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Estudio de parámetros reproductivos y control de la reproducción del gato doméstico 

(Felis catus) en  la provincia de Córdoba, Argentina 

  

 

Palabras clave: felinos –  reproducción- ciclo estral - melatonina – pubertad 

 

Resumen 

 Con el fin de contribuir al  conocimiento de la fisiología reproductiva y al control de la 

reproducción del gato doméstico (Felis catus) en la Argentina, los objetivos particulares de la  

presente Tesis Doctoral fueron: 1) caracterizar algunos parámetros reproductivos  del gato 

doméstico en Argentina y 2) probar  la eficacia y la seguridad de la melatonina, administrada 

a largo plazo, en la prolongación del interestro y la pubertad de hembras felinas. Para el 

primer objetivo se estudiaron 300 ciclos estrales en 60 gatas mestizas además de los datos 

aportados por los principales criaderos de gatos de raza del país. Con los datos obtenidos se 

realizó una estadística descriptiva la que demostró que, a nuestra latitud, las hembras felinas 

presentan celos durante todo el año, sin aparición de anestro estacional. No obstante, la 

frecuencia de los ciclos varía según los meses del año. Para el segundo objetivo se estudiaron: 

68 intervalos interestro en 28 gatas pospuberes y 32 hembras prepúberes que participaron de 

los  experimentos. Se realizaron ensayos randomizados, ciegos y con grupo control y los datos 

obtenidos se analizaron estadísticamente. Los intervalos interestro en las hembras pospuberes 

fueron 63,8±5,4; 63,0±5,3; y 19,2±1,4 días (p<0,05), en los grupos tratados con melatonina 

oral, implante y control, respectivamente. En estos mismos grupos los intervalos entre el 

inicio del tratamiento y el primer estro fueron 51,0±4,7; 50,0±6,1; y 12,6±1,1 días (p<0,05). 

En las gatas prepúberes, no se encontraron diferencias ni en la edad (232.4±10.5; 208.6±13.0; 
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y 192.4±20.1 d; p>0.1; p>0.1) ni en el peso (2,6±0,1;  2,3±0,2; y  2,4±0,2; p>0,1) a la 

pubertad en los distintos grupos (implante de melatonina y control). En ninguno de los 

experimentos se observaron efectos colaterales relacionados al tratamiento.  Se concluyó que 

en los felinos domésticos, el tratamiento con melatonina a largo plazo prolonga levemente el 

intervalo interestro pero no pospone la aparición de la pubertad. 
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Study of reproductive parameters and control of reproduction of the domestic  

cat (Felis catus) in the city of Córdoba, Argentina 

 

 

Key words: feline - reproduction - estrous cycle - melatonin - puberty 

 

Abstract 

To contribute to the knowledge of the physiology and control reproduction in the of domestic 

cat (Felis catus) in Argentina the particular objectives of this Thesis were: 1) To characterize 

some reproductive parameters of the domestic cat in Argentina and 2) To test the efficacy and 

safety of the long term administration of melatonin in the postponement of the interestrus and 

puberty.  Three hundred estrous cycles of 60 cross-bred queens and the data obtained from the 

main cat breeders of Argentina were included in a descriptive analysis. At our latitude de 

female cats had estrous cycles throughout the year, without seasonal anestrus. Although, the 

frequency of cycles varied throughout the different months of the year. For the second 

objective 68 interestrus intervals of 28 post-pubertal queens and the age at puberty of 32 

prepubertal female cats were studied.  Two randomized controlled trials were carried out and 

data obtained were statistically analyzed. Interestrus intervals in post-pubertal implant, oral 

and control- treated groups were 63.8±5.4, 63.0±5.3 and 19.2±1.4 d (p<0.05), respectively. In 

these groups, intervals between onset of treatment and the first estrous cycle were 51.0±4.7, 

50.0±6.1, and 12.6±1.1 d (p<0.05). In the second experiment, neither age (232.4±10.5; 

208.6±13.0; and 192.4±20.1 d; p>0.1) nor body weight (2,6±0,1;  2,3±0,2; and 2,4±0,2; 

p>0,1) at puberty differed among cats implanted with melatonin at different time points 

before puberty and controls. None of the cats in either study presented side effects related to 
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the treatments. It was concluded, from these two trials, that long-term melatonin administration 

safely causes short-term suppression of the estrous cycle in post-pubertal, but not in pre-

pubertal cats. 
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Introducción 

 

El aumento del número de gatos domésticos (Felis catus), como animal de compañía, 

ha provocado el crecimiento de la demanda del mejoramiento y control reproductivo en la 

especie. Como contraparte de esto, la población de gatos sin dueños también se ha 

incrementado constituyendo un problema sanitario y social de relevancia (1). Además, el gato 

doméstico es un excelente modelo experimental para el estudio de enfermedades humanas (2-

4) y de nuevas biotecnologías reproductivas para felinos silvestres en peligro de extinción (4-

8).   

Las hembras felinas han sido tradicionalmente clasificadas de acuerdo a su ciclo estral 

como poliéstricas estacionales con fotoperiodo positivo (9,10), es decir que la luz ejerce un 

estímulo en su ciclicidad sexual. Así, la temporada reproductiva comienza en primavera-

verano, cuando las horas de luz por día aumentan. Además, existen reportes de que a ciertas 

latitudes las gatas presentan ciclos estrales durante todo el año (11-14). 

La pubertad, en esta especie, se alcanza entre los 6 y 9 meses de edad. El inicio de la 

misma no solo depende de la edad, sino también del fotoperiodo, las condiciones físicas, el 

estado nutricional y la raza. Al respecto se ha señalado, que con un estado físico y nutricional 

adecuado, las hembras comienzan a ciclar cuando alcanzan los 2 kg de peso 

(aproximadamente el 80% del peso corporal adulto) (10,15,16).  

Durante la temporada reproductiva el ciclo de la gata consta de cuatro fases: proestro, 

estro, interestro y anestro. El proestro se caracteriza porque la hembra atrae a los machos, 

pero no es receptiva. Puede durar entre 3 horas y 3 días. Al comienzo la hembra se frota 

contra objetos y luego presenta lordosis y giros sobre sí misma. La hormona 

foliculoestimulante es la que produce el crecimiento folicular, característico de esta fase, con 
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el consiguiente aumento de la síntesis de estrógenos. Algunas gatas no presentan proestro y 

alcanzan abruptamente una conducta de estro con receptividad al macho (10,17). 

El estro se caracteriza porque la hembra acepta la monta y la penetración del pene por 

parte del gato.  Puede durar entre 4 a 7 días con un rango entre 1 a 21 días. Los signos clínicos 

que presenta la hembra son vocalizaciones, lordosis, zapateo con los miembros posteriores y 

desvío de la cola  hacia un costado (18). Durante este período, la concentración de estrógenos 

aumenta considerablemente lo cual produce un leve edema de la vulva, que muchas veces es 

imperceptible (10,17). 

El interestro es el intervalo entre dos estros. La duración de esta fase varía 

considerablemente según se produzca o no ovulación. Si no se induce la ovulación este 

período puede  durar entre 7 a 15 días. En este caso la hembra no presenta signos clínicos 

específicos y los niveles de estrógeno y progesterona se encuentran en concentraciones 

basales. Si se produce la ovulación y la hembra no concibe, este período se denomina 

pseudogestación, teniendo una duración de 20 a 40 días.  Contrariamente, si la hembra queda 

preñada este período puede durar entre 60 y 70 días y se denomina gestación. En los dos 

últimos casos  se produce el aumento de los niveles de progesterona en sangre proveniente de 

los cuerpos lúteos. Luego de 7 a 10 días de producirse la luteólisis espontánea en las  gatas 

vacías o bien en el parto en las preñadas, las hembras comienzan a ciclar nuevamente  (10,17). 

