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SUMMARY 

We have realized the study of the gross a nd rnicroscopical rnodifications in the cy
c lic corpus lutcum ofbovine fernal es. 

Wc have studied the morphologica l changes in the corpus luteum of 263 females 
slaughte red in different s laughte r-ho uses in León. 

This paper describe the gross and microscopical appearance of the corpus luteum 
during the four stages of the estrous cycle. 

We verified that the grade of evolution in the corpus luteum can be stab lished ac
cording to its gross and microscopical characters. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio de las modificaciones macro y microscópicas sufridas por 
e l cuerpo I úteo de ciclo en la especie bovina. Para e llo se estudiaron los cambios mor
fológicos del cuerpo lúteo de c ic lo de 263 hembras sacrificadas en distintos mataderos 
ele León. 

Efectua mos la descripción macro y microscópica del cuerpo lúteo durante e l ciclo 
estral div idido en cuatro periodos. 
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no~emos comprobado que se puede estab~e~er el momento de su evolución basándo
en sus características macro Y microscopicas. 

INTRODUCCION 

El_ cuerpo lúteo (CL) de ciclo en la especie}?~vi~a; ha sido estudiado desde e l punto 
de vista fisiológico por numerosos autores 5• -'· -

6
· -s. -9

• siendo más escasos los trabajos 
s~bre su morfologí~ sobre todo en relación con sus características macro y microscó-
picas 13 _ ' 

. El CL es una glándula que secreta progesterona_ Y además, tiene un papel regulador 
importante, ya que la longitud de l ciclo est ral esta determinada por la duración de la 
secreción de esta hormona 28. 

Se_ habla de CL de ciclo O periódico, cuando se forma en un ciclo sexual normal no 
segu ido de gestación 2. 9. n. En este caso, el CL alcanza su tamaño máximo entre los 
ocho Y trece días postovulación 11. 20. 2~. 26, dando comienzo la regresión entre el día 1 1 
Y 1 7, con variaciones según los distintos aut?res consultados 2. 1J. 11. 20. 2J. 27_ 

La regresión será completa a los 4ü-41 d1as. quedando reducido a un cuerpo fibro
so, duro y de pequeño tamaño denominado _co1p11s a/bica11s 2J . 

~on nuestro trabajo, pretendemos con~nbmr a l conocimien to de esta importante 
glandula, realizando el estudio de las mod1ficac1ones tanto macro como microscópicas 
que se producen en la hembra bovina durante el ciclo estral. 

MATERIAL Y METODOS 

N_uestro trabajo lo hemos rea lizado so?re el aparat~ gen ital de 263 hembras bovinas 
sacrificadas en el matadero municipal e mdustnal (Fnlesa) de León, durante un pe río
do de tres años. 

Para identificar cada animal, se confeccionó una ficha , en la cual se especificaba la 
raza, edad y características macroscópicas. 

La historia reproductiva de los animales no se conocía. Asi mismo, solamente se re
cogieron aquellas hembras no gestantes que presentaban un aparato genita l sin lesio
nes visibles. 

Las razas revisadas fueron: Frisona, Pardo Alpina y Alistano-Sanabresa. También 
se examinaron hembras producto de cruces que fueron incluidas en e l apartado de 
mestizas. 

Respecto a la edad, se han examinado animales desde menos de un año hasta dieci
nueve. 

Del material obtenido, se tallaban pequeñas muestras que eran introducidas en for
mol al 10% y Bouin alcohólico. Tras su inclusión en parafina, los cortes fueron teñi
dos con H-E, tricrómico de Masson , Van Gieson, Orceina, P.A.S. y Sudán IV. 

Las medidas macroscópicas fueron realizadas con un nonius y las microscópicas 
con un micrómetro ocu lar (C. Reichert Austria PK, 12,5 xm). 

RESULTADOS 

El CL sufre una serie de modificaciones macroscópicas y microscópicas durante e l 
ciclo estral, dividiendo e l mismo en cuatro períodos. 
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En el pri mero incluimos los cuerpos lúteos en formación cuyo diámetro era menor 
o igual de 1-1,5 cm. presentando generalmente una papila externa de color rojizo, así 
como una zona umbi licada donde, al principio, se observaba una solución de conti
nuidad. La superficie de corte tenía un color rojo de aspecto hemorrágico; asímismo, 
se observaba en la mayoría de los casos un coágulo de sangre localizado en una cavi
dad. En otras ocasiones, cuando el C L tenía un diámetro de 1 cm., la superficie de sec
ción ofrecía un color crema, de carne cocida. 

M icroscópicamente, se encontraban constituidos por un .tejido que formaba pliegues 
hacia la luz de una cavidad ocupada por una sustancia homogénea conteniendo glóbu
los -rojos, eosinófilos y células desprendidas (Foto 1 ). Este tejido se hallaba dividido 
por tabiques conjuntivos procedentes de la cápsula. Este tejido estaba formado princi
pa lmente por dos tipos de células de pequeño tamaño (Foto 2). 

