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INI'RODUO::ION 

En la actualidad, sigue siendo uno de los principales probl6l'laS en -

el mundo, la producción de p;:oi:eína de origen animal. Dentro de la 

producción animal han habido gra..1d2s adelantos como lo son: L.?\ INSÉ!. 

MINACIO..'l ARTIFICIAL y más reciente LI\ TRAl.'\JSFEr~CIA DE WíBRIO:-IBS. 

Estas en conjunto están contriliuyendo en gran parte al mejoramiento 

genético del ganado, mayor producción de éste y en consecuencia se -

ha logrado acrecentar la producción de alimentos (7) (21) (55) (66). 

En los últimos años, la transferencia de e:nbriones ha empazado a ser 

una herramienta que parmi te acelerar el progreso genático, al atnnen

tar la presi6n de selección de vacas (7) (21) (42), este método consi~ 

te en desarrollar un anbrión en un animal de alto registro y transf~ 

rirlo a otro de baja calidad genética, el cual, se encarga de ges~ 

lo tal cano sucede en cualquier preñez noma! (42) (SS). Ios prime-

ros intentos de transferencia embrionaria, fueron enfocados más a la 

experimentación que hacia la práctica. El primer transplant..e lo 11~ 

v6 a cabo el biólogo l!'Blés Walter Heape en 1890, logrando transfe-

rir huevos fecundados de una coneja a otra durante el principio de -

la gestación (4) (8) (28) (34) (36) (42) (49) (68) (69). Engle realiz.6 los -

primeros experimentos sobre superovulaci6n eri ratas, logrando con -

éxito la transferencia de anbriones (36). Desde 1929, se darostró -

que la implantación de glárilulas pituitarias son capaces de aumentar 

el número de 6vulos por ovulación en los animales de laboratorio. A 

finales del decenio de 1930, se había logrado cbtenér gorodotropinas 

parcialmente puras; Cole y Hart, en 1930 observaron que la PMSG se -

encontraba en las cúpulas endanetriales de la yegua preñada (16) (.25} 

(43) (47) (48) (73). En el año de 1940, se darostr6 que la honrona fo

lículo estimulante· (FSH) , administrada en canbinación con la honnona 

luteinizante (LH) / induce a la superovulaci6n en el ganado bovino. 

Esta tknica fue aplicada en la vaca por Casida, Nalbandou, Mcshan, 

Meyer y Wisnicky (36) (69). Ia transferencia embrionaria en ganade

ría se obtuvo del año de 1949 a 1951, realizárxlose varios experimen

tos: Umbaugh, P.o.<tson y Dowlin;r en 1949 en la oveja y la cabra, War

wick y Berry en 1949 en cerdas, Kuasnyky y Willett en 1951 en vacas, 
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en la yegua en 1970. En 1969 RLwson, Moore y Lawson perfeccionaron 

la técnica de transplante por el m~todo quirúrgico en la vaca y de 

1970 a 1972, R.owson, sugie, Drost y otros·en 1976 (4) (34) (36) (42). 

En los Gltirros años y en virtud de los trabajos llevados a cabo pri~ 

cipálmente en Cambrige, esta ~nica ha cobrado gran notoriedad co

mercial, pues se ha derrastrado que. es posible cbtener hasta el - -

70/90% de gestaciones (Rowson y Col 1969, 1971; 1972 Newcanb; Col -

1978; Chistie y Col 1979; Newcomb y Col, Rowson 1980). (3)(11) (42) 

(36). 

