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RESUMEN 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional del Altiplano. El objetivo fue 

describir las características macroscópicas del sistema reproductor macho y hembra del 

ave suri macho y hembra (Rhea pennata). Se estudiaron 4 especímenes 2 machos (adulto 

y juvenil) y 2 hembras (adulto y juvenil) donados del Centro de rescate del suri SERFOR 

PEBLT con RD N° D000032-2023-MIDAGRI- SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS, con la 

autorización N° AUT-IFS-2023-021, ubicado en el distrito de Capazo, Provincia del 

Collao de la Región de Puno, que fueron fijados con formol al 10%, diseccionados in-

situ. Los resultados mostraron en el tracto reproductivo de la hembra Suri consta de un 

ovario y oviducto situado en el lado izquierdo de la cavidad abdominal, ausencia del 

ovario y oviducto derecho. El ovario izquierdo fue de color marrón oscuro a negro con 

folículos que cubren la superficie ventral. El ovario está situado ventral a la porción 

craneal del riñón izquierdo y a las alas del ilion izquierdo, el oviducto es un conducto 

largo casi recto que inicia desde la parte craneal del ilion hasta el borde caudal del hueso 

púbico izquierdo. El oviducto izquierdo se divide en cinco secciones, de craneal a caudal, 

el infundíbulo, magnum, istmo, útero, vagina, teniendo variaciones en el patrón de 

pliegues mucosos y finalizando en la cloaca. En el sistema reproductor del macho Suri el 

testículo izquierdo tuvo forma de frijol, más grande, pesado y en posición craneal, 

mientras que el testículo derecho tiene forma redonda a ovalada y de posición caudal. El 

epidídimo presento una estructura aplanada en forma de huso que se extiende desde el 

polo craneal hasta el polo caudal del testículo 

Palabras Clave: Hembra, macho, Rhea pennata, sistema reproductor, Suri.   
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ABSTRACT 

The study was carried out in the anatomy laboratory of the Faculty of Veterinary 

Medicine and Zootechnics at the National University of Altiplano. With the aim of 

describing the macroscopic characteristics of the male and female reproductive system of 

the Suri bird (Rhea pennata). For this purpose, 4 specimens were studied: 2 males (adult 

and juvenile) and 2 females (adult and juvenile) donated from the Suri Rescue Center 

SERFOR - PEBLT, located in the Capazo district, Collao Province, Puno region, which 

were fixed, dissected, obtaining the following results: The reproductive tract of the female 

Suri consists of an ovary and oviduct located on the left side of the abdominal cavity 

without the presence of a right ovary and oviduct. The left ovary is dark brown to black 

with follicles covering the ventral surface. The ovary is located ventral to the cranial 

portion of the left kidney and the wings of the left ilium, the oviduct is a long, almost 

straight duct that starts from the cranial part of the ilium to the caudal edge of the left 

pubic bone. The left oviduct is divided into five sections, from cranial to caudal, the 

infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, having variations in the pattern of 

mucosal folds and ending in the cloaca. In the reproductive system of the male Suri, the 

left testicle is bean-shaped, larger, heavier and cranial, while the right testicle is round to 

oval and caudal. The epididymis has a flattened, spindle-shaped structure that extends 

from the cranial pole to the caudal pole of the testicle. The basic findings presented in this 

research work will allow future research in the field of reproduction in both sexes of this 

species. 

Keywords: Female, male, Rhea pennata, reproductive system, Suri.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú, Rhea pennata, también conocida como el suri, es una especie que está 

distribuida en el altiplano andino de los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua 

(Schulenber et al., 2010). La mayoría de los registros de avistamiento han sido realizados 

en pajonales, tolares, arenales con vegetación mixta y bofedales, en alturas superiores de 

4000 m.s.n.m (PEBLT, 2022; Pedrana et al., 2011). 

Rhea pennata forma parte de los objetivos de conservación del Área de 

Conservación Regional Vilacota Maure, ubicado en el departamento de Tacna (Delgado, 

2019) y en el sitio prioritario Lagunas Altoandinas en el departamento de Puno (GORE 

Puno, 2016). A pesar de contar con esfuerzos para su conservación, los dos últimos censos 

realizados han evidenciado una considerable reducción de la población entre el 2008 (447 

individuos) y el 2016 (350 individuo) (SERFOR, 2018), posiblemente por la caza furtiva, 

la recolección ilegal de huevos, polluelos para usos costumbristas y la pérdida de su 

habitad  (Cruz et al., 2013; SERFOR, 2015). Por otro lado, su habitad también se ha 

reducido por la fragmentación y degradación de los centros poblados, establecimientos y 

centros mineros de la zona (Fajardo et al., 2018; PEBLT, 2022). 

La disminución de la población de Rhea pennata y su hábitat han sido los factores 

considerar como una especie en proceso de extinción. A nivel internacional está incluida 

en la lista roja, de especies amenazadas en la categoría de Preocupación Menor (IUCN, 

2012), en la categoría de En Peligro Crítico en el Perú e incluida en el Apéndice I de la 

convención CITES (SERFOR, 2018). El presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo describir las características macroscópicas del sistema reproductor macho y 

hembra del Suri (Rhea pennata). 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Describir la anatomia macroscopica del sistema reproductor del macho y 

hembra suri (Rhea pennata) 

1.1.2. Objetivos específicos 

− Describir las características anatómicas del sistema reproductir del suri 

macho. 

− Describir las características anatómicas del sistema reproductor del suri 

hembra.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. EL SURI (RHEA PENNATA) 

La Rhea pennata es un ave de gran tamaño, no voladora, que forma parte del grupo 

de aves corredoras conocidas como ratites. Es más pequeña que el Ñandú común (Rhea 

americana). Tiene un pico de color pardo y patas amarillas. Su cabeza y cuello son de un 

tono pardo claro. El dorso y las alas son de un color pardo, con las puntas de las plumas 

en blanco. Su vientre es de un tono blanquecino (Baldi et al., 2015; Del Hoyo et al., 1992). 

Existe un debate sobre los límites de las especies entre las poblaciones de Rheas Menor. 

Algunos expertos sostienen que las subespecies Altiplano Rhea pennata garleppi y Rhea 

pennata tarapacensis deberían considerarse como una especie distinta de la subespecie 

patagónica nominal, Rhea pennata pennata (Folch et al., 2020). 

SERFOR (2018b) menciona a Rhea pennata como especie en peligro de extinción, 

pese a contar con esfuerzos de conservación de esta especie, los dos últimos censos 

demostraron la reducción considerable de la población entre los años 2008 (447 

individuos) y el 2016 (350 individuos). Además, Cruz et al. (2013) expresa que 

posiblemente para la reducción de la población seria la casa furtiva, para la venta de 

plumas y carne, la colecta de huevos y polluelos para uso de costumbre de la zona (Cruz 

et al., 2013; SERFOR, 2015). El efecto de la endogamia en una población adulta de 50 

individuos en un hábitat fragmentado podría llevar a la extinción en un lapso de 

aproximadamente 25 a 30 años, la única situación en la que la población podría ser 

sostenible a largo plazo sería mediante un proceso de repoblamiento (Maldonado Chambi 

& Beltrán Farfán, 2024). 
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2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

La posición taxonómica del suri es la siguiente (PEBLT, 2022). 