Uno de ellos ofrecía un núcleo esférico o ligeramente ovalado de cromatina conden
sada en gruesos grumos que se iban haciendo más finos al avanzar el periodo de for
mación de la glándula; citoplasma eosinófilo y en ocasiones, con vacuolas u óptica
mente vacío. El otro tipo celular se situaba en relación con los tabiques y cápsula con
juntiva, presentando un núcleo ovalado. oscuro y cromatina condensada; el citoplas
ma intensamente acidófilo. 

Durante los primeros momentos de formación, se comprobó la existencia de abun
da ntes eosinófi los que disminuían a l avanzar el período. Igualmente fueron numero
sas las figuras mitóticas así como los vasos de neoformación (Foto 2). 

En e l segundo período incluimos el CL con un diámetro comprendido entre 1,5 y 
2,5 cm., apareciendo externa mente la papila de un color oscuro. La superficie de corte 
general mente presentaba un color naranja y, en ocasiones, se observaba alguna peque
ña zona con la forma de lenteja, de color negro. 

M icroscópicamente, se observaba un tejido luteal homogéneo excepto en aquellos 
casos donde se apreciaba a nivel macroscópico zonas negruzcas que presentaban una 
cavidad. 

Este tej ido estaba consti tuido por células con núcleo esférico, cromatina dispuesta 
en grumos finos, citoplasma claro, eosinófilo, que, en ocasiones, parecía ópticamente 
vacío. 

También se diferenciaba otro tipo de células localizado principalmente en los tabi
ques conjuntivos, a largadas, con núcleo ovoideo, cromatina condensada y citoplasma 
intensamente eosinófilo. 

En las últimas fases de este período, el tejido lutcal estaba constituido principal
me nte por dos tipos celulares que denominamos tipo I y 11 (Foto 3). Las primeras se 
caracterizaban por un núcleo esférico de 7,25 ± 0,56 micras de diámetro, cromatina 
granula r y 1-2 nucleolos. Las células Iuteínicas tipo 11, esféricas u ovaladas, con unas 
dimensiones de 35,63 ± 12,97 x 30,00 ± 5,40 micras, presentaban un núcleo esférico, 
poco teñido, con cromatina fi namente granular y un diámetro de 10,54 ± 1,42 micras; 
su citoplasma era pálido, ligeramente eosinófilo y menos teñido que en las tipo l. 

Igua lmente se distinguían a lgunas células en regresión o tipo III , caracterizadas por 
su forma irregular, núcleo esférico u ovoideo, con unas dimensiones de 7,27 ± 1, 15 x 
5,86 ± 1,05 micras y e l ci toplasma con numerosas vacuolas lipídicas. 

En este momento no existían divisiones celulares pero sí algún eosinófilo y linfoci
tos. 

En el tercer periodo incluimos los cuerpos lúteos que alcanzan un diámetro de 
2,5-3 cm. La papi la externa generalmente era de color azul-violáceo oscuro hasta na
ranja pálido. La superficie de corte presentaba en general un color naranja aunque al 
final de este periodo, iba tomando una tonalidad más pálida, amari llenta e incluso lle
gaban a observa rse tractos blanquecinos. 
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Foto 1.- Cuerpo lúteo en formación. H-E. l 25x. 

Foto 2.- Células del cuerpo lúteo en formación: a ) células cla ras, b) células oscuras, M) m itosis. Y) 
vasos sanguíneos. 
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Foto 3.- Célu las t ipo I y II en el cuerpo lúteo de l segundo periodo. H-E. I25x. 

~- 0 

•.? 

~ ~,. ~ ' LJ, .. •. .. 

Foto 4 .- Célu las del cuerpo lúteo en el tercer periodo: A) células tipo 1, B) células ti po 11. C) células 
tipo 11 1. D) cé lulas ti po IV y Y. H- E. 300x. 
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Foto 5.- Células t ipo IJI del cuerpo lúteo en regresión. H-E. 300x. 

Foto 6.- Cuerpo lúteo en el cuarto periodo: A) vasos con pared engrosada, B) tejido conjuntivo 
hialinizado. Orceina. l 25x. 
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M icroscópica mente se apreciaba una regresión gradual de las células luteínicas. En 
un princip io predominaban las células tipo I y 11 con a lguna tipo 111, IV y V (Foto 4). 

La célula tipo IV tenía una morfología est rellada o a la rgada con un núcleo esférico 
y ovoideo. pequeño de 6,53 ± 1,3 1 x 4,06 ± 1.37 micras, arrugado. picnótico. El cito
plasma e ra muy eosinófilo tiñéndose con intensidad y, a veces, vacuolizado. Las célu
las tipo V son semejantes a las a nteriores y, en ocasio nes. difíciles de diferenciarlas; re
presentan un estadio más avanzado de regresión. Son más pequeñas que las tipo IV. 

