s í  como l ibros e n  ingl é s  y 

español . Por s i  e s o  no fue se  suf i c i ente y para l o grar e l  grado 

de pro f e s i ona l i smo de s e ado ,  s e  cons iguió la  co l ab o r a c i ón de l 

Dr . Mar io Araya Góme z , As esor T é cn i co de Reproducción Animal en 

Impulso Pecuari o , repr e s ent ante de Sel ect Si res y Sel e c t  

Embri os en Co s t a  Ri c a ,  quien l eyó el manus c r i to y sugi r i ó  

pal abras sup l ementarias  qu e  s in duda alguna comp l ementarán e l  

valor de e s t e  g l o s ario como obra d e  gran ut i l idad y provecho . 
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Los  t é rmino s que con fo rman e l  g l o s a r i o  s e  s e l e c c i onaron con 

base en : 

* la  f re cuenc i a  de su uso dent ro de l a  traduc c i ón 

e fe c tuada , y 

* l a  di f i cul tad que ocas i onó e l  voc ab l o  para e l  

t raduct o r . 

Esto  e s , s e  e s cogieron aque l l as  p a l abras t é cn i c a s  qu e 

apare c i e ron má s de t r e s  veces dentro  de l a  t raducc i ón y qu e , 

además , repre s entaron al guna di f i cu l t ad para e l  t r aduc t o r .  

As imi smo , en e l  p r e s ente gl o s a r i o  s e  de f i ne n  t é rmino s 

individual e s , pue s en e l  cap i tu l o  de colocaci ones ya s e  

trataron l o s  c a s o s  de aque l l a s  f r a s e s  i d i omá t i c a s  d e  int e r é s  

para e l  traduc t o r . 

Se di spus o c o n f e c c i onar el  g l o s a r i o  en idioma e sp año l p c r qu e  

se cons ideró qu e  su ut i l idad s e r í a  mayo r , t anto p a r a l o s  

veter inar i o s  c o s t a r r i c enses  como p a r a  l o s  t raducto r e s  de h ab l a  

hi spana ; pue s  ambo s  grupos cuen t an con muy e s c a s o  mat e r i a l  

bibl iogr á f i c o  en i di oma caste l l ano . S i n  embrago p a r a  fac i l i t ar 

la l abor de l t r aduct o r , se incluye un índi ce con l o s  t é rminos 

en ingl és  y su correspondi ente t r aducc ión al e spaño l , que 

remi te  al glo s a r i o . 

Para la p r e s entación y confe c c i ón de l g l o s a r i o  s e  de c i dió 

seguir el  mode l o  que des arro l l a  G .  Croé en e l  a r t í culo " La 

problématique de l '  o z one : termino l o g i e  et  commenta i r e s " en la 
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r e v i s t a  La Banqu e des Mo t s 1 , revi s t a  s eme s tral  de t e rmino l o g í a  

f r an ce s a  pub l i c ada po r e l  Cons e j o I n t e rn a c i on a l  d e  l a  L e n g u a  

Fr ance s a . 

Con e s t a  int enc ión s e  decidió p r e s ent a r  una de f i n i c i ón q u e  

se podr í a  cat a l o gar como s emi t écni c a ,  pue s s e  pre t ende que l o s  

es tudi ante s  y e special i s t as e n  ve t e r i na r i a  cuenten con  un 

do cumento que l e s  aclare sus dudas a un nive l  t écnico , p e r o  a 

l a  ve z s e  pret ende que e l  traductor , aunque no s e a  e spec i a l i s t a 

en e s e  campo , pueda comprender e l  s i gn i f i cado de l t é rmino . 

Por t a l  razón s e  procura me z c l ar l o  común y l o  t é cn i co , p a r a  

a s í  s at i s facer t anto a ve t e rinar i o s  como a t raductor e s . 

Se  ha real i z ado un e s fuer z o  s i s temát i co por  comp l emen t a r  

cada vo cablo con s u  re spect iva t r aducc i ón al  ingl é s  y c o n  

ej  emp l o s  de  su uso  en  e spaño l . Además ,  en l o s  c a s o s qu e e s  

po s ibl e ,  se  inc luye un s inónimo y una catego r í a  de pa l ab r a s  o 

expre s i ones a f ines  al  t é rmino de f inido . Otro obj e to de 

espe c i a l  aten c i ón ha s ido la incorporac i ón ,  en lo pos ib l e , de 

al guna var i a c i ón que el vocab l o  sufre dentro de la j e rga 

popul ar , e spe c í f i camente en Co s t a  Rica . 

Para l a  di spo s i ción gr á f i ca de l a  información s e  han s e gui do 

los s i gu i ente s  c r i terios : 

- Término madre , impreso  en mayú s cula y l etra negri ta . 

1 Conseil Intemational de la Langue Francaise, "La problématique de l'azone: terminologie et commentaires", 
La Banque des Mors. 45( 1 993), pp.40� 
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C a t e go r í a gramat i ca l  y géne r o , a l  l ado de c ada t é rmino 

madre , impreso en minús cul a  y en l e t ra c ursi va . 