El anestro es la última fase del ciclo estral. Se produce según la localización 

geográfica, y se caracteriza por no presentar actividad reproductiva alguna. Los niveles 

hormonales permanecen basales (10,17).   

La ovulación en esta especie se considera inducida, aunque existen abundantes 

reportes de que en un porcentaje variable de hembras pueden ovular en forma espontánea (15, 

19,20). La inducción, no solo puede ser causada por el coito, o la acción directa sobre la 
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vagina, sino a través de distintos eventos como contacto con hembras, estímulos olfatorios o 

visuales (21,22), o eventos estresantes y manipulación humana (23). 

 Durante el estro, la hembra permite el servicio emitiendo vocalizaciones graves y 

adoptando una posición de lordosis. El macho toma a la hembra por el cuello con la boca, la 

monta y realiza varias estocadas hasta que introduce el pene y eyacula en unos pocos 

segundos. La gata presenta una reacción poscoital, que se caracteriza por el lamido de los 

genitales, vocalizaciones y rechazo el acercamiento del macho. Esta reacción dura 10 a 15 

minutos, tras lo cual el macho vuelve a servir a la hembra. Para que la ovulación sea 

finalmente inducida por la monta, deben producirse al menos 3 a 4 cópulas en los tres 

primeros días del estro (5,18,21).  

           La duración de la gestación en la gata es de 65 a 67 días con un rango entre 62 y 71 

días (24).  En el momento del parto la hembra permanece aislada y cuando comienzan las 

primeras contracciones, vocaliza y ronronea. El parto generalmente sucede de noche y en un 

lugar tranquilo y se divide en tres etapas. Durante la primera, la cual puede durar entre 1 y 24 

horas, se producen contracciones uterinas y dilatación cervical. La segunda corresponde a la 

expulsión de los fetos y la tercera a la expulsión de las placentas. La segunda y tercera etapas 

pueden ocurrir alternativamente. El intervalo entre el nacimiento de cada gatito es de 15 a 30 

minutos, aunque el rango varía desde segundos hasta horas. La duración del intervalo entre el 

nacimiento del primer y último cachorro generalmente es menor a 2 horas. Situaciones que 

produzcan estrés en la gata pueden prolongarlo o interrumpirlo (25). La hembra felina es muy 

prolífica y si bien pare, generalmente 4 crías, puede producir hasta 3 camadas por temporada 

reproductiva. La mortalidad de cachorros hasta el destete es relativamente baja, siendo 

aproximadamente de 1 a 1,5 cachorros por camada (25,26). No obstante, en gatos 

abandonados, esta proporción aumenta considerablemente (10).  
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La melatonina (N-acetyl-5-methoxitriptamina), es una hormona secretada por la 

glándula pineal que regula la estacionalidad reproductiva en los felinos y otros mamíferos 

estacionales (27,28). Esta hormona proviene del aminoácido triptófano, el que es convertido a 

5-hidroxytriptamina (serotonina) en dos pasos, y luego a melatonina vía n-acetilserotonina. 

Dado que la melatonina no es almacenada en grandes cantidades en la glándula pineal, las 

concentraciones de melatonina en sangre reflejan estrechamente la tasa de síntesis y el patrón 

de secreción (29).  

 Un grupo muy especializado de células retinales ganglionares, son responsables de 

detectar y traducir la longitud de onda crítica lumínica que resulta en la inhibición de la 

síntesis de melatonina por parte de la glándula pineal. Desde estas neuronas la señal viaja a 

través de los nervios ópticos al núcleo supraquiasmático y luego a la glándula pineal, 

atravesando el núcleo paraventricular y el ganglio cervical superior (29-31). Así, la glándula 

pineal traduce el ciclo luz/oscuridad a una señal endocrina “secreción circadiana de 

melatonina” que regula la actividad del eje hipotálamo-hipófisis gonadal en forma especie 

específica (25). Durante las horas de la noche (oscuridad), el sistema nervioso central envía 

señales eléctricas a la glándula, lo cual causa una liberación de norepinefrina que inicia, por 

su unión a  receptores β adrenérgicos, la elevación de la producción de melatonina. Se acepta 

que la melatonina ejerce sus acciones interactuando con receptores de membrana, nucleares y 

citosólicos, aunque su mecanismo exacto no está totalmente dilucidado (30).   En felinos 

domésticos se estudió el patrón de secreción de melatonina endógena, sometiéndolos 

diferentes fotoperiodos y se observó el aumento de su concentración durante las horas de 

oscuridad y la disminución durante las horas de luz (27,28,34). 

Se asume que la melatonina actuaría modulando la retroalimentación negativa 

inducida por los esteroides en las neuronas productoras de GnRH (29), afectando su secreción 
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más que su síntesis (32,33). Para el caso de los felinos, la secreción de melatonina produce 

una disminución de GnRH y por lo tanto un cese de la actividad reproductiva. Además, la 

melatonina tiene influencia sobre el inicio de la pubertad en distintas especies (35-39). Por 

estas características, esta hormona hiua sido extensamente utilizada en otros mamíferos 

estacionales para el control del ciclo reproductivo  (40-43). 

El detallado conocimiento de la fisiología reproductiva de una especie permite el 

control exógeno, por ejemplo inducción y sincronización de celos, contracepción, etc. de los 

procesos reproductivos en la misma. La gran mayoría de los estudios de la reproducción de 

los felinos domésticos han sido realizados  en el hemisferio Norte.  En el hemisferio Sur es 

muy escaso el número de reportes en esta área de la fisiología, existiendo a nuestro 

conocimiento, uno de Brasil y dos de Australia (12,14,44). El primero describe algunos 

caracteres reproductivos en la zona ecuatorial y los segundos solo estudian gatos de raza lo 

que limita la validez  de estos reportes para nuestro país. 

Conociendo la marcada influencia ambiental en el comportamiento reproductivo de la especie 

felina, resulta imprescindible la realización de estudios descriptivos  locales. Al respecto, el 

objetivo del experimento uno de este Trabajo de Tesis fue describir algunos parámetros 

reproductivos en gatos mestizos y de raza en dos provincias de Argentina. 

Se ha demostrado en estudios previos (6,45) que la administración de  melatonina 

exógena en forma parenteral u oral, suprime el ciclo estral felino. Por razones prácticas, 

recientemente se han probado formulaciones subcutáneas de melatonina de liberación lenta en 

la especie. Sin embargo, los resultados concernientes a la eficacia, como la rapidez de 

supresión del estro y la prolongación del ciclo estral, y la seguridad de la melatonina no son 

uniformes entre los distintos reportes. Así,  mientras en algunos estudios se describió un 

retardo  de 5 a 30 días en la supresión del ciclo estral (6,45,46,47), en otro se observó una 
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acción inmediata (48). Además, la eficacia de los implantes de melatonina se encontró en un 

rango entre 50% (2/4 gatas) (46)  a 100% (9/9 gatas) (47,48), usando implantes de 12 y 18 

mg, respectivamente. Finalmente, fue descripta hiperplasia endometrial quística y aparición 

de estro luego del implante en el 100% y hasta 78% de los animales implantados, 

respectivamente en dos estudios diferentes (46,47), mientras que ningún efecto colateral fue 

encontrado en otros dos trabajos (6,48). Considerando estos resultados alentadores, sin 

embargo heterogéneos, fue necesario realizar un estudio más amplio y controlado, para definir 

estos aspectos en la especie. Por esta  razón,  el objetivo del experimento dos de esta Tesis  

fue probar la eficacia y seguridad de la administración a largo plazo de melatonina (ya sea en 

forma de implante o formulación oral) en el intervalo interestro de gatas domésticas.  