La posibilidad de aumentar en las distintas especies do~sticas la 

cescendencia de genotipos select?s, es el objetivo principal de la 

transferencia anbrionaria en producción animal. Por lo tanto, la -

transferencia embrionaria es ~ ~nica especializada que se basa 

en la ganancia del máximo número de óvulos fecundados (embriones) - · 

procedentes de las madres genéticamente superiores (donadoras) , por 

medio de la superovulación y su transplante a la hembra receptora, 

que sirve sólo CC&TO una incubadora biol.6gica para el desarrollo del 

enbrión .transplantado (4) (36) (42) (SS). Uno de los principal~s pr0-

p:3sitos de la superovulaci6n, consiste en incrementar la cantidad -

de óvulos que una hen>.bra libera en cada uno de sus ciclos estrales 

(11), ya que a pesar de que a los pocos días del nacimiento de los 

ovarios en los mamíferos tienen cientos de miles de oocistos, son -

pocos los qua durante la vida reproductiva de la hembra llegan a -

ser owlados, debido a que los folículos con sus oocistos son dege

n9rados (47) (SS). La vaca es una especie que no:onalment.e desarro-

lla varios folículos durante el ciclo estral, pero generalmente s5-

lo uno llega a 11U1durar y a producir su desdendencia (SS). Es por -

lo anterior, que la superovulación es un valioso recurso para incr~ 

r.:~tar la tasa de reproducción de hembras gen~ticarnente superiores, 

ul fovorecer el desarrollo y maduración de los folículos presentes· 

en los ovario$, aumentando la producción de óvulos viables (34) (471 

(55) • 

En la vaca la llparici6n de la pubertad es el inicio de la receptiv.!_ 

&.a c€.;mal, po.rtensciendo al grupo de animales poliestricos con ac-
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tividad sexual continua durante tOOo el año siendo su ovulación es

pontánea, (5) (6) (27). Con esta técnica es posible provocar que las 

vacas p;.."Oduzcan sirnultánaarnante varios óvulos que son fecundados -

por Inseninación Artificial, aumentando así la reproducción de las 

razas bovinas más valiosas (36). 

Hasta la fecha se han estudic'ldo v.:irios mr5todos enc.:uuin.::dos a produ

cir superovulaci6n, ce.1.trados generalmante en el En\Pleo de honnonas 

folículo estimulantes, de las cuales la nlás canurunente utilizada en 

la vaca ha sido la GOi.'IAOOTROPINA DE SUERO DE YEGUA PRE:ruillA (PMSG) ' 

aunque muchos de los primeros trabajos fueron realizados con extra~ 

tos pituitarios (25) (47) (51) (69). Otras gonadotropinas con igual o 

mayor respuesta a la P.i.V.iSG, ha sido la FSH, el extracto pituitario -

anterior equino (HAP) y recientemente las rnenotropinas (Pergonal) • 

Con el descubrimiento de las prostaglandinas (PGF2 alfa) y sus aná
logos (Cloprostenol, Est.rumate, etc.) la metodol0gía de la superOv.!:!. 

laci6n se simplifica, ya que el uso de dichos COllq?uestos penniten -

que el tratamiento a:in las gonadotropinas (FSH, Pf".iSG) , HAP, PERGO-

NAL) se inicie en cualquier m:mento de la fase lutea o media del -

ciclo estral, además una mayor flexibilidad en el rromento de la su

perovulaci6n y un mayor control en la ocurrencia del estro y la ~ 

laci6n (4) (10) (17) (20) (29) (.47) (50) (69). Los tratamientos se desa

rrollan enpiricaniente, iniciandose la mayoría de ellos en la fase -

de transición del ciclo estral, que en la . vaca se presenta apro~ 

darnente en el 16° día del ciclo, siendo la duraci6n de é3te de 21.3 

días cano praredio, a:in lo que se busca estimular al desarrollo fo

·licular al manento de la regresión lútea y maduración folicular noE_ 

males antes de que disminuya los niveles endógenos de progesterona 

(27) (47) & Por lo tanto, antes de iniciar. el tratamiento, es: neces~ 
rio oooocer cuando xoonos un ciclo estral de la donadora. En el tra 

tamiento superovulatorio con P~, se utiliza una sola inyección de. 