- T raducc i ón de l t é rmino madre al  ingl é s , imp r e s o  en 

minú s cula y en l etra negri t� . 
- Debaj o de l a  t raduc c i 6n se  encuent ra : 

* de f i n i c i6n en e spaño l , al  f inal aparecen l a s  

s i glas  de l a  fuente de donde se  tomó l a  

informac ión ,  

* e j emplo del t é rmino madre subrayado y usado en un 

contexto en e spaño l ,  además de su respectiva 

re ferenc ia  b ib l i ográ f i c a ,  

- E n  c a s o  de qu e  fue ra po s ible s e  añade : 

* pos ib l e  ( s )  s in6nimo s ( s ) , 

* idea ( s )  a f í n ( e s )  a l  término madre de finido ,  

* variac i6n ( e s )  de l término dentro de l a  j e rga 

popu l ar co s ta r ri cens e . 

E s t e  glo s ar i o  s i gn i f i ca un avance y un apo rte a l a  

bibl i o gr a f í a  exi s t ente s obre l a  temática de l a  endo c r ino l o g í a y 

reproducción en veterinar i a ;  s in embargo , un traba j o de e s t a  

índo l e  no s e  puede dar por concluido . Es  nece s a r i o  un 

pe rmanente es fuerzo de parte de l o s  pro f e s iona l e s  para bus car 

la renovaci6n y e s t ar en cons tante vi gi l anc i a  respe c t o  a 

innovaciones que ocurren , tanto a nive l técnico veterinar i o ,  
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como en l a  var iedad de l vo cabulario que e s t a  c i enc ia emp l e a  

como parte de s u  j e rga espe c í f i ca . 
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Índice alfabé tico de las abrevia turas empleadas en es te 

glosario 

AAD :  Ana t omí a de l os anima l es domé s t i cos . 4 ed . rev . 

( Barce lona : Salvat , 1 9 6 3 . )  

Afin : l dea a fín al término madre 

eRA : Compendi um de reprodu c ci ón animal . ( E spaña : Laborato r i o s  

I n t e rvet , 1 9 9 5 ) 

DEV : Di c ci onari o en ci cl opédi co de ve t eri nari a .  8 ed 

( Barce lona : I atros E di c . Ltda , 1 9 9 4 ) . 

DTCM : Di c ci onari o t ermi n ol ógi co de ci en ci a s  médi ca s . 1 3 ed .  

( Barcelona : Salvat Edi t o re s , 1 9 92 ) . 

EVR : Endocrinol ogí a  ve t eri n a ri a  y reproducci ón . (Méx ico : 

Inte rameri cana , 1 9 9 1 ) . 

f :  femenino 

1 :  T raducción al ing l é s  

m :  mas cul ino 

MM :  El man ual Merck de ve t eri n a ri a . ( Madr i d : Merck & Co . 

I nc . , 1 9 8 8 )  

Pop : T é rmino empleado en l a  j erga popular co starr icense 
s :  sus tantivo 

Sin : S inónimo del término madre 
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E s tradiol . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  es tradiol 
E s trogens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  es trógenos 
E s trous , es trus • . . . . . . . . . . . . . . . .  es tro 
Foali ng . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  parto ( equino )  
Fol l i cle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fol í culo 
Fol l i cular phase . . . . . . . . . . . . . . .  fase fol i cular 
Geni tal tract . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tracto geni tal 
Ges tation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ges tación 
Gonada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gónada 
Gonadotropi ns . . . . . • . . . . . . . . . • . . •  gonadotrofi nas 
Hi s tology . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . •  hi s tología 
Hypothalamus . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •  hipotálamo 
Hys terectomy . . . . . • . . . . • . . . . . . . . .  his terectomía 
Implantation . • • • • . • . . . . . . . . . . . . .  implantación 
Lumen . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • 1 um.en 
Luteal phase • • . . . • . . . . . . . . . . . . . •  fase luteal 

Luteolys i s  • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . •  luteól i s i s  
Luxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  luxaci ón 
Meconi1lll'l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  meconio 
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Me tri ti s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . me tri ti s 

Myometrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mi ometrio 
OVocyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ovoci to 
Oxytoci n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  oxi toci na 
Peri neo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  peri neo 
Perys tal s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  peri s tal ci s 
Pi neal gland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gl ándula pi neal 
Placen ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pl acen ta 
Prepubi c tendon . . . . . . . . . . . . . . . . .  tendón prepúbi co 
Proges terone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  proges terona 
Prolapse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prolapso 
Reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  reproducción 
Sincroni zati on . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s i ncronización 
Sphincter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  es fí n ter 
S ti lbes trol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  es ti lbes trol 
S troma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  es troma 
Uterine pyometra . . . . . . . . . . . . . . . .  piómetra uteri na 
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Gl osario de tér.minos en español 