Reino: Animal 

Subreino: Bilateria 

infrareino: Deuterostomia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Superclase: Tetrapoda 

Clase: Aves 

Orden: Struthioniformes 

Familia: Rheidae 

Género: Rhea 

Especie: Rhea pennata 

Taxonomic Serial No: 553787 (ITIS, 2021) 

Sub especie: 

Rhea pennata pennata d’Orbigny, 1834 

Rhea Pennata tarapacensis Chubb, 1913 

Rhea pennata garlepi Chubb, 1913 

2.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

El Suri se distribuye en Sudamérica y las áreas que habita están aisladas una de la 

otra. Cada una de éstas presenta una subespecie distinta. Así, Rhea pennata vive en 
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semidesiertos del sur de Chile, al oeste central y sur de Argentina, con una población 

introducida al norte de la Tierra de fuego (Eisenmann, 1965), por otro lado, la subespecie 

Rhea pennata tarapacensis vive sólo al norte de Chile; y Rhea pennata garleppi se 

encuentra al sur de Perú, sudoeste de Bolivia y noroeste de Argentina (International, 2012; 

Koepcke, 1965). 

Su distribución del Suri en el Perú es restringida, encontrándose en zonas de 

mayor altitud, entre los departamentos de Puno 35.14%, Tacna 29.90% y Moquegua 

34.96%, en un área de 1 308 058 hectáreas (Villanueva, 2005). Habitando ecosistemas 

montañosos con planicies de puna desértica y tolares sobre los 4200 metros de altitud 

(Plenge, 1982). En el departamento de Puno han sido registrados en los distritos de 

Capaso y Mazocruz, en las comunidades de Tupala, San José, Rosario de Ancomarca, 

Chua, Chichillapi, Viluta, Llusta, Patjata, Alto Llallahua y Jihuaña (Cruz, 2013). 

2.4. HABITAD DEL SURI 

El Suri se encuentra en la ecorregión puna: Tundra muy húmeda alpina, Tundra 

pluvial alpina desiertos y arenales altoandinos entre los 3500 msnm a 4500 msnm, el 

hábitat esencial del suri se compone de tres áreas clave: la zona arenal, la zona de bofedal 

y la zona de pajonal Tholar de los géneros Parastrephya y Baccharis, así como amplias 

áreas de pajonales del tipo Stipa ichu y Festuca orthophyla, entre otros. En estos 

ecosistemas, la especie lleva a cabo sus funciones vitales, como la alimentación, la 

reproducción, la protección, la crianza de polluelos, la recreación y el acicalamiento 

(PEBLT, 2022). Según estudios realizados, cada individuo necesita un área mínima de 30 

hectáreas para su actividad (Montes De Oca, 1995). 

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

El Suri es un ave más grande del Perú sin capacidad de volar, tiene miembros 
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inferiores altamente desarrollados, lo que les permite moverse a una gran velocidad. Se 

distingue por poseer tres dedos con garras comprimidas, siendo el dedo intermedio y la 

parte inferior del tarso los que poseen aproximadamente 30 escudos impares no divididos, 

siendo 8 a 10 de estos sobre el tarso, un rasgo distintivo de la raza tarapacaensis, garleppi; 

y de 16 a 18 en la raza pennata (PEBLT, 2022). 

Se caracteriza por ser gregaria, de hábito polígamo que se encuentran siempre en 

grupos, el macho construye el nido, incuba, guía y defiende a los polluelos; mientras las 

hembras depositan sus huevos en un solo nido. Las crías son nidífugas, alcanzando la 

dimensión adulta a los seis meses y madurez sexual entre los dos y tres años. El Suri 

(Rhea pennata) tiene una altura a la cabeza de aproximadamente 1.5 m, y hasta el lomo 

de 1m (Koepcke & Koepcke, 1963). Esta ave tiene un peso aproximado de 25 kg, 

considerado como el ave de mayor peso en el Perú, la coloración del plumaje varía de 

acuerdo a la edad, los polluelos son de color café gris con presencia de tres bandas 

negruzcas sobre el dorso; los juveniles, son uniformemente de color café y en estado 

adulto la cabeza, cuello y dorso toman la coloración gris pardusca, con los extremos de 

las plumas y abdomen de color blanco (Ergueta & Morales, 1996). 

2.6. HÁBITOS ALIMENTARIOS  

La alimentación de esta especie en su hábitat natural, es a base de vegetales 

propios del ecosistema alto andino, como Calamagrostis amoena, Distichia muscoides, 

Lobivia sp., Opuntia flocosa, Oxychloea andina e Hypochoeris taraxacoides (Koepcke & 

Koepcke, 1963; Montes De Oca, 1995). 

El Suri es de hábitos diurnos y pasa la mayor parte del día alimentándose, ya que 

carece de buche y no tienen capacidad de almacenar alimento (INRENA, 2007). Su dieta 

es a base de vegetales, aunque también consume invertebrados (insectos) y otros animales 
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pequeños, sobre todo en etapas juveniles (Flores, 1995). 

2.7. POBLACIÓN 

Según el II Censo Nacional del Suri realizado el 2016 por SERFOR, se logró 

registrar 14 hábitats para el Suri:  7 asociaciones vegetales, 7 sub asociaciones vegetales, 

de los cuales son de preferencia 4 asociaciones vegetales: Pajonal donde registró 79 

individuos, Arenal con 80 individuos, Bofedal con 69 individuos y Tholar con la 

presencia de 30 individuos (PEBLT, 2022). 

La clasificación por clases es la siguiente (Ergueta & Morales, 1996)  

− Polluelos: Considerados desde el nacimiento hasta el cambio de plumaje 

o segunda muda, alrededor de los 6 meses de vida. 

− Juveniles: desde Se toman en cuenta desde la segunda muda (seis meses) 

hasta que lleguen a la edad de la pubertad (18 a 24 meses de edad). 

− Adulto: Desde la madurez sexual 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN 

Los especímenes fueron extraídos del Centro de conservación de Suri Rhea 

pennata, conducido por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca – PEBLT, 

mediante el “ACTA DE ENTREGA DE ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE 

SURI (RHEA PENNATA) DEL CENTRO DE CONVERSACIÓN- PEBLT”, según la  

aprobación de la resolución administrativa N º D000039-2022-MIDAGRI-SERFOR-

ATFFS-PUN-GIH (anexo1), de los módulos de Chapuco y Calachaca ubicado en el 

distrito de Capazo, provincia de El Collao – Puno a una altitud de 4080 m., entre las 

coordenadas 17° 01’ 00” Latitud Sur y 69º 21’ 00’’ Longitud Oeste  (SENAMHI, 2024) 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

Los especímenes fueron diseccionados en el Laboratorio de Anatomía animal de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano 

– Puno, ubicado a 3812 msnm y a 16° 35’ 36” latitud sur y 68° 34’ 02” longitud oeste, el 

clima es frio con temperatura máxima T° 16°C y temperatura mínima T° 5°C  

(SENAMHI, 2024) 

3.3. MATERIAL ENTREGO POR EL PEBLT 

Para el presente estudio se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

debido a que PEBLT cuenta con una política de trabajo riguroso con respecto a animales 

de fauna silvestre en peligro de extinción. Según la autorización con código N.º AUT- 

IFS-2023-021 (Anexo 1) con Resolución Directoral N. º D000032-2023–MIDAGRI–

SERFOR–DGGSPFFS– DGSPFS (Anexo 2), del SERFOR dentro del marco de Ley N 
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º 29763, entregaron un total de 4 especímenes de fauna silvestre Suri (Rhea pennata) 

(Tabla 1). Para el estudio de este trabajo de investigación solo designaron 4 ejemplares 2 

adultos entre macho y hembra y dos juveniles de ambos sexos (Tabla 2). 