Se hipotetiza, también,  que la melatonina en formulaciones de liberación prolongada 

pospondría la aparición la pubertad en la gata doméstica. A nuestro conocimiento, esto no ha 

sido estudiado en la hembra felina doméstica.  En la gata doméstica, sometida a un 

fotoperídodo positivo, la pubertad se espera cuando alcanza aproximadamente el 75% (2 – 2,5 

kg) del peso corporal adulto (16,49). Considerando a la pubertad como un evento relacionado 

al desarrollo corporal, las hembras prepúberes se implantaron  cuando tenían 

aproximadamente un 50% del peso adulto o bien  inmediatamente antes de la pubertad 

esperada. Por lo expuesto, el objetivo del experimento tres de este Trabajo de Tesis fue 

describir el efecto de los implantes  de melatonina  aplicados en dos diferentes tiempos en la 

aparición de pubertad en esta especie.  
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Materiales y métodos 

 

Experimento I  

Gatas mestizas  

Animales y ambiente 

Para la descripción  reproductiva de las gatas mestizas, se controlaron 300 ciclos estrales en 

28 hembras felinas post púberes de 8 meses a 4 años de edad y de entre 2,5 y 4 kg de peso 

corporal, por un período de 900 días durante los años 2007 al 2010. Además, se estudiaron 31 

gatas prepúberes de menos de 3 meses de edad y hasta 1 kg de peso, durante el mismo 

período. 

Las gatas estaban alojadas en gatiles en la ciudad de Córdoba, Argentina (31° 25´ latitud sur, 

64° 11´ longitud oeste) expuestas a un fotoperiodo natural (Figura 1).  El gatil tenía  20m2  

con  3 ventanas vidriadas y comunicaba con  patio externo de 30 m2 al que los animales tenían 

acceso a voluntad.  Para el resto de las características los gatiles seguían las normas 

internacionales para el bienestar animal (50). Los gatas se alimentaron con alimento 

balanceado comercial Premium (Fit 32 Royal Canin®) y agua fresca ad libitum. Los animales 

tenían plan sanitario completo, que incluyó desparasitaciones externa e interna periódicas y 

vacunación anual con la vacuna triple felina y antirrábica.  
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Seguimiento de los animales 

A las hembras se les realizó un control seriado de su comportamiento y colpocitológico. El 

primero se realizó una vez por día entre las 14 y 17 horas durante un intervalo promedio de 45 

minutos (51). Los signos clínicos típicos que se observaron para la determinación del estro 

fueron: vocalizaciones, roce de la cabeza y cuerpo contra objetos, giro sobre el lomo, temblor 

de la cola y cuerpo, elevación y pisoteo con las patas posteriores, colocación de los codos 

contra el suelo y deslizamiento de la cola hacia un lado (8,15).   

Las citologías vaginales se realizaron 2 veces a la semana  a modo de  disminuir la ocurrencia 

de ovulación inducida (24,20). Las muestras se tomaron con hisopos de algodón embebidos 

en solución fisiológica, introduciendo los mismos aproximadamente 1 cm, en forma suave en 

la vagina y haciéndolo girar sobre una de sus paredes. Luego, el hisopo se rotaba sobre un 

portaobjetos limpio y desengrasado. Las muestras se secaron al aire y se colorearon con la 

tinción Diff Quick. Los portaobjetos se observaron con microscopio de luz a 10X para evaluar 

la clarificación del fondo  y a 40X para el recuento de células. En cada muestra se contaron un 
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mínimo de 100 células y se diferenciaron en superficiales (nucleadas o anucleadas), 

intermedias y parabasales. El estro se determinó por la presencia de más del 80% de células 

superficiales y fondo claro, lo cual hace referencia a la ausencia de mucus vaginal (52).   

 

Variables reproductivas estudiadas  

Los parámetros reproductivos estudiados fueron: edad y peso a la pubertad, distribución  de 

los estros en los distintos meses del año, duración del estro (definido por comportamiento y  

citología vaginal típica), intensidad de los signos clínicos típicos (leves, moderados, intensos) 

y duración del intervalo interestro (intervalo entre la aparición de un estro y el siguiente) con 

y sin pseudopreñez. Se consideró a un ciclo ovulatorio o con pseudopreñez cuando el período 

interestro superaba los 21 días.  

 

Gatos de razas puras 

Animales, ambiente y manejo reproductivo 

Se encuestaron un total de 80 criaderos de la Asociación Felina Argentina ubicados en la 

provincia de Buenos Aires. Se incluyeron un total de 365 hembras y 136 machos felinos.  Las 

razas y el número de criaderos de cada una se resume en la Tabla 1.  El promedio de  

hembras y  machos por criadero fue de 8 y 3, respectivamente. Veintiocho (62,2%) criaderos 

encuestados criaba una sola raza,  el resto reproducía de dos a cuatro razas. Las razas más 

ampliamente representadas en los criaderos fueron: Persa, Persa-Himalayo, Exótico de Pelo 

Corto y Siamés. 

Todos los criaderos reportaron que los gatos vivían en ambientes mixtos internos y externos 

con  un promedio de 15 horas de luz por día. Las hembras habitaban en grupos y con contacto 

visual de los machos, los que se alojaban en jaulas individuales. Los animales se alimentaban 
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con balanceado y recibían un plan sanitario completo, que incluía desparasitaciones 

periódicas internas y externas y vacunación anual con dosis de triple felina y antirrábica.  

Las hembras se comenzaban a utilizar como reproductoras entre los 10 y 14 meses en el 

62,2% de los criaderos, mientras que en 26,6% se esperaba hasta los 18 meses. Para el caso de 

los machos ingresaban al plantel reproductivo entre los 5 y 12 meses, salvo en el 22,2% de los 

criaderos en los que ingresaban luego del año de edad. El 64,4% de los criaderos reproducía 

las hembras hasta  los  7 años. Contrariamente los machos eran usados durante todo el tiempo 

que éstos podían realizar servicios. 

Los  servicios se realizaban en el gatil del macho, durante 1 a 3 días ó 4 a 7 días en el  86,6% 

y 13,4%, respectivamente de los criaderos. Treinta y tres criaderos (73,3%) dejaban a las 

gatas con los machos durante el periodo de los servicios mientras que los demás los separaban 

luego de ser observados los servicios.  El  diagnóstico  de preñez se hacía por ecografía (días 

20 a 40 post servicio) o palpación  abdominal (día 18 al 30 post servicio) en el 40% y 20% de 

los criaderos, respectivamente. El destete se realizaba alrededor de los 2 meses de edad en 

todos los criaderos. 

 

Recolección de datos y variables reproductivas encuestadas 

Para el estudio reproductivo se realizó una encuesta (Anexo 1) por teléfono o por correo 

electrónico que incluyó preguntas de los siguientes parámetros reproductivos: edad y peso a la 

pubertad, estación del año en la que se presentaban los ciclos estrales, duración del estro, 

intensidad de los signos de celo (leves, moderados o intensos), intervalo interestro sin y con 

pseudopreñez (definida como en el grupo anterior), número de cópulas por día durante el celo 

y duración de la gestación (con respecto a la fecha de servicios), tasa de gestación (número de 

gatas preñadas/ número de gatas servidas) e intervalo parto - primer celo posparto.  En 
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relación al parto y la cría se indagaron los siguientes parámetros: características del parto 

(normal, asistido por el dueño, asistido por el médico veterinario o cesárea), intervalo entre las 

primeras contracciones y el nacimiento del primer cachorro, intervalo entre el nacimiento de 

cada cachorro, duración total de la fase de expulsión (intervalo entre el nacimiento del primer 

y último cachorro), número y peso de cachorros nacidos, porcentaje de muerte perinatal, en la 

primera semana, al mes y a los dos meses de vida con sus causales más frecuentes.  

 

Tabla 1. Número de criaderos encuestados agrupados según la raza y tipo de pelo. 