ABORTO sim 
l. abortioD 
Expulsión. sin llegar al término, de un concepto 
incapaz de llevar vida independiente. CRA 
"El aborto en la vaca se define como la muerte y 
ex'J'Ulsión fetal entre los días 45 y 265 de 
gestación." CRA, 42 

ADHERENCIAS slf 
l. adbesioas 
Se producen por la unión o fusión de estructuras u 
órganos que normalmente deben estar separados y 
gozan de libre movimiento; suelen ser resultado de 
una inflamación aguda o crónica. DEV 
"En cerdos, yeguas, ovejas, y vacas no se presentan 
reacciones deciduales ni de invasión del tejido 
materno, puesto que la aposición de la placenta 
fetal y materna es pasiva, excepto en las 
inserciones y adherencias de las 
rnicrovellosidades."  EVR. p.494 
Sin: bridas 
Afio: quebar adherencias. debridar 

ALANTOIDES slf 
L allantoil 
Una de las componentes de las membranas fetales. 
Saco o vesícula que nace en la extremidad posterior 
del intestino del embrión, derivado del 
mesoehipoblasto. DTCM 
"Las membranas fetales son: corion, amnios o 
alantoides." DTCM, p.753 

AMNIOS slf 
L amaioD 
La más interna de las tres membranas fetales. Se 
continúa con la piel en el ombligo y encierra 
completamente al feto, pero está separada del 
verdadero contacto con él por el líquido amniótico, 
que en las yeguas alcanza unos .5 o 6 litros. DEV 
"Las membrans fetales son: corion, amnios o 
alantoides." DTCM, p.753 
Sin : amnion 

ANESTRO .�/'n 
L 80estrus 
Estado de inactividad sexual, propio de la hembra, 
en que no se muestra el estro o celo. En tales 
circunstancias, la gándula pituitaria no libera las 
gonadotrofinas FSH y LH, de manera que en los 
ovarios no se desarrollan los folículos ni los 
cuerpos lúteos. DEV 
"Evidentemente, la predez no ocurre si la vaca se 
encuentra en anestro. " MM, p. 1227 
Sin: subestro. contraestación 
Afin: anestro post-parto. anestro verdadero, 
estación de anestro 
Pop: fuera de época, no se calentura, no se 
ihquieta 

APAREAMIENTO s/m 

L breeding 
Acto de intercambio sexual. CRA 
"El apareamiento natural representa numerosas 
ventajas respecto a la inseminación artificial. " 
eRA, p.63 
Sin: cópula, cubrición 
Afín: cuando no hay comprobación visual se 
emplea e/ término puesta en cubrición 

Pop: monta, cruza 

ATRESIA slf 
L atresia 
Ausencia de una abertura natural o su obliteración 
por una membrana. DEV 
"Atresia foliCular: pocos de los folículos y oocitos 
que experimentan crecimiento y maduración en el 
ciclo están destinados a ovular. " EVR. p. 304 

BLASTOClSTO slm 

L blastocyst 
Embrión de unos días de vida en el que se ha 
formado una cavidad llena de líquido. CRA 
"La preñez puede concluir prematuramente debido 
a la formación de un blastocisto. " CRA, p. 238 
Sin : blástula 



CALOSTRO s'm 

l. colostrum 
Leche segregada por la ubre inmediatamente 
después del parto y durante los 3 o 4 días 
siguientes. Contiene un 20 % o más de proteinas y 
algo más de grasa que la leche normal ; es rico en 
vitaminas A y  D. Mediante el calostro. el animal 
joven obtiene los primeros anticuerpos que le 
protegen contra dístintas bacterias y virus. DEV 
"Notas sobre el uso del calostro. " MM, p. 1234 
Pop: requesones 

CARPO sim 
L carpos 
Rodilla de los núembros delanteros de los animales. 
Corresponde a la mut\eca humana. DEV 
"Afecciones del 9!mQ. " MM, p.587 
Afin: ankilosis del carpo 

CERVIX slm 
L cemx 
Cuello uterino, parte del tracto genital femenino 
comprendído entrela vagina y el útero. CRA 
"Durante la primera fase del parto, se relaja el 
cervix y se dilata. " CRA. p. 142 

CITOLOGÍA sif 
l. citoJogy 
Parte de la histología que trata de las células, de su 
estructura y funciones. DTCM 
"La citología vaginal es uno de los medios más 
usados para localizar infeciones vaginales. " EVR, 
p.457 
Sin :  citodiagnóshco 

CL (CUERPO LÚTEO) slm 
L corpora Jotea 
Estructura ovárica, secretora de progesterona, que 
se forma a partir de un folículo maduro tras la 
ovulación. CRA 
"Los cuerpos lúteos (CL) y los folículos. "  MM, 
p.72 1  
Sin: cuerpo amarillo 
Afin: cuerpo lúteo maduro. cuerpo lúteo 
persistente 
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CONCEPTO .'l/m 
L conceptus 
El resultado de la concepción a lo largo de todo el 
período de gestación. CRA 
"Es imprescindíble deternúnar la posición del 
concepto. ti CRA, p. 1 48 