Tabla 1 

Número de muestras biológicas 

Edad  Macho  Hembra 

Juvenil 1 1 

Adulto 1 1 

Total  2 2 

Numero de especimenes donados por el PEBLT. 

Tabla 2 

Datos de los especímenes utilizados para la investigación  

 Macho Hembra Modulo 

adulto 𝟏𝟖 − 𝐁 − 𝟐𝟎𝟐𝟐  𝟏𝟖 − 𝐁 − 𝟐𝟎𝟐𝟐 Chapuco 

Juvenil 𝟏𝟓 − 𝟐𝟎𝟎𝟖 𝟔𝟑 − 𝟐𝟎𝟏𝟒 chapuco 

Datos de los especimenes según sexo y luegar de extraccion.  

 

3.4. MATERIAL Y EQUIPOS 

3.4.1. Materiales o reactivos de laboratorio  

− Formaldehido (Formol liquido 40%)  

− Ketamina Clorhidrato 100mg + Xilazina Clorhidrato 20mg + Atropina 

Sulfato monohidrato 1mg (Ket-A-Xyl®)   

− Pentobarbital sódico (Halatal) 

− Jabón carbólico  

3.4.2. Equipo de formolizacion  

− Bandeja  
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− Probeta 

− Balde 

− Balanza digital 

− Jeringas 

− Agujas hipodérmicas 

− Hilos de algodón 

− Algodón 

− Bolsas Herméticas 

− Mameluco 

− Guantes de látex  

− Barbijo 

3.4.3. Material de escritorio 

− Computadora portátil 

− Impresora 

− Librero de apuntes 

− Lapicero 

− Hojas bond 

3.4.4. Equipo de diseccion 

− Magos de bisturí N4 

− Pinzas  

− Tijeras curvas 

− Tijera recta  

− Bisturí 

3.4.5. Equipo para registro de imágenes 
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− Cámara fotográfica (Canon EOS 6D) 

3.5. METODOLOGIA 

3.5.1. Obtencion de ejemplares 

Para el estudio de este trabajo de investigación se designaron 4 

especímenes (tabla 1), entregados por PEBLT con Resolución Directoral N. º 

D000032-2023–MIDAGRI–SERFOR–DGGSPFFS– DGSPFS (Anexo 2), del 

SERFOR dentro del marco de Ley N º 29763 pertenecientes al módulo Chapuco 

del centro de conservación del Suri (Rhea pennata) - PEBLT, los códigos de los 

especímenes obtenidos están en la (tabla 2) 

3.5.2. Anestesia  

Previo a la anestesia primero se realizó la sujeción, inmovilizando las alas 

y patas, llevándolos a un lugar fijo en el menor tiempo posible para evitar el estrés 

del animal en la (Figura 1). La dosis que se utilizó para la inducción a la 

neuroleptoanestesia, con asociación de ketamina, Xilazina y atropina fue de 0.5 

ml por cada 10kg de peso vivo., mediante la administración endovenosa de la vena 

alar (Figura 1).  
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Figura 1 

Anestesia 

 

Nota: Administración de la dosis vía endovenoso de los fármacos: ketamina, Xilazina y 

atropina (Ket-A-Xyl®) para la eutanasia. 

3.5.3. Insición y primera sangria 

Se realizo una primera incisión de 6cm, en el tercio medio lateral del cuello 

hasta llegar a los músculos del cuello del Suri, localizada la vena yugular y la 

arteria carótida del espécimen se procedió a separar con pabilo de algodón se 

realizó hemostasia con pinzas hemostáticas en los extremos de cada vaso 

sanguíneo y se realizó una flebotomía. Se suspendieron los especímenes en los 

miembros posteriores y se removieron las pinzas hemostáticas para estimular la 

sangría (Figura 2) 
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Figura 2  

Identificacion de la vena y arteria 

 

Nota: Vizualización de los vasos sanguíneos. 

3.5.4. Formolización, limpiueza y conservación 

Primero Primero se preparó una solución de formol al 10%, se administró 

el formol mediante uno de los vasos sanguíneos concorde al peso del espécimen 

para la fijación del espécimen. Se ligaron los extremos de la incisión de la vena 

yugular caudal y el extremo craneal de la arteria carótida y el extremo posterior 

caudal se fijó la cánula del inyector de formol y de esta manera se administró la 

solución de formol en dirección caudal, hasta lograr el retorno de la solución por 

la vena yugular craneal. Una vez finalizada la etapa de formolización se realizó el 

desplumaje y la higienización de los especímenes luego el rotulado y 

embalsamiento para su conservación (Figura 3 y Figura 4). 
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Figura 3 

Limpieza del especimen  

 

Nota: Extracción de plumas y posteriormente se realizó el lavado del espécimen. 
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Figura 4  

Embalsamamiento 

 

Nota: Embalsamamiento de los especímenes en bolsa hermética. 

3.6. DISECCIÓN Y DESCRIPCIÓN 

3.6.1. Posicion del animal  

La posición anatómica se realizó en posición cubito dorsal sobre la mesa 

de disección. 

3.6.2. Disección de los planos anatómicos 

La disección se realizó en el laboratorio de anatomía veterinaria, de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la primera incisión inicio solo la 

piel, ventral y medial, comenzando en la parte ventral del pico y se extendió 

linealmente hasta la región de la apófisis xifoides. A la altura de la zona pectoral 

se extendió una incisión perpendicular a la primera que abarco hasta la 

articulación humero cubital de cada extremidad. Al final de la incisión se extendió 
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otras dos que abarco hasta la articulación tarso tibial de ambos miembros. 

Terminado la piel, continua el musculo y se llega hasta la cavidad abdominal la 

cual es el área de estudio en los 4 especímenes. 

En el macho se apertura la cavidad corporal, se extrajo los dos pares 

testiculares que se encuentran en el extremo anterior de los riñones conjuntamente 

con el epidídimo de igual manera los conductos deferentes a lo largo de la pared 

dorsal del cuerpo, se separó cuidadosamente el tejido conjuntivo y se extrajo el 

uréter hasta la cloaca del animal, este procedimiento se realizó en ambos 

especímenes adulto y juvenil. 

En la hembra luego de apertura la cavidad abdominal, la disección del 

ovario se realizó una incisión por arriba del riñón que está unido por un mesovario 

corto. Seguidamente se inmovilizo una sección del oviducto, desde el útero hasta 

la cloaca de cada extremo se debe retirar el tejido conjuntivo para poder enderezar 

el oviducto, se puede dividir en una parte craneal región glandular (secreción de 

albumina), seguida del istmo, luego el útero o la glándula de la concha, este último 

se abre en la cloaca del lado izquierdo.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANATOMÍA MACROSCÓPICA DEL SISTEMA REPRODUCTOR 

HEMBRA SURI (Rhea pennata) 

Los órganos reproductores de la hembra Suri (Rhea pennata) se compone del 

ovario izquierdo y oviducto, no se observa la presencia del ovario derecho y oviducto, ni 

se encuentran vestigios de estas estructuras. En la hembra suri juvenil existe presencia del 

ovario y el oviducto izquierdo, pero aún no están completamente desarrollados por la 

edad reproductiva (Figura 5). 

Figura 5 

Organos reproductores del suri juvenil 

 
Nota: El ovario izquierdo (OI) sin presencia de folículos y localizándose ventral al riñón izquierdo (RI), y 

con presencia del oviducto izquierdo (OV) que se encuentra dorsal al colon descendente (CD) y finaliza 

en la cloaca (C). 