 

Tipo de pelo    Raza Número de criaderos 

Pelo corto Bengal              3 

 Británico pelo corto 5 

 Oriental            5 

 Cornish Rex         1 

 Siamés 7 

 Exótico de Pelo Corto             11 

Pelo largo Persa                12 

 Persa Himalayo      7 

 Ragdoll            2 

 Sagrado de Birmania  7 

 Siberiano          2 

 Bosque de Noruega 3 

 Balinés 1 
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Análisis estadístico 

Se realizó estadística descriptiva (media ± EE) y se calculó el porcentaje de los datos 

obtenidos en ambos grupos de animales (InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba).  

 

Experimento II 

Animales 

Se utilizaron para este experimento, veintiocho gatas pospuberes mestizas, de 2,4 a 3,2 kg de 

peso, y de 1 y 4 años de edad. Los animales fueron alojados en gatiles (4x5 metros) y 

expuestos a un fotoperiodo artificial de 14 hs luz: 10 horas de oscuridad, (utilizando lámparas 

de 100 watt),  por lo menos cuatro meses antes del comienzo del estudio. Las gatas se 

alimentaron con balanceado comercial Premium (Fit 32 Royal Canin®) y se les administró 

agua ad libitum. Este estudio fue aprobado por el Comité de uso y cuidado animal de la 

Universidad (IACUC). 

 

Tratamiento y seguimiento 

Se estudiaron un total de 68 intervalos interestro en 28 gatas. Las gatas  fueron observadas 

diariamente para la detección de signos típicos de estro y además se realizaron citologías 

vaginales 3 veces por semana (20,24) o cuando se observaron signos de estro (53). Durante 

los intervalos interestro temprano (< 2 días de interestro citológico, definido como > 80% de 

células superficiales) (52) las gatas se asignaron al azar a uno de los siguientes grupos de 

tratamientos: (1) implantes de melatonina 18 mg/gata sc (Melovine, CEVA, Sante Animale, 

La Ballasttiere, France; MEI; n = 30 intervalos), (2) tabletas de melatonina 4 mg/gata cada 24 

horas administrada en forma oral (Melatol, Elisium, Bs.As., Argentina; MEO; n = 19 

intervalos) dos horas antes de la oscuridad hasta el comienzo del estro siguiente, y (3) grupo 
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control, el cual no recibió ningún tratamiento (CTL, n = 19 intervalos). Todas las hembras se 

incluyeron en más de un tratamiento (MEI o MEO y CTL; >80% de las gatas) separados por 

un intervalo interestro de wash out (sin tratamiento). Los implantes fueron inyectados en 

forma subcutánea, en la zona cervical entre las escápulas, utilizando una jeringa aplicadora. 

Melovine (CEVA Sante Animale) es una formulación de melatonina de liberación lenta en 

implantes subcutáneos biocompatibles (4 mm de largo, 2 mm de ancho), los cuales han sido 

desarrollados para el manejo del ciclo estral ovino (54,55). La formulación oral (2 mg por 

tableta) se vende en la industria farmacéutica. 

Durante el período de influencia de la droga, las gatas fueron monitoreadas diariamente hasta 

el primer estro post tratamiento, el cual fue diagnosticado a través del comportamiento típico 

en presencia de un gato macho y hallazgos en la citología vaginal (20,52). Además se 

observaron efectos adversos sistémicos y locales durante todo el estudio.   

 

Muestras de sangre y determinaciones hormonales 

En los casos en los cuales el intervalo interestro fue mayor de 14 días, se tomaron muestras de 

sangre de la vena yugular para la medición de progesterona  sérica (P4), lo cual permitió 

determinar la ovulación (P4 > 2 ng/ml; 20). La P4 fue medida por duplicado a través de 

radioinmunoensayo de fase sólida (Coat-A-Count, DPC®, Los Ángeles, CA, USA). Para este 

kit, la sensibilidad considerando un 95% de unión fue 0,1 ng/ml, y el CV intraensayo fue 

5,6%. Los intervalos interestros post tratamientos fueron clasificados como ovulatorios y no 

ovulatorios.   
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Análisis Estadístico 

Se calculó el porcentaje de ovulación y los intervalos interestros ovulatorios fueron excluidos 

del análisis. Se comparó la respuesta individual positiva al tratamiento (definida 

arbitrariamente como la prolongación del intervalo interestro mayor a dos veces el intervalo 

previo no ovulatorio) entre los tratamientos a través del test de Chi cuadrado.  

La eficacia del tratamiento fue también analizada comparando los intervalos interestro 

(intervalo desde el primer día de estro hasta el primer día del siguiente estro), el intervalo  

inicio del tratamiento – estro (días) y rapidez del efecto (días hasta la supresión) entre los 

grupos MEI, MEO y CTL con el test de ANOVA seguido de test de comparaciones de Tukey. 

La seguridad (definida como la ausencia de efectos adversos locales o sistémicos incluyendo 

la aparición inmediata de estro) fue analizada en los mismos grupos con el test de Chi 

cuadrado. Adicionalmente, se calculó el porcentaje de concepción, en 6 gatas luego de 

finalizado el estudio. El nivel de significancia fue establecido a p<0,05.  

 

Experimento III 

Animales 

Treinta y dos  gatas prepúberes, de entre 90 a 180 días de edad  y desde 1,3 a 3,1 kg de peso 

se incluyeron en este estudio, 10 (31,3%) de cuales eran hermanas. Las gatas se alojaron 

desde el nacimiento en los mismos gatiles que en el capítulo anterior y fueron expuestas a un 

fotoperiodo positivo (14 luz: 10 oscuridad), destetadas a la edad de 30 días y luego 

alimentadas con balanceado para cachorros felinos (Kitten Royal Canin®). Se administró el 

agua ad libitum.  
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Tratamientos y seguimiento de los animales 

Las hembras se asignaron al azar, a uno de los siguientes tratamientos: implantes de 

melatonina 18 mg/gata sc (Melovine, CEVA, Sante Animale, La Ballasttiere, France) a los 

1,9±0,2 kg (MEI-A; n=12) o 1,4±0,2 kg (MEI-B; n=10) de peso corporal o bien no 

recibieron ningún tratamiento (CTL; n=10).  

Las gatas se observaron diariamente y se pesaron semanalmente hasta la pubertad. Se realizó 

citología vaginal tres veces por semana o bien cuando alguna gata manifestaba signos de celo. 

La pubertad se diagnosticó por la presencia de signos clínicos típicos de estro en presencia de 

un gato macho y por citología vaginal (52,53). La aparición eventual de efectos adversos 

locales o sistémicos relacionados al tratamiento también se registró. Dos de las gatas se 

aparearon cuando finalizó el estudio. 

 

Análisis estadístico 

La edad y el peso a la pubertad fueron comparados entre los tres grupos (MEI-A vs MEI-B vs 

CTL) a través del test de ANOVA seguido por el test de comparaciones de Tukey. La 

seguridad clínica fue analizada a través del test de Chi cuadrado y el nivel de significancia se 

fijó en p< 0,05 (InfoStat 2009, InfoStat Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de 

Córdoba). 
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Resultados 

 

Experimento I 

Gatas mestizas  

La edad y peso a la pubertad fueron 185,8±12,7 días y 2,41± 0,12 kg respectivamente. Las 

hembras felinas pospúberes presentaron celos durante todo el año, sin aparecer anestro 

estacional. El porcentaje de presentación de estros por mes se muestra en la Figura 2, 

observándose una disminución en febrero y marzo. Por otro lado, octubre fue el mes de mayor 

presentación de celos. En el 56% de las hembras pospúberes los signos de celo fueron 

intensos, en un 25% moderados y en un 18% leves. La intensidad no varió en cada animal a 

través de sus ciclos. 

 

Figura 2. Porcentaje de 

estros por mes de un 

total de 300 ciclos 

estrales estudiados en 28 

hembras felinas 

pospúberes mestizas 

durante un período de 

900 días en la ciudad de 

Córdoba, Argentina.  