la horrrona en la mitad del ciclo estral, basW1dose en la lenta des~ 

activaci6n de ésta en el organismo uo~12 días), este efecto se re

laciona a su vida media que es más larga que las gonadotropinas en

d6genas (4) (U) (24) (42) (47) (Sll (52). CS3) (,54) C74). Esta caractedst:!_ 

ca es explicada por ser W1a glucoprotefna que posee rn.Ss carbohidra-
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tos que la FSH o LH (2S) ; la PMSG es usada en forma · 1.i:ofi:li:zada, -

es obtenida de la yegua preñada entre los 80 o 90 dfos, teni:erilo -

una considerable actividad de FSH y otra un poco menor de LH, esta 

canbinación hormonal en un solo producto ofrece ciertas ventajas, -

ya que ambos efectos son necesarios y sus acciones son de tip:> si~

nergico, para 101rar un crecimiento folicular múltiple la dósis re .... 

querida fluctúa entre lSOO a SOOO UI por vía intramuscular en un v~ 

lGmen no mayor a S ml. (14) (30) (28) (36) (43) (47) (Sl) (68). (69).. Otras 

de las gonodort.opinas utilizadas son las Hipofisiarias la FSH y LH, 

son glucoproteínas que tierilen a sustituir a la W.iSG, ya que se han 

obtenido respuestas superavulatorias significativamente mejores (48) 

a pesar de ello, al igual que eri la Pl-lsG, la variabílidad en la re2_ 

puesta. ovulatoria a la FSH es grande e impredecible. Estas honno ...... 

nas, por lo general son obtenidas a partir de adenohiJ?Ofisis de an;t 

males de rastro, envasados en fonna liofilizada y restituida con s~ 

luci6n salina esteril; la FSH es administrada en una serie de iny~ 

cienes programadas para causar una estimulación ovárica óptima,. -

pues dichas preparaciones son removidas rápidamente de la cor,dente 

san:JW".nea, ya que su vida media en el bovino es de 2 a 5 horas (;l.S)., 

la d6sis varia de 28 a SO rrg., usando dosis oonstante 6 decreciente, 

sin embargo, no es posible aun contar ron un tratamiento estándar -

que dé óptimos resultados. También parece tener poca o ninguna ve!!_ 

taja la inclusi6n de hormona luteinisante (LH) ex6gena . con la FSH -

(4) (lS} (16) (2S) (28) (36) (39) (43) (48) (SO) (68) (69) • la gran variaci6n 

a la respuesta superovulatoria, ha propiciado la bGsqueda de nuevas 

hormonas que produzcan mejores resultados, entre los que se encuen

tran el liXl'RACTO DE IA PI'IUITARIA Am'ERIOR EQUINA. (HllP) que tiene -

respuestas similares a la PMSG, aWX}Ue en vaquillas produce un ma
yor núm~o de folículos anovulatorios (47) (SO); cua00o se canpar6 -

con la FSH, la respuesta ovulatoria fu§ ligeramente menor; se admi

nistra una vez al día durante 3 a 5 días, la aplicación de la PGF2 

~lfa es aplicada al tercer día de la inyecci6n de HAP (13) (47). 

Tambi~ existe la secreci6n de las copas emcinetriales de la yegua 

preñada (;EMOO) que tiene efectos s.imilares a la PMSG, al igual que 

su dosificaci6n; as! cano el manento de aplicaci6n (47). 
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Una de las mZs r.::ciE.:i.i:.es es la gonadotropina menopausica humana -

(ffit.G) que tiene una actividad FSH y es conocida con el nanbre de -

Pergonal, es aplicada en una serie de inyecciones en cualquier mo

mento de la fase lútea del ciclo estral (1) (20). 'lbdas estas hor

monas aunque no resulten ser significativa.-nente superiores a la -

l?MSG 6 a la FSH, sí pi"Oducen re.sul tados Eqlliparables a los de és-- . 
tas (47). 