La anatomía reproductiva de la hembra en el Suri, es similar a las descripciones 

anteriores sobre ratites y aves domésticas (Drenowatz, 1995; Getty, 1975; King y 
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McLelland, 1984). El tracto reproductivo de las cuatro especies (avestruz, emú, ñandú y 

aves domésticas) presenta un ovario, oviducto izquierdo en la cavidad abdominal es 

similar a las descripciones anteriores en ratites y aves domésticas (Illanes et al., 2018; 

Islam et al., 2021; Mahmoud et al., 2018; Parizzi et al., 2007; Reed et al., 2011; Saleem, 

2018; Santos et al., 2011). Los órganos reproductivos del lado derecho pueden existir en 

algunas especies de aves, pero no se observaron en la hembra adulta y juvenil respecto a 

esto indican Huchzermeyer (2000), Parizzi et al (2007), Rahman (2014) que el ovario y 

oviducto derecho se degeneraron durante el desarrollo y se volvieron vestigiales o 

rudimentarios en las aves adultas. 

4.1.1 Ovario  

El ovario del suri se sitúa al lado izquierdo de la cavidad abdominal 

izquierda y ventral a la porción craneal del riñón izquierdo. El extremo craneal del 

ovario está ubicado ventral a las alas del ilion y la última costilla asternal torácica. 

La parte media del ovario se extiende a lo largo de la superficie ventral del lóbulo 

craneal del riñón izquierdo. En cuanto al extremo caudal del ovario, se localiza en 

el surco que hay entre los lóbulos craneal y medio del riñón a lo largo de su 

superficie ventral (Figura 6). El ovario de la hembra adulta del suri presenta una 

tonalidad desde un marrón oscuro a negro en su superficie ventral presenta 

folículos de tono marrón oscuro ligeramente esféricos, cada uno está conectado 

por un pedículo. El lado lateral del ovario esta recubierto por el infundíbulo, los 

ligamentos dorsales y ventrales del oviducto. El ovario está suspendido de la pared 

dorsal del cuerpo a través del mesovario, que es un doble pliegue de peritoneo que 

recorre toda la superficie dorsal del ovario, reforzado de tejido conectivo (Figura 

7). A través del mesovario, los vasos sanguíneos y los nervios se dirigen hacia el 

ovario en su tercio medio. 
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Figura 6 

Tracto reproductivo izquierdo 

 

Nota: El ovario izquierdo (OI) se encuentra sujetado mediante el ligamento dorsal del ovario 

(LD) ventral al riñón izquierdo en su porción craneal (RI) y continuando el oviducto izquierdo 

(OVI) que se visualiza dorsalmente al colon descendente (CD).  

Figura 7 

Superficie lateral del ovario izquierdo 

 

Nota: Vista lateral del ovario izquierdo, presencia de folículos (F) en forma esférica conectado 

mediante un pedículo (P), lateral al ovario se visualiza el infundíbulo (I) y los ligamentos 

dorsales (LD). 

El ovario del suri se halla suspendido a la pared dorsal del cuerpo mediante 

el mesovario, ventral al riñón recubiertos de folículos de diferentes tamaños que 
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son sostenidos por unos pedículos a lo que concuerdan con las investigaciones 

(Illanes et al., 2018; Islam et al., 2021; Parizzi et al., 2007; Reed et al., 2011). No 

obstante, distinto a los resultados obtenidos en la presente investigación Reed 

et al. (2011) menciona que el ovario izquierdo se encuentra situado dorsomedial 

al bazo. En la hembra juvenil el ovario aún estaba en periodo de desarrollo y no 

se distingue la presencia de folículos. Del mismo modo Parizzi et al. (2007), Reed 

et al. (2011) en un trabajo similar a la investigación menciona que el ovario y los 

folículos no están completamente desarrollados en animales jóvenes, debido que 

aún no alcanzaban la madurez sexual. 

4.1.2 Oviducto  

En el suri el oviducto se distingue como un conducto largo casi recto, que 

se extiende desde la parte craneal del ilion, iniciando desde la última costilla que 

se encuentra fusionado con las alas del ilion, hasta el borde caudal del hueso 

púbico y ventralmente de la ventana puboisquiática izquierda (Figura 8). El 

oviducto se divide en cinco secciones: de craneal a caudal, infundíbulo, magnum, 

istmo, útero y la vagina. La parte craneal, que incluye el (infundíbulo y el 

magnum) se localiza ventralmente al ilion izquierdo en porción pre acetabular, la 

sección media, el istmo, se encuentra en la posición caudoventral al acetábulo y 

ventral a la porción craneal del hueso púbico izquierdo y finalmente, la porción 

caudal del oviducto, que comprende (el útero y vagina), se sitúa a lo largo de 

superficie dorsolateral del colon descendente y ventralmente al extremo caudal 

del hueso púbico (Figura 8).  
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Figura 8 

Vista lateral de viceras abdominales 

 

Nota: Vista lateral izquierda de los órganos reproductivos de la hembra suri. El oviducto, inicia 

desde el ala del ilion (AI) y recorre toda la ventana puboisquiática (VP) y termina en el hueso 

púbico izquierdo (HP), dorsal al colon descendente (CD). El oviducto se divide en 5 regiones: 

infundíbulo (I), magnum (M), istmo (IS), útero (U) y la vagina (V). 

La anatomía del oviducto de la hembra suri es similar a las descripciones 

de emú, ñandú, avestruz y aves domésticas (Getty, 1975; Illanes et al., 2018; 

Mahmoud et al., 2018; Reed et al., 2011), además solo se encontró el oviducto 

izquierdo, ubicado en la pared dorsal del abdomen izquierdo y conformado por 

cinco partes, infundíbulo, magnum, istmo, útero, y vagina lo que coincide descrito 

en relación a órganos asociados por (Illanes et al., 2018; Islam et al., 2021; 

Mahmoud et al., 2018; Parizzi et al., 2007; Reed et al., 2011; Saleem, 2018). El 

oviducto macroscópicamente varia de tamaño dependiendo de la edad 

reproductiva en el Suri. Del mismo modo Mahmoud et al. (2018), Islam et al. 

(2021) y Reed et al. (2011) en sus trabajos similares a la presente investigación 

destacan que el tamaño del oviducto esta influido respecto a la edad reproductiva, 

entre un espécimen adulto y uno juvenil. La fijación del oviducto se realiza 
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mediante los ligamentos oviductales dorsales y ventrales, lo mismo reportaron 

(Islam et al., 2021; Mahmoud et al., 2018). 

4.1.3 Infundibulo  

El infundíbulo está recubriendo al ovario izquierdo en su cara lateral. Se 

compone de dos segmentos: uno de ellos es una porción en forma de embudo que 

tiene una abertura y fimbrias, seguida de una sección tubular (túbulo 

infundibular), conocida como zona chalazifera. La pared del embudo se abre a 

través de una hendidura alargada llamada ostium infundibular, esta abertura está 

delimitada por labios delgados y pequeñas proyecciones en forma de dedos, 

conocidas como fimbrias infundibulares (Figura 9). La porción tubular del 

infundíbulo presenta pliegues mucosos que tienen una inclinación longitudinal 

que se hacen más pronunciados hacia la parte caudal del segmento (Figura 10). 

Figura 9 

Porcion del infundibulo en forma de embudo 

 

Nota: Porción craneal del oviducto con un estilete que pasa hacia la abertura en forma de 

hendidura del infundíbulo (IE), seguida de la porción tubular (IT), ligamento dorsal (LD) y 

caudalmente folículos (F).  