CORION slm 
L chorion 
La más extensa de las tres membranas fetales 
(siendo las otras el amnios y el alantoides). El 
corion es de naturaleza fuertemente fibrosa y su 
superficie exterior se adapta suficientemente a la 
interior del útero. DEV 
"El corion consiste en esencia en una armazón de 
fibras blancas y elásticas." AAD, p.883 
Sin: placenta 

CRIPTA si! 
L crypt 
Hueco pequefto o folículo; orificio de ese hueco. 
DTCM 
"Antes se pensaba que estos cordones y � 
contribuían a la población del oocito, y el nombre 
de epitelio germinal se deriva de esa creencia M 

EVR, p.299 

CUERPO ALBICANS slm 
L corpus albicans 
Aplicase a los cuerpos blancos manúlares en la 
base del cerebro y al cuerpo amarillo del ovario en 
estado cicatrizal o involutivo. DTCM 
"Es pronto reemplazado por un tejido cicatrizal que 
forma el coIpUS albicans o cuerpo albicans. ti 

AAD, p.588 
Sin: cuerpo albicante. corpus albicus 

DIESTRO slm 
L diestl1ls 
Etapa del ciclo sexual de la hembra durante el cual 
el cuerpo lúteo segrega progesterona . DEV 
"El metaestro y el díestro forman la fase lútea del 
ciclo. " EVR, p.3 13  



DISTOCIA s1 
L dystocia 
Dificultad durante el parto. DEV 
"Es imperativo determinar la causa de la distocia. " 

MM, p.763 
Pop: parto dificultoso. parto anormal 

ELECTROMIOGRAFÍA si! 
L electromyograpby 
Registro gráfico de las corrientes eléctricas 
producidas por la contración muscular o de la 
reacción de un músculo al estímulo eléctrico. 
DTCM 
"La electromiografia ha sido descrita como una 
valiosa ayuda para el médico . n EVR. p. l46 

ENDOCRINOLOGiA slf 
L endrocrinology 
Estudio de las glándulas de secreción interna. 
DTCM 
"La endocrlnologia y la fisiología reproductiva han 
sido áreas de crecimiento rápido en el amplio 
campo de la fisiología del animal doméstico . " 
EVR, p. 1 

EPITELIO s/m 
L epitbelium 
Capa o capas de células de las que están formadas 
la piel y las membranas mucosas. Los tejidos 
epiteliales toman muchas formas. DEV 
"Etapas en el ciclo del epitelio seminífero. n EVR. 
p.236 

ESFÍNTER s/m 
L spbincter 
Músculo en forma de anillo que cierra un orificio 
natural. DTCM 
"Los esfinter cierran las salidas del estómago, 
vejiga y recto, y regulan la salida del contenido de 
estos órganos . "  DEV, p.3 18  
Afio: Esfínter vestibulovaginal. esfínter anal 
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ESTILBESTROL .<l/m 
L stilbestrol 

Estrógeno usado terapeúticamente y como promotor 
del crecimiento en los alimentos animales. DEV 
"El estilbestrol tiene una acción estrogénica 

superior a la que posee la propia estrona. " DTCM. 
p.457 

ESTRADIOL slm 
L estradiol 
Hormona secretada por el ovario que, junto con el 
estrona. provocan el estro o celo y, en los estadIos 
posteriores de la preftez, estimulan el desarrollo de 
la glándula mamaria. DEV 

"Estrógenos que se encuentran en órganos 

endocrinos de mamíferos hembras: estrona. 

estradiol 1 7-8 y otros. "  EVR, p. 332 

ESTRO slm 
L estrous, estros 
Periodo de celo de los animales, especialmente de 
las hembras. DTCM 
"El ciclo de estro de la perra y gata no se 
manipulan tan fácilmente como en otras especies . "  
MM, p. 125 1 
Sin: celo 
Afín: ciclo estral, ciclo estrual, celo si lencioso 
Pop: calor, alunada 

ESTRÓGENOS slm 
L estrogens 

Hormonas de origen natural o sintético que tienen 
la propiedad de inducir al celo. Estas hormonas si 
son de origen vegetal (contenidos en los pastos), 
pueden producir infertilidad y a veces aborto. 
DEV 
"Los estrógenos causan un tono uterino 
incrementado, que puede comprobarse por 
palpacion rectal del útero en grandes especies . "  

EVR, p.334 



ESTROMA si 
1 .  stroma 
Trama o armazón de un órgano, glándula u otra 
cstrutura. generalmente de tejido conjuntivo. que 
sirve para sostener entre sus mallas los elementos 
celulares. DTCM 
"La estroma del ovario es una red de tejido 
conectivo" AAD, p. 587 
Afin: estroma ovárico fibroso 