Posteriormen te predo minan las células degeneradas, más numerosas en la porción 
central de l C L. 

Los vasos sanguíneos presentaban un ligero engrosamiento de su pared que a l fina l 
se hacía más marcado. 

Asim ismo se ha incluido dent ro del cua rto periodo aquellas hembras cuyos cuerpos 
lúteos tenía n un diá metro menor de dos cms., junto a la presencia, en alguno de los 
ova rios. de un folícul o antra l, pro minente con un diámet ro aproximado de 1,5 cm. 

Macroscó picamente. la papila era de color naranja o amarillenta. La superficie de 
corte p resentaba la misma to na lidad . 

Microscópicamente, casi todas las células Iuteí~icas se encontraban en regresión, 
por lo tanto predo minaban las de tipo III seguidas de las tipo IV y V. Entre ellas que
daban espacios ocupados por fibrob lastos, histiocitos, restos celulares y algún linfocito 
(Foto 5). Los vasos sanguíneos presentaban una pared gruesa y luz reducida a ·causa de 
la tumefacción de la lá mina limitante elástica inte rna que va reemplazando gradual
mente toda la pa red. 

En estos momentos existía n gran número de macrófagos cargados con un pigmento 
a marillento con H-E. P.A.S.-positivo y Sudán-positivo. 

El resto del CL se encont raba constituido por restos vascula res y se observaban 
á reas de tejido conjuntivo, en ocasiones hia linizadas que se teñían positivamente con 
la o rceina. lo que se po dría explicar como resul tado de la degeneración de las paredes 
a rte rio lares descrita anteriormente (Foto 6). 

DISCUSION 

Las células denominadas po r nosotros t ipo I y II se corresponden con las llamadas 
lute ínicas pequeñas 1· 21 y grandes 1. 12.1 s.21.22. 24 po r otros autores. 

Las caracte rísticas mo rfológicas de las células señaladas por nosotros coinciden en 
genera l con ot ras descripciones 6 - ,o a excepción de las dimensiones, ya que el diámetro 
de l núcleo dado por nosotros en las células tipo I y II es ligeramente superior Y el ta
ma ño de las cél ulas tipo III y IV es meno r. 

En cuanto a la estructura del CL del ciclo nuestros resultados para el primer perio
do coinciden con los señalados para el meta~stro inicial 10- 14· 15 o con el estadio de for
mació n del CL en fase precoz 12• 

Desde e l punto de vista microscópico, nuestras observaciones si bien coinciden con 
o t ros a uto res 16 en cua nto a que existen dos tipos de células, unas claras y otras oscu
ras: no en cuanto a l distinto po rcentaje de unas sobre otras ya que estos autores seña
lan la existencia de un predominio de las oscuras sobre todo en e l 2.0 día del ciclo. 

Igual mente hemos señalado en este período, la presencia de figuras de mitosis abun
da ncia de vasos sangu íneos. hecho ya descrito 3. En este sentido estamos de acuerdo 
con aquéllos 7que afirma n que la vida funciona l del CL comienza con la vasculariza
c ió n de la capa de células de la gra nulosa. 
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En el segundo periodo, nuestras observaciones concuerdan con las señaladas po r 
otros 10. 14· 15 en el metaestro final o con el también denominado 12 estadio de forma
ción en fase tardía. Por el contrario, nuestros datos no coinciden con los que señalan ·' 
que en el 4.0 día de ciclo se produce la obliteración de la cavidad, ya que nosotros he
mos observado la presencia de peqtieñas cavidades incluso posteriormente. 

Microscópicamente, nuestras observaciones no coinciden con los autores' que seña
lan mitosis en las células pequeñas. Nosotros no hemos observado divisiones celu la
res. 

El tercer período que hemos descrito coincide con el dioestro, donde se inclu ye el 
estadio de floración y el de regresión inicial 12 . 

Inicialmente hemos observado que predominan las células grandes o tipo 11, hecho 
comprobado por quienes 8• 11.22 describen en el día 12 la presencia de un 70% de di
chas células. 

Posteriormente hemos observado una regresión gradual de las células luteínicas, no 
estando de acuerdo con los que afirman I? no haber observado procesos degenerativos 
en el día 17. 

Por otra parte, a l final de este periodo, hemos observado un engrosamiento de la pa
red de los vasos, circunstancia que ha sido descrita 3 en el día 11 del ciclo. 

Por último, el cuarto periodo coincide con el denominado por otros 12 fase de re
gresión avanzada o proestro. En este, es evidente la regresión de las células lute ínicas, 
así como el engrosamiento de las paredes vasculares, comprobado 4- 7 en la vaca y la 
yegua, respectivamente. 

En resumen, pensamos que basándonos en las características macro y microscópicas 
que presenta el CL, podemos establecer el momento de la evolución del mismo, no es
tando de acuerdo con los autores 15 que afirman poder establecer el citado momento 
solamente con las características macroscópicas. 
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