Figura 10 
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Infundibulo 

 

Nota: Vista de la superficie tubular pliegues mucosos del infundíbulo (I) y magnum (M). 

El infundíbulo del suri presenta características similares a las descritas 

previamente en el oviducto de otras aves ratites (Illanes et al., 2018; Reed et al., 

2011; Soley & Groenewald, 1999), y el oviducto de las aves domésticas (Getty, 

1975; Mahmoud et al., 2018). En el suri adulto está recubriendo el ovario y en 

disposición de dos segmentos porción de embudo y tubular descrita también en 

(Illanes et al., 2018; Islam et al., 2021; Mahmoud et al., 2018; Reed et al., 2011). 

La porción en forma de embudo que se distingue con presencia de fimbrias y 

recibe al ovario lo mismo reportaron (Islam et al., 2021; Mahmoud et al., 2018; 

Reed et al., 2011). La porción tubular también conocida como zona chalazifera, 

presenta pliegues mucosos longitudinales y más pronunciados al final del 

segmento, además Islam et al. (2021) menciona que de las dos porciones es la más 

gruesa y se corrobora con el estudio. El infundíbulo del suri en juveniles aún no 

se está bien desarrollado para ser descrita por la edad sexual, reafirma (Parizzi 

et al., 2007). 

4.1.4 Magnum  

El magnum es una sección recta del oviducto que se encuentra en la parte 

ventral del lóbulo craneal del riñón entre el surco craneal y el surco medio del 
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riñón izquierdo (entre el lóbulo medio del riñón izquierdo) (Figura 8). Los 

pliegues mucosos del magnum son más evidentes al ser observados de manera 

macroscópica que presentan un patrón espiral oblicua irregular (Figura 10). 

Figura 11 

Magnum 

 

Nota: Superficie de la mucosa la porción tubular del infundíbulo (I) y magnum (M). 

 En el Suri, el segundo compartimiento magnum es recto, sin embargo 

Illanes et al. (2018) y Mahmoud et al. (2018) describió que el magnum es la 

sección más larga del infundíbulo, este resultado contradice a lo que se obtuvo en 

la investigación. Los pliegues mucosos se aprecia una disposición oblicua espiral 

irregular similar en las descripciones de (Islam et al., 2021; Reed et al., 2011). 

Esta región del oviducto tanto en el suri como en las aves domésticas también se 

caracteriza por un gran agrandamiento de los pliegues mucosos. En el suri juvenil 

no se logra describir la mucosa causal de la edad sexual.  

4.1.5 Istmo  

El istmo representa la tercera sección del oviducto del Suri, se encuentra 
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en la parte ventral de los lóbulos medio, caudal del riñón izquierdo, ventral a la 

extensión craneal del isquion y el hueso púbico izquierdo (Figura 8). Además, su 

tamaño es comparable al del magnum, es notablemente más estrecho que el útero. 

Los pliegues mucosos están dispuestos de manera espiral longitudinal irregular, 

no se distingue una zona translucen en esta sección (Figura 12). 

Figura 12 

Istmo 

 

Nota:  Superficie de los pliegues mucosos del magnum (M) e istmo (IS). 

 El istmo en el suri en relación con los diferentes órganos descritos 

coincide con (Reed et al., 2011), además los pliegues presentan disposición 

longitudinal irregular espiral, Los pliegues mucosos de esta región en el suri no 

son tan prominentes como los del magnum. Adicionalmente Mahmoud et al. 

(2018), Saleem (2018) reportaron en aves domésticas pliegues longitudinales y 

con invaginación profunda, parecidos a la investigación presente. Illanes et al. 

(2018) reporto pliegues tortuosos en avestruces. 

4.1.6 Útero  

El útero es la parte alargada, expandida del sistema reproductor del Suri, 

se localiza ventral al pubis izquierdo y lo largo de la superficie dorsolateral del 
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colon descendente Figura 8. Los pliegues presentan un sutil patrón en espiral con 

una inclinación oblicua en los tercios craneales del útero, pero esta orientación 

cambia gradualmente a una disposición longitudinal en el tercio caudal (Figura 

13). 

Figura 13 

Útero 

 
Figura 13. Pliegues mucosos del istmo (IS) y útero (U). 

El útero en el Suri es la región alargada y expandida y en relación con otros 

órganos en ratites (Mahmoud et al., 2018; Reed et al., 2011)  y en aves domésticas 

(Islam et al., 2021). Los pliegues mucosos del útero en el Suri, presentaron un 

patrón espiral en disposición oblicua craneal al istmo y cambiaron a una 

disposición longitudinal llegando a la vagina (Reed et al., 2011). Islam et al. 

(2021) menciona en aves domésticas que los pliegues además de ser 

longitudinales presentan forma de hojas en dirección circular. 

En las aves domésticas, los pliegues mucosos corren longitudinalmente 

pero están intersecados por surcos o surcos transversales que les dan a los pliegues 

una apariencia de laminillas similares a hojas (Getty, 1975; King & McLelland, 

1984) 
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4.1.7 Vagina   

La vagina es la última porción del oviducto izquierdo, situada a lo largo de 

la superficie dorsolateral del colon descendente y caudal al hueso púbico izquierdo 

(Figura 8), siendo un tubo muscular en forma de “S”, presenta una conexión 

ligamentosa solida desde su porción caudomedial hasta el colon descendente. Los 

pliegues mucosos se disponen longitudinalmente en un patrón muy tortuoso 

(Figura 14), la vagina se conecta caudal con la cloaca a través del ostium cloacal. 

Figura 14 

Vagina  

 
 

Figura 14. Pliegues mucosos del útero (U) y vagina (V) con un patrón tortuoso. 

 La vagina del Suri, es la última porción del oviducto. Descripciones 

anteriores en aves domésticas y ratites la describen como un tubo corto muscular 

en forma de S que conecta el útero con la cloaca (Islam et al., 2021; Mahmoud 

et al., 2018; Reed et al., 2011). Además, las inserciones ligamentosas de esta 

región son similares descrita en (Reed et al., 2011). los pliegues mucosos de esta 

sección son más pronunciados en comparación de otras secciones del oviducto de 

la hembra adulta suri. Esto difiere de descripciones previas en aves domésticas 
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que afirman que los pliegues mucosos de la vagina son más delgados y más bajos 

que cualquier otra parte del oviducto excepto el infundíbulo (Getty, 1975; King & 

McLelland, 1984).  Los pliegues mucosos de esta región están orientados 

longitudinalmente en el Suri y las aves domésticas (Getty, 1975) 

4.1.8 Cloaca  

El sistema cloacal del suri consta de tres cámaras: el coprodeo, el urodeo 

y el proctodeo (Figura 15). A simple vista el coprodeo parece ser la cámara más 

grande de las tres, no se observa un pliegue que separe claramente el recto del 

coprodeo. La transición del recto al coprodeo está determinada principalmente por 

los cambios en el patrón, la dirección de los pliegues de la mucosa rectal y 

coprodeo. Los pliegues de la mucosa rectal tienen una orientación transversal 

irregular, mientras que los pliegues de la mucosa del coprodeo tienen una 

orientación más longitudinal al inicio y luego se torna transversal llegando al 

urodeo (Figura 15) 
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Figura 15 

coprodeo 

 
Nota: Vista lateral izquierda de la cloaca con sus tres cámaras: coprodeo (C), urodeo (U) y el 

proctodeo (P) se sitúa al final de la cloaca. Pliegues mucosos del recto (R) y pliegues del 

coprodeo (PC). 