FASE FOLICULAR slf 
l. Follicular phue 
Parte del ciclo sexual caracterizada por bajos 
niveles de progesterona y niveles crecientes de 
estrógeno, debido al crecimiento folicular. CRA 
"El estro es la fase folicular del ciclo estral de las 
yeguas." CRA, p. 1O 1 

FASE LUTEAL s/f 
L luteal pbase 
Fase del ciclo ovárico que comprende la formación 
y evolución del cuerpo amarillo y secreción de 
progesterona. DTCM 
"Una de las fases del ciclo ovárico se conoce como 
fase luteal. " AAD, p. 364 
Sin: fase luteinica 
Afin: fase luteal tardía. fase luteal temprana 

FOLÍCULO slm 
l. foUide 
Cripta O pequeño saco en forma de dedo de guante 
en una mucosa o en la piel, generalmente con 
función secretoria. DTCM 
"Un folículo de crecimiento se caracteriza por el 
desarrollo de dos o más "capas" de células de 
granulosa alrededor del oocito. " EVR. p. 300 
Afin: Fase folicular. cavidad folicular 

GESTACIÓN slf 
L gestation 
Periodo comprendido desde la fecundación del 
óvulo hasta el parto. DTCM 
"Dos formas de gestación prolongada" MM, p. 787 
Sin: preFfez 
Afin: gestación gemelar. falsa gestación 
Pop: cargada. habilitada 
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GLÁNDULA PINEAL sI 
L pincal gland 
órgano pequerlo. rojizo, coniforme. del tamaño de 
un guisante, situado en el espesor de la tela 
coroidea. encima de los tubérculos cuadrigéminos 
anteriores y detrás del III ventriculo. DTCM 
"Escisión de la glándula pincal. "  MM. p. 3 28 
Sin: eplfisis, conárium, cuerpo pineal 

GóNADA si! 
L gODada 
Glándula productora de gametos y hormonas, 
masculinos o femeninos; testículo u ovario . 
DTCM 
" Al igual que la gónada del macho mamífero la 
gónada de la hembra también produce gametos y 
hormonas que regulan e integran la actividad 
funcional del sistema reproductor . "  MM, p. 850 
Sin: testículo, ovario 
Afin: efecto antigonadal 

GONADOTROFINAS slf 
L gonadotropias 
Sustancia de origen hipofisario que estimula las 
gónadas; gonadostimulina. DTCM 
"Gnna4ntrofinas (HEF y HL). " MM, p. 3 1 1 
Sin : gonadotropinas 
Afio: efecto gonadotrópico. efecto gonadotrófico 

HIPOTÁLAMO slm 
L bypotbalamul 
Parte del encéfalo debajo del tálamo que actúa 
como termostato; manteniendo la temperatura 
corporal. También influencia la circulación 
sanguínea, la secreción urinaria y el apetito. DEV 
"El hipotálamo controla también el apetito e 
integra la conducta de alimentación. " EVR. p. l 84  

H1SURECTOMÍA si! 
L bysterectomy 
Opetación quirúrgica consistente en la extracción 
del útero. Normalmente se extraen al mismo tiempo 
los ovarios. DEV 
"Con la histerectomía se extirpa parcial o 
totalmente el útero por via abdominal o vaginal. " 
DTCM, p.6 1 5  
Sin: castración 
Afin: ovariohisterectomia 



HISTOLOGÍA s;f 
L histology 
Estudio de la composición y estructura 
microscópica de los tejidos orgánicos;  anatomía 
microscópica de los tejidos. DTCM 
"Hay dos tipos de histología; en estado de salud 
(histología normal) o de enfermedad 
(bistologia patológica) . " MM, p. 384 

IMPLANTACIÓN slf 
L implantation 
Adhesión del trofoblasto al endometrio o fusión con 
él . CRA 
"La descarga pulsátil de GnRH prepara el 
endometrio para la implantación del embrión en 
desarrollo. " CRA, p.6 
Sin: nidación 

LUMEN slm 
L lumen 
Espacio dentro de una estructura tubular, como una 
arteria o intestino. DEV 
"Pues se concoce como lurnen la luz de un vaso o 
conducto. · DTCM, p.726 
Afin: lumen uterino 

LUTEÓLISIS slf 

L Iuteolysis 
Regresión de un cuerpo lúteo. DEV 
"Prostaglandinas en luteólísis." EVR, p. 3 24 
Afin: efecto luteolitico. factores IUleoliticos. 
luleolisina 

LUXACIÓN slf 
L luution 
Dislocación pennanente de los huesos sacro e ilíaco 
y ligamentos que los unen. DTCM 
"Una luxación es el nombre técnico de dislocación. " 
DEV, p.5 10 

MECONIO slm 

L meconium 
Materia dura o semiliquida, viscosa y negruzca, que 
se acumula en los intestinos de los animales antes 
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de nacer. En la primera leche de la madre existe un 
purgante natural para este propósito. DEV 
"Se debe persistir hasta que el meconio ha sido 
expelido. "  MM. p. 195 