 

 

La duración de los estros fue de 9,1±0,3 días y la de los períodos interestros con y sin 

pseudopreñez se resume en  la Figura 3. 
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Gatos de raza  

Las encuestas fueron contestadas por el 56,3% de los criaderos (45/80). El 86,4% de los 

criadores reportó que la edad de la pubertad tenía un rango de 6 a 12 meses. El  13,5% 

manifestó que este rango se extendía hasta los 18 meses. Estos últimos criaban las razas Persa, 

Oriental y Británico de Pelo Corto. El peso promedio a la pubertad fue de 2,8 kg (rango 1,2 – 

4 kg). El 51,1% reportó un incremento en la aparición de celos durante los meses de 

primavera - verano  mientras el 48,9%  no detectó diferencias a lo largo de todo el año. Las 

razas que presentaron signos clínicos de estro intensos a moderados fueron el  Siamés, 

Oriental, Sagrado de Birmania, Bosque de Noruega, Siberiano y Balinés. Aquellas cuyos 

signos fueron de leves a moderados eran el Exótico de Pelo Corto, Persa, Persa Himalayo, 

Ragdoll y  Británico de pelo corto. Además, el 30% de los criadores que contestaron observó 

que los signos de estro se intensificaban durante la primavera y verano en todas las razas. La 

duración del estro fue de 7,8±0,6 días. La duración de los intervalos interestros de las hembras 

sin y con (pos servicio) pseudopreñez, se resumen en la Figura 4.  

 

Figura 3. Duración de los 

intervalos interestro sin y con 

pseudopreñez (media±EE)  de 

28 hembras felinas mestizas, 

alojadas en la ciudad de 

Córdoba, Argentina 
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Figura 4. Duración de los 

intervalos interestro sin y con 

pseudopreñez (media±EE)  

provenientes de 45 criaderos 

de Argentina (n= 74) 
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Con respecto a los servicios, el 40% de los criaderos observaron más de 4 cópulas por 

día, el resto desconocía este dato. La duración de la gestación presentó un rango de 56 a 70 

días luego del primer servicio. El 66% de los criadores reportó que su tasa de preñez  no 

alcanzaba el 100%. 

El tipo de parto varió según la raza. Los partos de las razas Exótico de Pelo Corto, 

Persa y Persa Himalayo eran siempre asistidos por sus dueños. En el caso de las razas 

Británico de Pelo Corto y Sagrado de Birmania fueron asistidos por los criadores en el 80% y 

66,6% de los casos, respectivamente. Las razas Cornish Rex, Oriental, Siamés, Ragdoll, 

Siberiano, Bosque de Noruega, Balinés y Bengal presentaban en el 96% de los casos partos 

normales. La necesidad de realizar cesárea fue menor de 5% en todas las razas. Los intervalos 

entre la aparición de contracciones abdominales y el nacimiento del primer cachorro, entre el 

nacimiento de cada gatito y la duración total de la fase de expulsión se resumen en las Tablas 

2, 3 y 4, respectivamente.  
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Tabla 2. Intervalo entre el inicio de las contracciones y el nacimiento del primer 

cachorro en 266 partos de gatos de raza. 

Intervalo Número de partos Porcentaje 

Menos de ½  hora 147 55,2 

Entre ½  y 1 hora 55 20,7 

Entre 1 y 2 horas 46 17,3 

Entre 2 y 4 horas 18 6,8 

Más de 4 horas 0 0 

 

 

Tabla 4. Duración de fase de expulsión total reportados en 324 partos de gatos de raza. 

Intervalo Número de partos Porcentaje 

Menos de 6  horas 242 74,7 

Entre 6  y 12 horas 74 22,8 

Entre 12 y 24 horas 8 2,5 

Entre 24 y 48 horas 0 0 

Más de 48 horas 0 0 

 

Tabla 3. Intervalo entre el nacimiento de cachorros en 280 partos de gatos de raza. 

Intervalo Número de partos Porcentaje 

Menos de 1  hora 234 83,6 

Entre 1  y 3 horas 41 14,6 

Entre 3 y 6 horas 5 1,8 

Otro 0 0 
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Las razas Persa, Exótico de Pelo Corto, Sagrado de Birmania y Bosque de Noruega 

presentaron un intervalo de la fase de expulsión total mayor de 6 horas. El número de 

cachorros nacidos fue de 3,9 ± 0,18 y el número de cachorros nacidos según la raza se 

resumen en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Número de 

cachorros al nacimiento en 

cada una de las razas 

(media±EE) en 100 partos.  
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Bal: Balinés; BPC: Británico Pelo Corto; CRex: Cornish Rex; Sia: 
Siamés; EPC: Exótico Pelo Corto; Per: Persa; Rag: Ragdoll; SdBir: 
Sagrado de Birmania; Sib: Siberiano; BdNor: Bosque de Noruega; 
PHim: Persa Himalayo; Ben: Bengala; Ori: Oriental 
 

 

Los pesos de los cachorros de las distintas razas al nacimiento se resumen en la Figura 6. 
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Figura 6. Peso de 251 

cachorros al nacimiento de 

las distintas  razas 

(media±EE).  
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Bal: Balinés (n= 1); BPC: Británico Pelo Corto (n=21), CRex: Cornish 
Rex (n=3); Sia: Siamés (n=33); EPC: Exótico Pelo Corto (n=12); Per: 
Persa (n=32); Rag: Ragdoll (n=21); SdBir: Sagrado de Birmania (n=60); 
Sib: Siberiano (n=16); BdNor: Bosque de Noruega (n=28); Ori: Oriental 
(n=24) 

 

 

El porcentaje de cachorros nacidos muertos fue del 20% y la causa de muerte perinatal más 

reportada fue la distocia (38,7%). Otras causas menos frecuentes fueron el bajo peso al 

nacimiento,  el síndrome de gatito débil, las malformaciones congénitas como paladar 

hendido, aplastamiento por parte materno, isoeritrolisis, panleucopenia y otras enfermedades 

infecciosas. 

El porcentaje de muerte neonatal a la primer semana de vida fue del 21%, siendo las 

etiologías de muerte reportadas el síndrome del gatito débil, enfermedades infecciosas, 

aplastamiento, enfermedades congénitas, falsa vía en la alimentación artificial, isoeritrolisis, 

septicemia y falta de leche materna. El porcentaje de  mortalidad al mes del nacimiento fue 
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del 16%, siendo sus causas las enfermedades infecciosas (Herpesvirus felino, Panleucopenia), 

camadas numerosas (> 6 cachorros) y  enfermedades congénitas cardiacas. 

El porcentaje de mortalidad al destete fue del 15%, producidas por enfermedades infecciosas 

y congénitas cardíacas y los ataques por los machos adultos. 

En las hembras el primer celo posparto se presentaba en el 84%, 8% y 8% entre los 10-45, 60 

y 90 días. 

 

Experimento II 

En el presente experimento hubo un 43,3%, 36,8% y 36,8% de intervalos interestros 

ovulatorios, en los grupos MEI, MEO y CTL respectivamente. Por lo expuesto, se estudiaron 

41 intervalos interestros no ovulatorios (MEI, n = 17, MEO, n = 12 y CTL, n = 12).  La 

respuesta individual positiva fue comprobada en 15/17 (88,2%), 11/12 (91,6%) y 1/12 (8,3%) 

de los grupos MEI, MEO y CTL, respectivamente (p<0,01). La respuesta positiva a la 

melatonina en ambos grupos (MEI y MEO) fue registrada inmediatamente en todos los 

períodos (100%), ya que ninguna gata mostró signos de celo luego del tratamiento. Tanto los 

intervalos interestro (p<0,05) como los intervalos tratamiento – estro (p<0,05) fueron más 

largos en los grupos MEI y MEO que en el grupo CTL (Tabla 1).  