La siguiente sección de la cloaca es el urodeo. Sus límites están definidos 

por el pliegue coprouredal en sentido craneal y el pliegue uroproctodeal hacia 

caudal. El pliegue coprouredal, que separa el coprodeo del urodeo, es una 

prominencia de tejido bien desarrollado que sobresale en la luz de la cloaca, 

formando un círculo completo en la unión entre el coprodeo y el urodeo (Figura 

16). 
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Figura 16 

Pliegue coprouredal 

 
Figura 16. Vista interna de la cloaca. Pliegue coprouredal (PC) que separa el coprodeo (C) del 

urodeo con forma de un círculo completo. 

 Por otro lado, el pliegue uroproctodeal, que delimita el urodeo del 

proctodeo, también está bien desarrollado en el Suri. Este pliegue se presenta 

como una cresta semilunar que curva alrededor de las paredes dorsales, medial y 

lateral del urodeo, desvaneciéndose ventralmente. A diferencia del recto y 

coprodeo, la mucosa del urodeo no se organiza en pliegues mucosos distintos. En 

el urodeo se encuentran las aberturas de los uréteres derecho e izquierdo, así como 

el oviducto izquierdo. Ambos uréteres se abren a través de un solo orificio en la 
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pared dorsal del urodeo; el orificio del uréter derecho está ubicado en la punta de 

una pequeña papila. En contraste, el uréter izquierdo está estrechamente 

relacionado con la abertura más grande del oviducto izquierdo, que no desemboca 

en una papila. La abertura del oviducto izquierdo se encuentra ventrolateral a la 

del uréter izquierdo (Figura 17).  

Figura 17 

Pliegue uroproctodeal 

 
Nota: Vista ventral de la cloaca, craneal se encuentra pliegue coprouredal (PC) separa el 

coprodeo (C) del urodeo (U). En el urodeo en la pared dorsar se apertura del ureter izquierdo 

(UI) derecho (UD). El pliegue uroporctedal (PU) separa el urodeo (U) del proctodeo (P). 

La cámara final de la cloaca es el proctodeo. Sus límites están definidos 

por los pliegues uroproctodeales en dirección craneal y los labios de la cloaca 

hacia caudal. Los pliegues mucosos del proctodeo se disponen en orientación 

longitudinal (Figura 17).  
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La cloaca de la hembra suri está conformada por tres cámaras craneal a 

caudal son el coprodeo, urodeo, proctodeo, que es similar a las descripciones 

anteriores en ratites y aves domésticas (Getty, 1975; Mahmoud et al., 2018; Reed 

et al., 2011). estos informes también describen tres pliegues que separan a las 

cámaras individuales, sin embargo, estos informes también mencionan una 

variabilidad en la presencia de estos pliegues, además en el suri los pliegues 

mucosos presentes son el pliegue coprouredal y uroproctodeal, en el suri no existe 

el pliegue rectocoprodeal, que es similar a las descripciones de aves domésticas y 

ratites (Getty, 1975; Mahmoud et al., 2018; Reed et al., 2011). 

4.1.9 Ligamentos del oviducto 

El oviducto izquierdo está suspendido en la pared dorsal del cuerpo gracias 

al ligamento dorsal del oviducto, este ligamento que es una amplia lamina de 

peritoneo de doble capa, se extiende a lo largo del oviducto y se adhiere a su 

superficie dorsal. Es muy delgado y alberga numerosos vasos sanguíneos, nervios 

y el uréter del riñón izquierdo. El ligamento dorsal del oviducto se ubica 

ventromedial a las alas del ilion, isquion y pubis izquierdos, insertándose en la 

pared dorsal del cuerpo. Además, el ligamento dorsal está firmemente adherido al 

lado medial del riñón Figura 18. Una extensión craneal de este ligamento, 

conocida como ligamento craneal del infundíbulo se extiende craneodorsalmente 

hasta unirse cerca del lado medial de la séptima costilla torácica y la pleura del 

pulmón izquierdo.  

Por otro lado, el ligamento ventral del oviducto es una lámina de peritoneo 

de doble capa reforzada con tejido conectivo, situada a lo largo de la superficie 

ventral del oviducto izquierdo. Este ligamento se extiende desde el infundíbulo 
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hasta la parte craneal de la vagina, donde se fusiona con la superficie ventral de 

esta última. A medida que el ligamento avanza hacia caudal, se vuelve 

progresivamente más grueso; este engrosamiento se observa primero alrededor 

del istmo y continúa hasta la parte craneal de la vagina (Figura 1).  

Figura 18 

Ligamento dorsal del oviducto 

 
Nota: Vista dorsal del tracto reproductivo, oviducto izquierdo (OI) y colon descendente (CD), 

ligamento dorsal del oviducto (LD) se ubica ventral al riñón izquierdo y ventromedial al isquion 

(I) y pubis (P) izquierdos. 
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Figura 19 

Ligamento ventral del oviducto 

 
Nota: Vista ventral del tracto reproductivo, oviducto izquierdo (OI), el ligamento ventral (LV) 

inicia desde el infundíbulo (I) hasta la vagina (V) donde se fusiona con el colon descendente 

(CD). 

El oviducto de la hembra suri, ratites y ave domestica está suspendido por 

el ligamento dorsal del oviducto. El ligamento dorsal del oviducto en el Suri se 

extiende desde la pared dorsal del cuerpo y está firmemente adherido al lado 

medial del riñón izquierdo y a alas del ilion, isquion y pubis. La region craneal del 

ligamento del infundíbulo se extiende cranealmente y está unida a la séptima 

costilla y a la pleural del pulmón izquierdo. En comparación, el ligamento dorsal 

del oviducto en las aves domésticas se extiende desde la pared abdominal dorsal 

a lo largo del lado medial del riñón izquierdo hasta el oviducto (Getty, 1975). Por 

otro el ligamento ventral del oviducto que se extiende desde el infundíbulo hasta 

la parte craneal de la vagina donde se fisiona a medida que avanza caudal y se 

vuelve más grueso progresivamente, (Mahmoud et al., 2018; Reed et al., 2011). 
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4.2. ANATOMIA MACROSCOPICA DEL SISTEMA REPRODUCTOR DEL 

MACHO SURI (Rhea pennata) 

4.2.1. Testiculo  

Los testículos derecho e izquierdo del suri se encuentran situados en la 

parte dorsal de la cavidad corporal, detrás de los pulmones y a los lados de la vena 

cava posterior (Figura 19). Por el contrario, en el suri juvenil aún no están bien 

desarrollados por la edad sexual por lo tanto no se logra describir detalladamente 

como en el macho adulto (Figura 20). 

Figura 20 

Testiculos del suri adulto 

 

Figura 20. Vista ventral de los órganos reproductivos del macho suri adulto. Nótese la posición 

del testículo derecho (TD) e izquierdo (TI) y su relación con la vena cava (VC), los riñones 

derecho (RD) e izquierdo (RI), epidídimo derecho (ED) e izquierdo (EI) y los conductos 

deferentes derecho (CDD) e izquierdo (CDI). 
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Figura 21 

Organos reproductivos del suri juvenil 

 

Nota: Vista ventral de los órganos reproductivos del macho suri juvenil. Nótese la posición del 

testículo derecho (TD) e izquierdo (TI) y su relación con la vena cava (VC), los riñones derecho 

(RD) e izquierdo (RI), epidídimo derecho (ED) e izquierdo (EI), los conductos deferentes 

derecho (CDD) e izquierdo (CDI) y al finalizar el recto (R), cloaca (C). 