METRITIS sI 
L metritis 
Inflamación aguda o crónica de la matriz, 
especialmente de su parénquima. DTCM 
"Puede aparecer la inflamación debida a infeciones 

vacterianas o a otras causas; la metritis contagiosa 

equina juega un papel importante . " DRA, p.7 1  

MIOMETRIO s/m 
L myometrium 
Porción muscular del útero. DTCM 
"El miometrio es responsable de las contracciones 
uterinas durante el estro y la cópula y de la 
actividad uterina limitada a lo largo del ciclo 
estrual." EVR, p.307 
Sin: miometro 
Afio: actividad miométrica 

OVOCITO slm 
L ovocyt 
Célula precursora del óvulo, contenida en el 
interior de los folículos, que es liberada en la 
ovulación. CRA 
"Si el ovocíto. que es liberado del foliculo durante 
la ovulación, no es fertilizado, el animal no recibirá 
seftal de gestación del embrión. "  CRA, p.6 
Sin: oocito 

OXITOCINA slf 
L oxytociD 
Hormona segregada por el l6bulo posterior de la 
hipófisis, que estimula el mecanismo de la 
secreción de la leche y también la contracción de 
los músculos uterinos. DEV 

"La oxitocina causa contracciones del miometro. " 

MM, p.3 1 1  



PARTO (EQUINO) slm 

L foaliog 
Conjunto de fen6menos fisiol6gicos que conducen a 
la salida del claustro materno de un feto viable y 
sus anexos. DTCM 
"El m!!lQ es el clímax del gran drama de la 
gestaci6n. "  EVR p.498 
Sin: alumbramiento 
Afin: parto expontáneo, parto fisiológico, parto 
natural, parto provocado, parto inducido, parto 
prematuro, parto distócico 

PERINEO s/m 
L perineo 
Anat6micamente es la región, de forma romboidal 
que se extiende en longitud desde el subpubis a la 
punta del cóccix y en anchura desde una 
tuberosidad isquiática a la otra. DTCM 
"El perineo se divide en perineo anterior y 
posterior. " DTCM, p.952 
Afin: área perineal 

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN slm 
L breediDg seasoo 
Período de máxima actividad reproductiva en 
animales no gestantes de especies con 
estacionalidad reproductiva. CRA 
"La inducción del celo en el periodo de 
reproducción se realiza principalmente para tratar 
alteraciones de la fertilidad." CRA, p.67 
Sin: estación reproductiva, estación serual, 
estación de servicio 

PERIST ALSIS slf 

L perystallis 
Movimiento característico de los 6rganos tubulares 
del cuerpo, como los intestinos, esófago y los 
uréteres. DEV 
"La peristalsis es el movimiento vermicular 
característico de ciertos 6rganos tubulares. " 
DTCM, p.954 
Afio: ondas peristálticas 
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PIÓMETRA UTERINA si! 
l. uterioe pyometra 
Acumulación de pus en el útero y que ocurre en 
todas la especies. DEV 
"Se cree que la patofisiología de la pi6metra en la 
gata es similar a la de la perra. " MM, p.759 

PLACENTA si! 
L placenta 
Término médico de las secundinas. medio por el 

cual la madre alimenta o nutre al feto . DEV 

"La placenta normalmente es expelida 3 horas 

después de la parición. "  MM, p.789 
Pop: pares 

PROGESTERONA si! 
L progesterone 
Hormona sexual del cuerpo lúteo y (en el animal en 
gestación) la placenta. Inhibe la hormana folículo 
estimulante (FSH) y la acción de la oxitocina. 
DEV 
"Después de la ovulación, a medida que se 

desarrolla el cuerpo lúteo y empieza a secretar 
progesterona , las células superficiales 
endrometriales crecen más y los elementos 
glandulares del endrometrio se multiplican y 
secretan. " EVR, p.321  

PROLAPSO s/m 
L prolapse 
Desplazamiento de un órgano O estructura; con el 
resultado de su aparición al exterior. DEV 
"El prolapso del útero."  MM, p.791 
Afio: prolapso recurrente, prolapso uterino, 
prolapso vaginal 

QUISTE FOLICULAR s/m 
L cyst 
Inflamación que contiene fluidos o material blando, 
aparte de pus Y tumores, normalmente no malignos. 
Se forman cuando ocurre algún distulbio en la 
función del ovario y conduce a la infertilidad 
temporal o permanente. DEV 
"Debe sospecharse quiste folicular en cualquier 
perra que muestra manifestaciones clínicas de estro 
durante más de 2 1  días. " MM, p.763 



REPRODUCCIÓN sif 
1. reproduction 
Cualquier actividad que asegure la colocación del 
semen en el tracto genital de una hembra receptiva, 
bien por medios naturales o artificiales. CRA 
"La reproducción en el ganado equino es un 
proceso estacional . "  CRA, p.6 1  