Ninguna de las gatas presentó efectos adversos ni locales ni sistémicos relacionados a 

los tratamientos (p<0,01). Además, las seis gatas que fueron apareadas luego del estudio 

quedaron preñadas y criaron gatitos normales. 
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Tabla 1: Parámetros de eficacia (media ± EE) medidos en 41 intervalos interestro no 

ovulatorios de 28 gatas a las cuales se les administró melatonina en implantes sc (18 mg; 

n=17), tabletas oral (4 mg cada 24 hs; n=12) o tomadas como control (n=12). Dentro de cada 

columna los subíndices con diferentes letras indican diferencias significativas p<0,05.  

 

  

 

n 

Intervalo Interestro (días) Intervalo inicio 

tratamiento –primer 

estro (días) 

Implante Melatonina  17 63,8 ± 5,4a 51,0 ± 4,7a 

Melatonina Oral 12 63,0 ± 5,3a 50,0 ± 6,1 a 

Control 12 19,2± 1,4b 12,6 ± 1,1b 

 

 

Experimento III 

En este experimento, ni la edad (p>0,1591) ni el peso (p>0,2184) a la pubertad 

presentaron diferencias entre los grupos (Tabla 1). Ninguna de las gatas presentó efectos 

colaterales sistémicos o locales relacionados al tratamiento (p<0,01). Además, las dos 

hembras que fueron apareadas luego del estudio quedaron preñadas y parieron gatitos 

normales. 
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Tabla 1: Parámetros (media ± EE) medidos en 32 gatas hembras prepúberes a las cuales se 

les administró implantes de melatonina de 18 mg en gatas con 1,9±0,2 kg (MEI-A; n=12) o 

1,4±0,2 kg (MEI-B;  n=10) de peso corporal o bien mantenidas como control (CTL; n = 10). 

  

n 

Edad a la pubertad (días) Peso corporal a la 

pubertad (kg) 

MEI-A 12 232,4±10,5 2,6±0,1 

MEI-B  10 208,6±13,0 2,3±0,2 

CTL 10 192,4±20,1 2,4±0,2 
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Discusión 

 

El el trabajo del Experimento I es el primero en describir el grado de estacionalidad de 

los felinos domésticos junto con otras características reproductivas a nuestra latitud (31° 

latitud sur) y en nuestro continente. Así, los datos aquí generados, serán de utilidad para el 

correcto manejo reproductivo de la especie a nivel nacional, específicamente en la ciudad de 

Córdoba. En nuestro estudio las hembras pospuberes mestizas presentaron ciclos estrales 

durante todo el año, lo cual no concuerda con la clasificación tradicional de la especie como 

poliéstrica estacional. En el caso de las gatas de razas puras, 48,9% de los criaderos 

encuestados también reportaron que las gatas ciclaban durante todo el año, aunque la 

frecuencia  de presentación de celos aumentaba durante primavera y verano.  

En Londres, Inglaterra  (51 ° latitud norte 0.12° longitud oeste) se investigó que casi la 

mitad de las gatas estudiadas ciclaban todo el año (11). A una latitud similar  a la nuestra, en 

un estudio de Carolina del Norte, Estados Unidos (35° latitud norte, 80° longitud oeste), se 

hallaron gatas preñadas durante todo el año, lo que indica indirectamente la presencia de 

estros. En este trabajo,  el porcentaje de gatas preñadas aumentó en los meses de marzo, abril 

y mayo (13). Concordantemente, en nuestro estudio se observó que la presentación de estros 

se incrementaba en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, meses que resultan 

equivalentes a los reportados para el hemisferio norte. Estos hallazgos, en distintos 

hemisferios, aunque  a igual latitud confirman que el aumento de las horas luz provoca un 

efecto positivo sobre el ciclo reproductivo, aun cuando las hembras han perdido su 

estacionalidad (28). No obstante,  a esta misma latitud en Tokio, Japón (35° latitud norte, 

139° longitud este) se señaló que las gatas ciclaban durante una media de 180 días anuales, 
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con un rango de entre 72 a 269 días, concentrándose los estros entre los meses de enero y 

septiembre y evidenciándose además una gran variabilidad (56).    

En forma similar en el hemisferio sur, aunque a menor latitud, en Queensland, 

Australia (27° latitud sur, 153° longitud oeste) también se encontró que las gatas ciclaban 

durante todo el año, pero mostraban aumento de actividad reproductiva a fines del invierno, 

primavera y principio del verano (57). Años más tarde, en la misma ciudad se realizó otro 

trabajo en gatos de raza, corroborándose que las hembras felinas no solo ciclaban 

continuamente sino que las de pelo largo presentaban mayor tendencia a la estacionalidad 

(12).  

La información anteriormente expuesta indicaría que en esta especie, al igual que en 

otras estacionales (32,58) el aumento de la latitud se relaciona con el aumento de la 

estacionalidad.  Por otro lado, nuestros hallazgos sumados a los internacionales sugieren 

replantear la rígida clasificación de la especie como “estacional” ya que más de la mitad de 

las hembras felinas (al menos hasta los 35° latitud) no son estacionales. A partir de los 35° de 

latitud, al igual que en otras especies, la estacionalidad comenzaría a hacerse más prevalente. 

En este estudio las hembras mestizas alcanzaron la pubertad con una media de 183 

días (6 meses) y 2,5  kg de peso  en coincidencia con lo citado anteriormente para la especie 

(15). En el caso de la pubertad en las gatas de raza la encuesta evidenció un intervalo  entre 

los 6 y 12 meses y un peso de 2,8 kg, similar a lo reportado para la edad en otro estudio (59). 

Las diferencias entre ambos grupos de animales podrían explicarse por la pérdida del vigor 

híbrido en las razas puras. La prolongación en la aparición  de la pubertad en gatos de raza 

Persa, está en línea también con lo estudiado anteriormente (59). En nuestra encuesta, además, 

se encontró que la pubertad se extendía hasta 18 meses en las razas Oriental y Británico de 
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Pelo Corto, en contraposición con lo que señala Povey (1978) sobre la aparición más 

temprana de la pubertad en razas de pelo corto (59).  

De igual manera que en otros mamíferos,  se ha sugerido que el peso de las gatas 

incide en la edad de aparición de la pubertad. En este estudio, en ambos grupos de animales, 

la pubertad se alcanzó cuando el peso corporal fue de aproximadamente el 80% del peso 

adulto (aproximadamente 2 kg) en concordancia a lo establecido con anterioridad (25,16).  

En el presente trabajo, menos de la mitad de las gatas mestizas presentaron signos de 

estro moderados a casi imperceptibles. Esto podría deberse a que en colonias felinas se genera 

una estratificación social lo cual hace que solo las gatas dominantes manifiesten, en forma 

evidente, los signos  de celo mientras que las hembras que están por debajo de la escala social, 

no lo hacen (15). Además de la jerarquía social, se encontró en las encuestas, que la raza es 

otro factor que afecta la intensidad de los signos, siendo de intensos a moderados en el 

Siamés, Oriental, Sagrado de Birmania, Bosque de Noruega, Siberiano y Balinés, y de leves a 

moderados en el Exótico Pelo Corto, Persa, Persa Himalayo, Ragdoll y Británico de Pelo 

Corto.  

 La duración de los celos en las gatas mestizas fue similar a las de raza coincidiendo 

con lo reportado en otros trabajos (15,60-62). La duración de los intervalos interestros sin 

pseudopreñez fue similar en las gatas mestizas y de raza. En ambos grupos la ovulación 

(interestros con pseudopreñez) pudo haberse producido en forma espontánea (22,63), a través 

del contacto con otras hembras y por el manejo humano. En el caso particular de las gatas 

mestizas, la ovulación pudo ser estimulada por la toma de muestra para la realización de la 

citología vaginal.  Por otro lado, en las gatas de raza la ovulación pudo estar desencadenada 

por la presencia de los machos (22). 
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Aquellos criadores que conocía el número de cópulas que se producía en sus animales 

observaron más de cuatro cópulas al día, lo cual coincide con lo anteriormente citado (21,64). 