El testículo derecho del suri tiene una forma de frijol, en cambio el 

izquierdo se presenta de forma ovalada ambos testículos sus extremidades son 

redondeadas y con una túnica albugínea delgada y transparente, la vascularización 

es llevada a cabo por la arteria testicular, la cual se ramifica desde la arteria craneal 
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rectal. Los testículos están situados en posición dorsal al tracto gastrointestinal y 

en una disposición ventral a los riñones derecho e izquierdo, siendo el testículo 

derecho más craneal al izquierdo con respecto al riñón y el testículo izquierdo 

presenta mayor tamaño y se dispone más caudal con respecto al testículo derecho 

Figura 19 y Figura 21. Los testículos presentan características distintivas, como 

dos porciones (craneal y caudal), dos capas (visceral o ventral y parietal o dorsal) 

y dos bordes (lateral o libre y medial o epidídimo). 

Figura 22 

Testiculo izquierdo 

 

Nota: Vista lateral del testiculo izquierdo (TI), epididimo izquierdo (EI) señalado con una flecha 

y el riñón porcion craneal izquierdo. Presencia de porcion craneal (Tc), porcion caudal (Td). 

La organización macroscópica del sistema reproductor del ave suri en 

general la disposición y ubicación de los órganos son similares a otras 

investigaciones en ratites (Elias et al., 2008; Rajendranath et al., 2016; Reed et al., 

2011; Santos et al., 2011; Zhang et al., 2011) y los resultados obtenidos los 

órganos reproductivos están conformados por dos testículos, dos epidídimos, dos 
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conductos deferentes, el órgano copulador el falo. En los animales, adulto y 

juvenil analizados se observó que el suri presenta dos testículos, con una túnica 

albugínea con forma cilíndrica, esta forma parece ser común en ratites, ya que en 

especies descritas es recurrente la forma de frijol alargada según  (Rajendranath 

et al., 2016; Santos et al., 2011) además en juveniles hasta los 7 meses los órganos 

reproductores están poco desarrollados, con dos pequeños testículos, epidídimo 

adherido a la superficie dorso medial con los conductos deferentes rectos y un falo 

reducido. La ubicación anatómica de los testículos en el Suri, se sitúan en la 

cavidad celómica, entre la vena cava caudal y en posición dorsal al tracto 

gastrointestinal y en una disposición ventral a los riñones derecho e izquierdo y 

los testículos, no presentan escroto además en el suri el testículo derecho es 

ligeramente más craneal al izquierdo con respecto al riñón y el testículo izquierdo 

presenta mayor tamaño y se dispone más caudal con respecto al testículo derecho, 

similar a las descripciones en (Bull et al., 2007; Carvalho et al., 2015; Elias et al., 

2007; Santos et al., 2011; Zhang et al., 2011). Todo lo contrario Rajendranath 

et al. (2016) reporto lo contrario indicando que el testículo izquierdo tenía una 

disposición más craneal que el derecho en el emú y Carvalho et al. (2015) 

menciona que los testículos del ñandú presentaban forma cilíndrica, con 

extremidades redondeadas. color de los testículos en el ave suri adulto es más claro 

en un color crema mientras que en el suri juvenil se asemeja al color de los riñones. 

Santos et al. (2011) informa que durante el período sexualmente activo es 

generalmente blanquecino, pero fuera de la época reproductiva reduce su tamaño 

y su color se intensifica, pareciendo marrón claro. Corrobora Zhang et al. (2011) 

menciona en avestruces de 1 a 4 años el color tiene un aspecto blanquecino. No 

obstante, Rajendranath et al. (2016) menciona que los testículos en el emú son de 
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color negro. Así mismo Carvalho et al. (2015), Ozegbe et al. (2008), Soley & 

Groenewald (1999) indican que la cápsula blanca que cubre los testículos y que 

rodea estas estructuras está formada por tres capas: la túnica serosa, la túnica 

albugínea y la túnica vasculosa. 

4.2.2. Epididimo  

El epidídimo tiene apariencia alargada y fusiforme que se inserta en la 

posición dorsomedial del testículo, en su extremo craneal situado ventral a la 

última porción del riñón craneal derecho e izquierdo. En su extremo caudal del 

epidídimo emergen los conductos deferentes en forma de “zigzag” en trayecto 

sinuoso que se dirigen a la cloaca Figura 20. En juveniles el epidídimo esta poco 

desarrollado lo que dificulta la descripción macroscópica. Entre el epidídimo y el 

testículo se aprecia un banda de tejido conectivo que contiene los conductos de 

red testicular. 

Macroscópicamente el epidídimo del suri su ubicación y disposición son 

lo mismo que se describe en (Bull et al., 2007; Elias et al., 2007; Rajendranath 

et al., 2016; Santos et al., 2011). Con respecto en el suri juvenil analizado, el 

epidídimo era difícil de visualizar y se encontraba en etapa de desarrollo similar 

descrito en (Elias et al., 2007; Santos et al., 2011). Adicional Carvalho et al. 

(2015) menciona que el tejido epididimario es fibroso y más firme que el tejido 

testicular. En su región craneal del epidídimo del suri está relacionada con la 

glándula suprarrenal y en su extremo caudal del epidídimo emergen los conductos 

deferentes en forma de “zigzag” en trayecto sinuoso que se dirigen a la cloaca 

(Rajendranath et al., 2016; Santos et al., 2011). Entre el epidídimo y el testículo 

se aprecia un banda de tejido conectivo que contiene los conductos de red 
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testicular del mismo modo (Elias et al., 2007). 

4.2.3. Conducto deferente  

Los conductos deferentes están ubicados en la cavidad celómica del suri 

macho y están paralelos a la línea media y unidos a los uréteres. 

Macroscópicamente el conducto deferente inicia en el porción final del epidídimo 

se observa un trayecto sinuoso en forma de zigzag Figura 22. Enrevesado en la 

porción media, disminuyendo el enrollamiento en la porción distal del conducto y 

tornándose recto llegando a la cloaca. Termina en la pared dorsolateral de la 

cloaca, en la región dorsal del urodeo, en una dilatación representada por una corta 

papila de los conductos deferentes, cada papila de los conductos deferentes está 

representada por una proyección cónica de la pared del urodeo. 

Figura 23 

Conducto deferente y cloaca 
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Nota: Vista ventral del sistema reproductor del Suri adulto, epidídimo, porción media del conducto 

deferente izquierdo (CI) paralelo al uréter izquierdo (UI) y derecho (UD) del Suri. Donde tanto los 

conductos deferentes y los uréteres desembocan en la cloaca (C). 

En los suris la continuación del epidídimo son los conductos deferentes, 

este se extiende desde la parte caudal del epidídimo presenta un trayecto sinuoso, 

enrevesado en la porción media y tornándose recto llegando a la cloaca y están 

paralelos a la línea media y unidos a los uréteres, donde se abre en la región dorsal 

del urodeo en una papila como lo describe (Bull et al., 2007; Carvalho et al., 2015; 

Elias et al., 2007; Santos et al., 2011; Zhang et al., 2011). 