SINCRONIZACIÓN s/m 
l. sincronizatioa 
Cualquier mejora en el agrupamiento o aparición 
sincronizada de celo, ovulación o parto en un grupo 
de hembras con respecto a la presentación 
expontánea. CRA 
"Para la sincronización de un grupo de animales 
cíclicos no basta con una inyección. " CRA, p. 2 3  

TENDÓN PREPÚBICO slm 

L prepubic tendon 
Tendón que se encuentra delante del pubis. 
DTCM 
"El tendón prepúbico es conocido también como 
tendón prepubiano. " AAD, p.276 
Sin: tendón prepubiano 

TRACTO GENITAL slm 

L genital traet 
Vía genital. DTCM 
"Los estrógenos y la progesterona afectan el tracto 
genital. "  MM, p.723 
Sin: útero 

1 63 



CONCLUS IONE S 

Al terminar e s te trabaj o ,  s e  hace nece s a r i o  p l antear c i e r t a s  

i deas y conclus i one s que s e  recop i l aron durante e l  proceso de 

t raducc i ón y con f e c c i ón de l a  memo r i a . 

Primero , e l  t raductor que pretenda traduc i r  un texto 

técni co , de fini t i  vamente debe o r i entar su traba j o con base en 

las p autas que e s t ablece el t ipo de t raducción document a l  y 

c i ent í f i c a . No debe pasar por a l to que e l  do cumento o r i ginal 

está expresado por medio de unos rasgos e s t i l í s t i co s  y 

l ingüí s t i co s  que lo caracter i z an y lo gran uni r s e  para a l can z a r  

e l  obj e t ivo final  de l documento técnico , informar . P o r  lo  

tanto , e l  documento producto de l a  traducción debe as emej a r s e  

al e s crito o r i ginal e n  su obj e t ividad, c l a r i dad , economí a y 

preci s i ón que cons t i tuyen e l  propó s i to f inal de l a  traducc i ón 

t é cni c a . Para lograr una t r aduc c ión natural y comuni cativa ,  

antes  de emprender su l abor , e l  t raductor debe e fe ctuar una 

exhaus t i  va indagac ión b ib l i o gr á f i ca que le permi t a  ent rar en 

contacto con la espe c i a l idad de l texto y a s í  pueda 

f ami l i ari z arse y ut i l i z ar la t e rmino l ogía apropi ada y rasgo s  

de l tono y es t i lo caracterí s t i co s  de l texto bas e . 

E s t o  fue part i cul armente di f í c i l  en este  campo de l a  

medi c i na veterinar i a ,  pues e l  mat e r ial b ibl iogr á f i co e n  e spaño l 

con que cuent a. e l  traductor e s  muy escaso . Su l imi tación s e  

de sprende de l hecho d e  qu e  l a  b ib l i ografía  e s c r i t a  e n  e spaño l y 

de l tema e spe c i f i co de la  reproducción equina e s  mínima . La 
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mayo r í a  de t e x t o s  r e f e r e n t e s  a l  t ema s o n  e s c r i t o s  o r i g i n a lme n t e  

e n  ing l é s o s o n unas  pocas tr aducc i one s al  e spaño l e f e c t u a d a s  

e n  España , Ar gent i n a  y Méx i co . 

A e s t e  obs t áculo  s e  l e  une e l  de tene r que t r adu c i r  l e ngu a j e 

muy técn i co . Por un l ado s e  encuentr an dentro de l t r ab a j  o 

o r i ginal c i e r t a s  pal abras  o f r a s e s  que a s imp l e  v i s t a p a r e c e n  

d e  u s o  cot i d i ano , p e r o  que e n  real i dad t i enen un s e n t i do 

di s t into y prop i o  de l a  medi c ina veter inar i a . Por o t r o  l a do ,  

hay otro t ipo de p a l abras que ya s on termino l o g í a  prop i a d e  l a  

j erga de e s t a  c i enc i a ;  s on pal ab r a s  que s ó l o  t i enen s i gni f i cado 

para un pro f e s i onal en l a  mater i a . 

Dadas e s t a  c i r cuns t ancias , s e  decidió entonce s  t r a t a r  e l  

problema de l voc abulario en do s s ecciones apa r t e  de n t r o  l a  

memori a . S e  e l aboró un cap í tulo e n  e l  que s e  examina e l  c a s o  de 

l as co locaci ones y o t ro en el que se de s arro l l a  un gl o s a r i o q u e  

comprende s e s enta términos bás i co s  de reproduc c i ó n y 

endocrino l o g í a  veter inar i a . Se bus có con e s t o s  t r abaj  o s  s ob r e  

termino l o g í a  brindar un aporte p a r a  aque l l o s  traduct o r e s  qu e  s e  

enfrenten c o n  l a  t raducción d e  u n  texto s imi l ar . Se l o gró 

reunir los t é rminos y frases t é cni cas que p r e s entaron mayo r 

probl ema a l a  hora de e fectuar l a  traducción . 