Se demostró que son necesarias al menos 3 ó 4 cópulas durante los primeros tres días del estro 

para que se produzca la ovulación (21,64). 

La duración de la gestación, a partir del primer servicio, presentó un rango que 

concuerda con lo señalado anteriormente para la especie (65-67).  En un estudio se señaló que 

la gestación varió según la raza y también según el tamaño de la camada (66), sin embargo 

eso no ha sido observado en nuestro estudio. 

Se ha evidenciado en este trabajo que algunas razas necesitaron la asistencia del 

propietario, mientras que otras tenían partos normales sin asistencia, sugiriéndose una 

predisposición racial al parto dificultoso. El porcentaje de gatas que requirieron cesárea fue 

similar a lo reportado anteriormente (68). La incidencia de distocia es mayor en razas 

braquiocefálicas que en las mesocefálicas (68), lo cual ha sido comprobado también en 

nuestro estudio. 

Los parámetros hallados acerca de los intervalos de las distintas fases del parto 

coinciden con lo anteriormente citado por otros autores (66). En otros estudios la duración 

media de la fase de expulsión total fue de 16 horas y dos horas  (24,62). En estos trabajos la 

mayoría de los partos tuvieron una fase de expulsión menor de 6 horas. Los períodos de 

expulsión más prolongados en nuestro estudio podrían deberse a interrupciones, por eventos 

estresantes o fatiga. Además, esta prolongación tendría una relación directa con la raza como 

se describió en los resultados. 

El número total de cachorros nacidos por camada fue 3,9 similar a lo expuesto 

anteriormente (11,13,24).  Con respecto al número de cachorros al nacimiento hubo una leve 

tendencia a aumentar en las razas Cornish rex, Ragdoll, Siberiano, Oriental y Siamés, lo cual 
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coincide con un trabajo en que el Siamés, presentaba camadas mas numerosas y otros como 

Persas y Sagrado de Birmania presentaban camadas menores (66).  

El peso de los cachorros al nacimiento tuvo leves variaciones según la raza, 

presentando en el caso de las razas Balinés, Siamés, Oriental, Persa, Cornish Rex, Exótico 

Pelo Corto y Sagrado de Birmania un peso menor a 100 g. Las razas Británico de Pelo Corto, 

Bosque de Noruega, Siberiano y Ragdoll tuvieron un peso mayor a 100 g, similar a lo 

señalado por otros autores (66). Estas diferencias en los pesos al nacimiento podrían 

correlacionarse con el peso adulto propio de la raza, no obstante esto no ha sido comprobado. 

En los criaderos estudiados, la mortalidad al nacimiento fue baja,  considerándose 

normal la muerte de un cachorro por camada (26,62). En algunas razas como Persas, Persas 

Himalayos y Manx la mortalidad puede ser superior (62), aunque no ha sido señalado por los 

criadores en nuestro estudio. También se ha señalado que la mortalidad puede alcanzar 4,7% 

(51) o hasta el 75% en gatos abandonados (13). Las causas de muerte más frecuentes citadas 

por los criadores fueron las infecciosas, similar a lo hallado en otro estudio (69).  

Se concluye que si bien muchos parámetros reproductivos coinciden con los 

reportados internacionalmente, la estacionalidad merece un replanteo ya que en línea con 

estudios a igual latitud, no se halló anestro estacional en el presente trabajo.  

Finalmente, los conocimientos generados en este estudio descriptivo  resultarán  

fundamentales para el correcto manejo reproductivo de la especie en una provincia de nuestro 

país. Además, proveerán una base para estudios comparativos no solo en felinos silvestres 

sino también en otros mamíferos estacionales. 
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Para evaluar el efecto de la melatonina a largo plazo en el ciclo estral de las gatas 

domésticas, se usó en el Experimento II  una formulación de melatonina en forma de implante 

y otra  oral. En este estudio las gatas fueron usadas como su propio control disminuyendo la 

variabilidad individual. Los ciclos ovulatorios (44%) tuvieron que ser excluidos del trabajo 

para diferenciar el efecto de la melatonina del de la P4.  

Aunque se encontró una alta respuesta individual positiva al tratamiento tanto con los 

implantes como con la forma oral (26/29; 89,7%), esta última fue algo menor a la obtenida 

previamente por otros autores, para estos implantes (9/9; 100%) (70). Por el contrario, cuando 

se utilizaron implantes de 12 mg solo un 50% (2/4) de las gatas respondieron al tratamiento en 

forma positiva (71), sugiriendo un posible efecto de dosis. Estas diferencias pueden deberse a 

la distinta definición de la respuesta individual al tratamiento (>  2 veces sus propios 

interestros controles en este experimento) en ambos estudios y además al mayor número de 

animales utilizados.  

Al igual que en algunos de los ensayos (6,70-73), la melatonina tuvo una acción 

inmediata ya que ninguna gata manifestó signos de estro luego del tratamiento. El retardo de 

la acción de la melatonina encontrados en otros estudios (6,71,72) puede ser explicado por la 

falta de un detallado monitoreo del ciclo estral, por lo que las gatas pudieron ser medicadas en 

estro. Por lo tanto, se desprende  que es necesario un diagnóstico más preciso del comienzo 

del interestro cuando se requiere un efecto inmediato de la droga.  

En el presente estudio se encontró una prolongación significativa de los intervalos 

interestro tanto con la administración de melatonina en forma oral como subcutánea, de 

manera similar a otros reportes previos (6,70,71). En este experimento, la supresión lograda 

fue 20 días más larga que en uno de los trabajos citados (6) en cual 30 mg de melatonina se 

administró oral durante 35 días. Interesantemente, una dosis similar (5mg sc día por medio) 
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suprimió el desarrollo ovárico por 60 días (72). Las diferencias en el fotoperiodo al que 

fueron sometidas las gatas y la biodisponibilidad de la droga, podrían ser la causa de esta 

disparidad  aparente de resultados. Los intervalos interestro obtenidos aquí fueron similares 

(65 días) o levemente más cortos que los reportados previamente para implantes de 18 mg 

(interestros de 113 días; 70,73,74) y de 12 mg (interestros de 75 días; 71). No queda claro, en 

algunos de estos estudios, si las gatas habían ovulado (71,73,74) y por lo tanto si esto 

influenció los intervalos interestro. Además, la duración del estro puede haber influenciado en 

estas discrepancias en los intervalos interestros entre estudios. En este aspecto, el inicio 

homogéneo de los tratamientos (en el interestro temprano) en nuestro experimento, permitió 

además utilizar el intervalo inicio del tratamiento – primer estro, teniendo la ventaja de no 

estar influenciado por la duración del celo previo. 

El mecanismo por el cual actúan estas formulaciones no está claro, pudiendo ser que la 

administración a largo plazo de la melatonina imita el efecto de un fotoperiodo negativo o 

decreciente. Coincidentemente, en ovejas se observó que los mismos implantes, mantienen 

concentraciones de melatonina fisiológicas nocturnas (300 a 1000 pmol/L) por un período de 

10 semanas (75). La tasa de liberación pareciera ser similar en gatos, pero aún queda por 

determinarse. Aunque no se encontraron diferencias en la prolongación del interestro entre los 

animales tratados con implantes vs melatonina oral, una sola dosis de administración 

subcutánea sería la ruta de administración preferida en esta especie. 

De acuerdo con este y con otros trabajos (6,71,73) se puede corroborar que la 

melatonina causa supresión a corto plazo del ciclo estral felino, lo cual limita su aplicación 

práctica como anticonceptivo. Pero podría ser, que dosis mayores o mayor frecuencia de 

administración de formulaciones de liberación lenta provoquen supresión más prolongada, 

aunque esto queda por ser comprobado.  
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Aunque, el útero de las gatas tratadas no fue particularmente evaluado, algunas gatas 

quedaron preñadas luego de los tratamientos, lo cual sugiere la ausencia de patología uterina 

severa. Además, en forma coincidente con la mayoría de los estudios previos (6,70,72,73), no 

se encontraron efectos adversos locales ni sistémicos. 