4.2.4. Cloaca 

La cloaca tenía una forma cónica figura 22. Se divide en tres segmentos: 

el coprodeo (donde se conecta el recto), el urodeo (donde se abren los conductos 

deferentes y los uréteres) y el proctodeo (la parte más extensa de la cloaca, situada 

en la región más caudal, hacia donde se proyecta el falo). El urodeo el 

compartimento más pequeño de los tres que conforman la cloaca. Se encontraba 

separado, en la parte craneal, del coprodeo mediante el pliegue coprourodeal, y en 

la parte caudal, del proctodeo a través del pliegue uroproctodeal. Por su parte, el 

proctodeo era el compartimento más grande y caudal de la cloaca. En este último, 

se localizaba, en la parte ventral, el órgano copulador, conocido como el falo. 

En el suri la cloaca consta de tres segmentos: el coprodeo (donde se 

conecta el recto), el urodeo (donde se abren los conductos deferentes y los 

uréteres) y el proctodeo (la parte más extensa de la cloaca, situada en la región 

más caudal, hacia donde se proyecta el falo), similares a los encontrados en otras 

aves (Elias et al., 2007; Santos et al., 2011). El urodeo el compartimento más 

pequeño de los tres que conforman la cloaca. Se encontraba separado, en la parte 
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craneal, del coprodeo mediante el pliegue coprourodeal, y en la parte caudal, del 

proctodeo a través del pliegue uroproctodeal, similar a lo encontrado en 

investigaciones (Santos et al., 2011). Adicionalmente Brennan y Prum (2012) en 

sus investigaciones informan que en el emú y avestruz encontraron cuerpos 

paralinfáticos ubicados a ambos lados del urodeo, debajo de los músculos 

cloacales. Por su parte, el proctodeo era el compartimento más grande y caudal de 

la cloaca. En este último, se localizaba, en la parte ventral, el órgano copulador, 

conocido como el falo (Santos et al., 2011). Zhang et al. (2011) encontró en la 

cloaca una cavidad quística en la base del falo y cumplía la función de excreción 

y reproducción. 

4.2.5. Falo  

El falo situado en la pared ventral, en el suelo de la cloaca, en la región del 

proctodeo, ligeramente desplazado a la izquierda de la línea media. Se presentó 

como un órgano fibroso y linfático, compuesto por dos secciones: una proximal, 

que era rígida, bifurcada y retorcida, y una porción distal que era tubular, en forma 

de espiral y flexible. La sección proximal del falo, que era la más robusta, contenía 

un soporte cartilaginoso, compuesta por dos partes rígidas que se curvaban tanto 

hacia el lado ventral como lateralmente (hacia la derecha), girando sobre su propio 

eje, lo que le daba una forma espiral. Los extremos de estas partes rígidas estaban 

superpuestos al extremo distal del falo. En posición de reposo, debajo de esta 

sección rígida se encontraba la porción flexible del falo, que se caracterizaba por 

su flacidez. Esta parte estaba formada por un tubo que se doblaba ventralmente, 

ubicado por debajo de la sección rígida del falo, y se unía a ella en su parte ventral, 

luciendo tortuoso en estado de reposo. Durante la "erección" o exposición forzada, 

la parte más distal de este tubo quedaba visible entre los dos "cuerpos 
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cartilaginosos", constituyendo el extremo libre del falo. El falo contaba con dos 

pares de músculos situados en su parte ventral: el músculo elevador del falo y el 

músculo retractor del falo. En la parte dorsal del falo, y por debajo de la cloaca, 

se encuentra un surco que se extiende desde la sección proximal del falo hasta el 

extremo de la sección distal. Este surco tiene la función de transportar el semen 

hacia la cloaca de la hembra. 

En respecto al falo en el Suri, es un órgano linfático localizada en la zona 

ventral del proctodeo confirman (Brennan & Prum, 2012; Elias et al., 2007; 

Santos et al., 2011). Además Zhang et al. (2011) indica que el pene está 

dividido en dos partes, la base y la parte colgante. La base del pene es gruesa y la 

parte colgante del avestruz es como un cono helicoidal y se vuelve más delgada 

desde la base hasta el glande además menciona que el tamaño y forma del pene 

varía de acuerdo a la edad, además menciona que el tamaño del pene aumenta en 

temporada de reproducción y se reduce en el periodo de descanso. El falo tiene 

dos pares de músculos situados en su parte ventral que ayudan a sostenerlo y 

retraerlo, el músculo elevador del falo y el músculo retractor del falo lo mismo 

fue observado en (King, 1981; Santos et al., 2011) además, menciona que la 

porción dorsal del falo y ventral a la cloaca hay un surco que se extiende desde la 

porción proximal del falo hasta el ápice de la porción distal del mismo, encargada 

de llevar el semen a la cloaca de la hembra. La sección proximal del falo, que era 

la más robusta, contenía un soporte cartilaginoso, compuesta por dos partes rígidas 

que se curvaban tanto hacia el lado ventral como lateralmente (hacia la derecha), 

girando sobre su propio eje, lo que le daba una forma espiral (Santos et al., 2011) 

. Por lo contrario Brennan y Prum (2012) menciona que el pene del avestruz es un 

solo eje que se curva hacia la izquierda debido a la asimetría en el tamaño de los 
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cuerpos fibrosos.  Adicionalmente Brennan y Prum (2012) el mecanismo de 

erección del pene por vía linfática y es un sistema circulatorio de baja presión y, 

por lo tanto, no es ideal cuando se desea mantener una erección. La ubicación y 

descripción del plexo o red arterial que se encuentra en la raíz del falo (Elias et al., 

2007, 2008), hacen que sea probable que estos rodeen los cuerpos paralinfáticos 

para proporcionar la linfa necesaria para la erección 
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V. CONCLUSIONES 

− El presente estudio demostró una descripción de la anatomía macroscópica de los 

órganos reproductores hembra y macho del Suri de la siguiente manera.  

− Donde los órganos reproductivos de la hembra están representados por el ovario y 

oviducto izquierdo dividido en cinco secciones: infundíbulo, magnum, istmo, útero, 

vagina y termina en la cloaca, además no existe los órganos reproductivos derechos. 

En cuestión del oviducto se describió las características de la mucosa en diferentes 

secciones (infundíbulo, magnum, istmo, útero y vagina). En los espécimen juvenil de 

7 meses de edad, el sistema reproductivo aún está en periodo de desarrollo.  

− En el macho los órganos están representados por los testículos, el epidídimo y el 

conducto deferente y una cloaca con tres compartimientos siendo el proctodeo que 

alberga el falo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

− Se recomienda realizar más estudios comparativos entre mayor número de 

ejemplares del mismo sexo en edad adulta.  

− Realizar estudios sobre la irrigación sanguínea de los órganos reproductivos del Suri 

(Rhea pennata) macho y hembra.  

− Realizar una descripción postmorten, para distinguir mejor el color de los órganos. 
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ANEXOS   

ANEXO 1 Acta de entrega de especimenes de faiuna silvestre suri (Rhea pennata) del 

centro de conservacion – PRBLT 
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ANEXO 2 Resolucion del SERFOR  
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ANEXO 3 Panel fotografico 

Foto 1  

Centro de conservación del suri Modulo Chapuco 
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Foto 2 

Espécimen (Rhea pennata)  

 
 

Foto 3 

Administrando los fármacos para la eutanasia y efecto de la sedación  
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Foto 4 

Espécimen eutanasiado   
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Foto 5 

Identificación de la vena y arteria 
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Foto 6 

Sangria del especimen  

 
 

Foto 7 

Embalsamamiento de especímenes 
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ANEXO 4 Declaración jurada de autenticidad de tesis  
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ANEXO 5 Autorización para el depósito de la tesis en repositorio institucional  

 