La t raducc ión de t exto técn i co imp l i ca e l  u s o  cons tante de 

dicciona r i o s  e spec i al i z ados en e l  tóp ico con e l  que se e s t á  

trabaj ando ; s in embargo no s i empre s e  encuent ra l a  s o luc i ón en 

un diccionar i o . A veces la de fini c ión mi sma que e s t e  o frece e s  
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tan técnica que no a c l a r a  el  concepto , por lo  menos para el 

traduc tor que no es  exp e r t o  en l a  c i enc i a  en part i cu l a r . 

Adi c i onalmente ,  s i  s e  ut i l i z a un dicc iona r i o  s ó l o  para ha l l ar 

el  equiva l ente ya s ea en e sp�fio l o en ingl é s , a ve ces  e l  

t raductor s e  topa con l a  s orpr e s a  que s e  p r e s entan var i as 

opc iones a e s co ge r ,  pero s i  e l  traductor no e s  e spec i a l i s t a  en 

e l  campo no s abrá cuál es la más apropi ada de acue rdo al t óp i co 

que se  e s tá de sarro l l ando en e s e  momento .  

Otro caso  s e  presenta por l a s  e s t ructuras en l a s  que 

aparecen una serie de sustant ivos modi f i c ado s por o t r o s  

sustantivo s , en todos l o s  c a s o s , una ve z más , e l  dicciona r i o  es 

una ayuda insuf iciente . El t raductor puede consul tar l o s  

s i gni ficados individual e s  p e ro no hay una exp l i ca c ión de cómo 

ordenarlos . En cua l e s qui e r a  de l o s  

indi spens ab l e  l a  ayuda de l experto , 

casos  ant e r i o r e s  s e  hace 

ya que este puede por un 

l ado , exp l icar de forma general e l  tema que s e  e s t á  tratando y 

además o frecer e l  término t é cni co preciso que s e  debe ut i l i zar . 

As í el t raductor puede acomodar su traducc i ón de una manera que 

s ea comunicat iva y natura l ; de otro modo , la t raducc i ón l i t e r a l  

d a  como resul t ado una f r a s e  s in senti do y qu e  n o  suena natural  

dentro de un t exto en  e spafio l . 

Es evidente que , un traductor por mucho que s e  documente con 

textos ,  revi s tas , di ccionar i o s , e intente fami l i ar i z a r s e  con un 

tema técnico , no podrá pre scindir de la  consul ta a l  

e spec i a l i s t a . S in embargo , e l  traductor como uno de l o s  
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e n c a r g a d o s  de me j o rar e l  i d i oma , debe tener muy p r e s ente que e l  

experto brinda un apo r t e  inva luab l e  con r e s p e c t o  a l  c ampo 

t é cnico , y e s  pre c i s ament e  en e s t a  área donde é l  po s e e l a  

úl t ima p a l abr a ,  pero no sucede a s i  cuando s e  re f i e r e  a 

cue s t iones de l i d i oma como t a l . 

A vece s , l o s  e speci a l i s t as hacen un uso  de l i d i oma que n o  e s  

e l  correcto , y e l l o s  dentro de s u  a s e s or i a , t r a t an de inf l u i r y 

has ta de impone r su  punto de v i s t a . Es  aqui donde e l  traduc t o r  

debe ej ercer su auto ridad como pro f e s i onal y ut i l i z a r  todos  s u s  

cono c imientos p a r a  que a s i  l l e gue a di s ce rni r ent re  lo  que e l  

experto l e  propone y l o  que é l  s abe como e spe c i a l i s t a  e n  e l  

idioma . Queda a c r i t e r i o  de c ada traductor l a  di r e c c i ón p o r  

tomar , p e ro no s in ante s  re f l ex i onar y cue s t i onar lo  que e l  

expe rto l e  propone y sugi ere con respecto a l  uso de l idioma . 

En s intes i s , e l  resul tado de e s te trabaj o t e rmino l óg i co no 

es más que un punto de part i da que hay que comp l e t a r . S e  

podr i a ,  por  e j emp l o ,  confeccionar un glosario  de t é rm i no s 

populares  us ado s comúnmente en Co s t a  Rica en l a  medi c ina 

ve ter inar i a . Con base  en l a  exper i enc i a  acumul ada durante l a  

confección de e s te trabaj o ,  suge r ir i a  que para e s t e  f i n ,  e l  

inve s t i gador s e  b a s e  e n  un " trabaj o de campo " que tome en 

cuenta gente de di f e rentes nive l e s  y var i o s  médi cos 

espe c i a l i s tas . E s to con e l  fin de que l o s  traductores  puedan 

enr iquecer y pro fundi z a r  su conocimi ento de l a  t e rmino l o gi a  
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p r op i a  de l a  c i e n c i a  v e t e r i n a r i a .  
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