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Prólogo 
 
 
 
 

 
El avance de la Ciencia Veterinaria ha impulsado la evolución del conocimiento de un modo 

impensado. Este hecho hace que la educación en Reproducción Animal, al igual que en el 

resto de la Medicina Veterinaria, haya desbordado todo posible intento de ir a la velocidad de 

los avances en el área. Tal vez es ahora el momento de pararse y “mirar la cancha”. En este 

intento de acomodar las piezas del rompecabezas de la docencia es que intentamos brindar el 

primer escalón para que a partir de él, los alumnos y también a aquellos profesionales que han 

decidido hoy dedicarse a Reproducción Animal puedan construir una gran escalera dirigida al 

éxito profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 
Este libro presenta los conocimientos básicos de fisiología reproductiva y fisiopatología de 

los animales de producción y compañía con el fin de introducir al lector en la reproducción 

animal en Medicina Veterinaria. La obra se encuentra dividida en secciones utilizando una 

sección para cada especie. Se presentan los contenidos básicos a partir de los cuales el lector 

podrá construir los conocimientos necesarios para la práctica reproductiva diaria. 
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CAPÍTULO 4 
Ciclo estral felino 

María Carla García Mitacek 

 

 

 

 

 
 
 

Particularidades fisiológicas del ciclo estral felino 
 

La gata doméstica es poliéstrica estacional fotoperíodo positiva. Es decir que ciclará de 

manera repetida durante una estación reproductiva a menos que el ciclo sea interrumpido por 

preñez, pseudopreñez o enfermedad (Feldman y Nelson, 2000). La estacionalidad reproductiva 

de la gata doméstica está íntimamente relacionada con el fotoperíodo y la concentración de 

melatonina sérica. Esta última, es una hormona derivada de la serotonina y es sintetizada y 

secretada principalmente por la glándula pineal. La liberación de melatonina sigue un ritmo 

circardiano, es liberada en períodos de oscuridad, momento en que se sintetiza (Scheer y 

Czeisler, 2005). Por el contrario, durante períodos de luz, la síntesis y secreción de melatonina 

esta inhibida (Scheer y Czeisler, 2005). Por lo tanto, al aumentar las horas luz, la duración de la 

secreción de melatonina disminuye y por consiguiente la concentración sérica de esta hormona 

es baja. Como consecuencia de las bajas concentraciones de melatonina sérica se producen 

pulsos de GnRH. La liberación pulsátil de GnRH provoca una liberación pulsátil de la 

gonadotropinas hipofisiarias especialmente de la hormona luteinizante. El mencionado 

mecanismo fisiológico desencadena la ocurrencia de ciclos cuando las gatas tienen una 

disposición lumínica de 12 h luz diarias o más es decir en el período reproductivo. Por el 
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contrario, al disminuir las horas luz, la duración de la secreción de melatonina aumenta y por lo 

tanto la concentración de melatonina sérica es alta. Como consecuencia del cambio en la 

duración de la liberación de melatonina no ocurren pulsos de GnRH y el eje gonadal hipofisiario 

está quiescente. De esta manera la melatonina regula el estado funcional de las gónadas y 

controla la capacidad reproductiva de un animal según la estación del año (Vieytez, 1995). 

En resumen, en nuestro país las gatas presentan celo durante las estaciones de primavera 

y verano, es decir cuando la concentración de melatonina sérica es baja (0.53±0.1 ng/ml). Por 

el contrario las gatas presentan un anestro estacional en otoño e invierno, es decir cuando la 

concentración de melatonina sérica es alta (8.94±2.6 ng/ml) (Vieytez, 1995; Stornelli, 2007). Sin 

embargo bajo un régimen lumínico artificial de 14 h de luz diarias, las gatas, ciclan durante todo 

el año y presentan ciclos estrales comparables a los ocurridos durante la época del año en la 

que ocurren días largos (Robledo y col., 2003; Giménez y col., 2006). Por el contrario, si las 

gatas son expuestas a un régimen lumínico diario corto (8 h luz/diarias), la actividad ovárica 

cesa y consecuentemente la hembra entra en anestro (Leyva y col., 1989).  