 

Aunque la aparición de la pubertad fue levemente retrasada en el Experimento III  los 

grupos implantados, la postergación obtenida no fue suficiente para lograr diferencias 

estadísticamente significativas. También parece evidenciarse que mientras más tarde se 

colocó el implante mayor fuera la postergación obtenida (20 vs. 10 días). En este aspecto, la 

colocación de melatonina en animales con menor peso pudo estar asociada con la pérdida del 

efecto del implante. Resulta difícil explicar el hecho de que la misma formulación de 

melatonina previene el ciclo estral en gatas pospuberes,  pero no en hembras prepúberes, al 

menos con igual nivel de significancia.  

Por otro lado, el crecimiento no fue alterado por los tratamientos, ya que todos los 

animales, independientemente del grupo, llegaron a la pubertad con un peso corporal 

homogéneo y normal. Tampoco se observaron cambios importantes en el peso corporal, en 

hembras pospúberes tratadas con implantes de 12 mg de melatonina en un estudio previo (71). 

Aunque, el útero de las gatas tratadas no fue particularmente evaluado, algunas gatas 

quedaron preñadas luego de los tratamientos, lo cual sugiere la ausencia de patología uterina 

severa. Además, en forma coincidente con la mayoría de los reportes previos (6,72,73) no se 

encontraron efectos adversos locales ni sistémicos. Se concluye diciendo que este estudio 

demostró que la melatonina no altera el crecimiento ni la fertilidad futura en hembras felinas 

prepúberes aunque tampoco pareciera postergar la aparición de la pubertad.  
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Conclusiones 

 

• En una misma región geográfica los parámetros reproductivos felinos presentan 

diferencias entre las gatas domésticas mestizas y de raza, mostrando que la simple 

extrapolación de conocimientos entre ambos grupos puede resultar incorrecto para el 

manejo reproductivo de la especie. 

 

• A la latitud de la ciudad de Córdoba, Argentina, la especie felina se comporta como 

poliéstrica continua, surgiéndose la necesidad de replantear la clasificación tradicional de 

la especie como “poliéstrica estacional”, ya que según estos resultados y al igual que  

otros en el hemisferio norte, más de la mitad de la población mundial  felina estaría 

constituida por hembras que ciclan durante todo el año. 

 

• La melatonina, administrada a largo plazo,  prolonga ligeramente el intervalo interestro 

de las gatas domésticas.  Esta escasa prolongación limita su aplicación práctica como 

anticonceptivo, restando por ser estudiada la utilización de dosis o frecuencias de 

administración mayores. 

 

• La melatonina provocó una postergación no significativa en la aparición de la pubertad en 

las hembras felinas. Queda, también,  por ser estudiado el efecto de una mayor dosis para 

este propósito. 
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• En forma coincidente con algunos reportes previos, no se encontraron efectos adversos 

locales ni sistémicos relacionados a la melatonina, incluyendo uteropatías, estro 

postratamiento ni alteraciones del crecimiento.  

 

• Finalmente, se concluye que los conocimientos generados en esta Tesis Doctoral 

resultarán  de interés para el correcto manejo reproductivo de la especie en nuestro país y 

parte de nuestro continente. Además, proveerán una base para estudios comparativos no 

solo en felinos silvestres sino también en otros mamíferos estacionales. 
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FICHA GENERAL 
 

 
 
 
 
 

 
Datos del criadero: 

Razas que cría: 

Número de machos en actividad reproductiva:  

Número de hembras en actividad reproductiva:  

 
Plan sanitario: 
 
Vacunas: 
Antiparasitarios: 
 

 
 

Datos del ambiente en el que viven: 
 
El lugar donde habitan es: (SI/NO) 

• Dentro de la casa : 
• En el exterior de la casa: 
• Ambos: 
• Están sueltos en la casa: 

 
Las hembras: 
 

• Viven solas o en grupo? 
            Observaciones:  

 
• Están en contacto con el macho visualmente todo el día? (SI/NO):  

            Observaciones: 
 

La luz del lugar que habitan es (SI/NO):   
• Artificial:    
• Natural:        
• Ambas:  

 
Horas de luz al día (aprox):   

• Natural: 
• Artificial: 
 

Observaciones *: 
*Se refiere hasta que hora aproximadamente están encendidas las luces, si viven dentro de la casa. 
 
Alimentación (SI/NO):  

• Alimento casero: 
• Alimento comercial:   

 
 

Datos del propietario: 

Nombre: 

Criadero: 

Mail: 

 

Teléfono: 

Provincia: 
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FICHA HEMBRAS 

 
 

Edad de la gata al primer celo: 

Peso de la gata en el primer celo: 

Edad de inicio de reproducción de hembra: 

Edad de fin de reproducción de hembra: 

 
¿Tiene celos todo el año (SI/NO)? :              Si es NO ¿en qué época se concentran?: 
 
Intensidad de signos de celo (Maullidos, frote contra objetos, elevación del tren posterior, zapateo 
de los miembros posteriores, etc) (SI/NO):  

• Leves: 
• Moderados:  
• Intensos: 
• ¿Se intensifican en alguna época o estación del año (SI/NO)?:              ¿Cuál?: 

 
Días de duración del celo (varias opciones si es necesario) (SI/NO): 

• 3 días: 
• 5 días: 
• 7 días: 
• otros: 
 

Cuando la gata entra en celo, y no se la cruza, a los cuantos días vuelve a entrar en celo? 
  
Si la gata se cruza, y no queda preñada, a los cuantos días entra en celo? 
 
Datos del servicio:  

 
La cruza se realiza en la misma casa? (SI/NO): 
La cruza se realiza separando al macho y a la hembra en alguna habitación? 
Observaciones: 

 
Número de días de servicio: 
 
Número de horas de servicio por día:  
 
¿Cuál es el número de cópulas por día? (SI/NO):  
Desconocido: 
Conocido: 
Número: 

 
Confirmación de preñez:   

• Palpación (SI/NO):                         Días luego del servicio: 
• Ecografía (SI/NO):                         Días luego del servicio: 
• Otros (SI/NO):                               Días luego del servicio: 

 
Días desde el primer servicio al parto:  
 
Luego del parto a los cuantos días vuelve a entrar en celo? 
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FICHA DE PARTOS Y CAMADAS 

 

 
 

El parto (SI/NO): 
• Normal:  
• Asistido por el dueño:  
• Asistido por un veterinario:  
• Cesárea:  

 
Signos de comportamiento de parto inminente: 
 
Intervalo entre las primeras contracciones y el nacimiento del primer gatito (SI/NO):    

• menos de ½ h: 
• ½ - 1 h: 
• 1 – 2 h: 
• 2 – 4 h: 
• más de 4 h:  
 

Intervalo entre el nacimiento del primer y último gatito (SI/NO):    
• menos de 6 h: 
• 6 -12 h: 
• 12 – 24 h:  
• 24 – 48 h: 
• más de 48 h: 

 
Intervalo entre el nacimiento de cada gatito (SI/NO):    
(Marque más de una opción si le parece adecuado) 

• menos de 1 h: 
• 1 -3 h: 
• 3 - 6 h: 
• 3 - 6 h: 
• Otro: 
 

Camada: 

Número de gatitos nacidos vivos:                  Peso (si se conoce):  

Número de gatitos nacidos muertos:             Peso (si se conoce): 

Causas de la muerte: 

• no conocidas: 

• conocidas: 

• cuáles: 

Número de gatitos vivos luego de: 

• 1 semana: 

• 1 mes: 

• 2 meses: 
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FICHA MACHO 

 
 

Datos del felino: 
 

Edad de inicio de reproducción del macho: 
 
Edad de fin de reproducción del macho:  
 
Peso de inicio de servicio: 
 

 
 
 