 

 

Pubertad 
 

La mayoría de las hembras felinas alcanzan la pubertad entre los 6 y 9 meses de edad 

(Verstegen, 1998; Esteve, 1992). Esto varía debido a la influencia de varios factores, entre ellos 

la época del año en que la hembra nace. Se ha informado que aquellas hembras que nacen en 

invierno alcanzan la pubertad en la primavera siguiente por lo cual comienzan su actividad 

sexual más tempranamente que aquellas que nacen en verano que no presentarán celos hasta 

el año siguiente (Tsutsui y col., 2004). Por otro lado, la madurez sexual presenta cierta 

heredabilidad, es así que razas de pelo corto son más precoces que las razas de pelo largo 

(Povey, 1978). Otro factor a considerar es el peso, ya que las hembras necesitan un peso 

mínimo de 2.3 a 2.5 kg para llegar a la pubertad (Verstegen, 2002). 

 

 

Estadíos del ciclo estral: endocrinología y citología vaginal 
 

El ciclo estral felino se divide en cuatro estadíos: proestro, estro, interestro y anestro [Figura 

1] (Johnston y col., 2001). El proestro, es el estadío del ciclo estral cuya duración puede ser tan 

breve (24 h) que pasa inadvertido o durar 1 a 2 días (Johnson, 2000). Es el momento de 

actividad folicular (síntesis y secreción de estrógenos [E2]), cambios en la citología vaginal y 

preparación para el apareamiento y preñez (Feldman y Nelson, 2000). Los folículos ováricos 

desarrollan desde un diámetro aproximado de 0.5 mm a 1.5 mm durante este estadío (Esteve, 

1992). Los E2, llegan a concentraciones superiores a 20 pg/mL, siendo los niveles plasmáticos 
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de esta hormona en anestro o interestro inferiores a 15 pg/mL (Feldman y Nelson, 2000). El 

aumento de las concentraciones séricas de E2 se relaciona con el comportamiento 

afectuoso de la hembra, y características conductales particulares (fricciones, pisoteo con 

los miembros posteriores, vocalizaciones y menor hostilidad hacia el macho) presentes en 

esta etapa del ciclo estral. En este estadio si bien la hembra atrae al macho, no permite la 

monta (Johnson, 2000). 

El estro es el momento en que la hembra acepta el servicio, y la síntesis y concentración 

sérica de E2 llega a los niveles más altos, 40 a 80 pg/mL (Verstegen, 2002). La duración 

promedio de este período es de 6 a 10 días (Esteve, 1992). Debido a las altas 

concentraciones de E2 plasmático, la gata aumenta las vocalizaciones, presenta lordosis, 

mantiene la cola hacia un lado y acepta la cópula (Johnson, 2000). Este aumento de los E2, 

no sólo produce un cambio del comportamiento, sino que también actúa sobre el epitelio 

vaginal produciendo la cornificación del mismo (Johnston y col., 2001). En consecuencia, la 

citología vaginal de la fase folicular (proestro y estro) presenta células superficiales 

nucleadas y anucleadas. Las células superficiales son grandes, de bordes irregulares, núcleo 

oval y picnótico o sin núcleo [Tabla 1] (Esteve, 1992). 

Una particularidad de las hembras felinas es que la ovulación es inducida por el coito. La 

estimulación vaginal producida por el pene del macho es seguida en forma inmediata por un 

incremento en la actividad neural dentro de las áreas hipotalámicas (Verstegen, 2002). La 

mencionada estimulación causa liberación de GnRH, seguida por una onda de LH, mediado 

por la estimulación vaginal. Las ondas de LH se presentan a los 15 minutos de la cópula. Los 

niveles máximos de LH requieren entre 8 a 12 cópulas y se alcanzan 4 h después de ocurrido 

el primer coito. La ovulación ocurre aproximadamente a las 24 h después de la rápida 

liberación de LH (Felman y Nelson, 2000). Los valores de esta hormona van desde 10 ng/mL 

antes del apareamiento a más de 100 ng/mL después de la estimulación máxima (Verstegen, 

2002). Algunas gatas pueden no liberar adecuadas concentraciones de LH para inducir la 

ovulación a pesar de repetidas cópulas con machos fértiles (Johnson, 2000). La adecuada 

secreción de LH postestimulación vaginal no siempre inducirá la ovulación. Es probable que 

una cierta madurez intrínseca del folículo en desarrollo sea prerrequisito para que el estímulo 

coital que permite la ovulación sea efectivo (Johnson, 2000).  

Se ha observado que un 35 % de las hembras felinas pueden presentar ovulación 

espontánea (Johnson, 2000). Esto ocurre en aquellas colonias de gatos en que las hembras 

están confinadas en el mismo ambiente que los machos, a pesar de que no haya contacto 

físico ni visual. Esta observación se puede atribuir al efecto de las feromonas tal como ocurre 

en otras especies (Verstegen, 1998).  

En ausencia de apareamiento u ovulación espontánea comienza la etapa llamada interestro, 

la cual es definida como la etapa que le sigue a un estro y precede al proestro siguiente. La 

duración de este estadío varía de 8 a 10 días promedio (Feldman y Nelson, 2000). Mediante 

citología vaginal puede observarse un predominio de células intermedias, células superficiales 
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en menor proporción y ocasionalmente pueden visualizarse neutrófilos. Las células intermedias 

son más pequeñas que las células superficiales, con contornos celulares regulares y núcleo 

redondo u oval, el cual puede estar picnótico [Tabla 1] (Esteve, 1992). 

Si ocurre ovulación pero los ovocitos no son fertilizados, los folículos se luteinizan y se 

forman cuerpos lúteos que secretan P4. La fase luteal es más corta que la gestación, y se 

denomina pseudogestación (Verstegen, 1998). En esta etapa, la concentración de P4 sérica 

llega a niveles de más de 20 ng/mL (Wildt y col., 1980; Schmidt y col., 1983). Sin embargo, la 

concentración de P4 comienza a descender alrededor del día 25 llegando a valores basales 

entre los 30 y 40 días, por lo tanto los cuerpos lúteos de la pseudopreñez estarían pre-

programados a sufrir atrofia después de los 25-35 días al no existir un soporte luteotrófico 

proveniente del embrión o placenta (Verstegen, 1998). Al final de la pseudogestación existe un 

período breve de interestro que precede al siguiente estro, siempre y cuando las gatas estén 

en etapa reproductiva (Verstegen, 1998). En consecuencia la duración del estadio de 

pseudogestación es aproximadamente de 40 días (Wildt y col., 1980; Schmidt y col., 1983). En 

esta fase la citología vaginal presenta las mismas características que la citología de interestro.  

El anestro es el estadio caracterizado por la ausencia de ciclos estrales. Esta fase ocurre 

cuando disminuyen las horas luz con el consiguiente aumento de melatonina y prolactina 

(Banks y Stabenfeldt, 1983). Las concentraciones séricas de melatonina y prolactina son 

sincrónicas, se elevan durante los períodos de oscuridad y disminuyen durante los períodos de 

gran intensidad lumínica (Verstegen 1998; Leyva, 1989). Por lo tanto, el anestro felino se 

caracteriza por niveles elevados de melatonina y prolactina, y niveles basales de E2 y P4 

(Verstegen, 1998). En esta etapa, la citología vaginal presenta predominio de células 

parabasales y una escasa cantidad de células intermedias (Colby, 1980). Las células 

parabasales se caracterizan por ser redondas, con bordes celulares regulares y poseer una 

relación núcleo-citoplasma disminuida [Tabla 1] (Esteve, 1992).  
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Figura 1. Ciclo estral en la gata doméstica  

 
 

Tabla 1. Imágenes a 10 X y 40 X de citologías vaginales de gatas teñidas con Tinción 15 (Biopur®). 
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