En sí, la superovulación consiste en dos fases decisivas, la pr~ 

ra abarca el desarrollo del aparato folicular y la segunda, la roe 
tura folicular por el estímulo luteinizante, (42). (BaSándose en -

estos principios existen dos métodos: uno en la estimulación dur~ 

te la fase folrcular y otro durante la fase lt'.itea del ciclo estral 

(28)(36)(69). Por lo anterior, es necesario conocer un ciclo es

tral de la· donadora, certificar la presencia de un cuerpo lúteo en 
cualquiera de los ovarios, de esto depende el tratamiento a elec

ción. Si es en la fase de estimulacu6n folicular con el uso de -

PMSG, se aplica el día 16 del ciclo estral (estro día cero) en una 

sola inyecci6n con una dosis que · fluctm entre 2500 a 5000 UI por 

vía Im. (19} (28) (34) (36) (47) (59) (69) (70). Entrando en estro 3-4 -

días nás tarde (42), en este nn:nento, el nivel de progesterona em

pie?.a a disminuir, buscando con ésto estimular el desarrollo foli

cular oonnal (36) (47); en caso de utilizar :ESH y lll, el animal' es 

inyectado los días 16, 17, 18, 19, 20, con una dosis total entre -

28 a 50 ng., manifest.ando la vaca celo el día 21; con este nétodo 

no es necesario la aplicación de prostaglaniina, y~·que es aprove

chada la regresi6n lGtea nonnal (47), las dificultades de áte ra

dican en el hecho de que es necesario conocer el período del · cfolo 

estral en el que se encuentra la hembra (36) (69). En la estinnlla

ción durante la fase lt'.itea oon el er!i>leo de PMSG, se inyecta en -
cualquier día del lapso entre 9 y 14 días después de presentado el 

estro (día O) en una sola dosis que fluctua de 2500 a 5000 UI. por 

vía intramuscular (4)(12)(13)(14)(19)(21)(24)(25)(34)(42)(45)(~7) 

(52) (53} (54) (55) (56) (71) (74), la ovulación se irduce con un an.11.ogo 

de prostaglaOOina (Cloprostenol-Estrunate) 500 m;i., 6 (Diroprost -

Tranetamina "Lutalyse") 25 irg., en una sola dosis aplicada a las 36 
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ó 48 horas· des~~ de. 1a P~G, el'~~º se l?:i;~ep.ta ~s.tel;'l:orrnente. 
en un perí'Odo de 24, 48 6 72 horas· despu~. de la l:nyecci'Pn ().3). (;l.91 

C.21) C.241 (~4) (40). (42). C.431 C.47>. C.52). (S3). (541 CS6l CJ:ill C7'1). (751.. Con el -

anpleo de la 'FSH se requieren una seri'e de inyecc.i:ones: prog.raiy¡adas 

en los días 9, 10, 11, 12 y 13 del ciclo estral, apl.i:cadas· 2 vecE!$ 

al día en oosis decrecientes, variando la dosis total de 28 a SO m.:J, 

En vacas lactantes y vacas de carne de gran tamaño, se rccani'el'lda ":". 

aumentar la dosis de FSH en un 50%1 la aplicación de la prostaglan- . 

dina se hace el día ll del ciclo, apareci:endo el estro 48 horas.· des· 
' ' ~ 

pu~ de la aplicaci6n t4l (171 (.211 (.231 (.251 (281 C29l (351 (.36). (~91 (.411 -

(;42) (43) (47). (.54l (.551 (641 (651 (66) (fi9l, ya que la prostaglandina y -

sus . an~logos sintéticos: pravocmi la poli.O'{Ulaci6n de la fase lú~ 
activa del ciclo, por su característica de producir li:si¡¡¡: del cuer

po lúteo es utilizada en el control del estro en anilnales: (yaca, -

oveja, cerda y yegua} (61).. Es .importante que la recepto.ra se en
C'.ientre en la misma etapa del ciclo de la donadora, de otra fontJil, 

el medio uteriro m resulta adecuado para el embrión· transplantado 

y muere; por esto se recurre a la sincronizac.i:6n del esb;o del dQ~ 

dor ·y receptora por medio de la prostaglandina y· sus· derivados·, l?OE. 
que causan cair.bios fisioló:¡ic:os en los organos. genitale.$-, aseguran-

do as! major~ resultados de fecurXlací6n y. sobr:evivenc.i:a del' enibri~ 

6n <4.21, la secuerx::ia de la sincronizac±6n del animal dona,nte ~· de. 

la siguiente fonna: cada uno de los aniJl1ales seleccionados debe. .te

ner en el ovario el cuerpo amarillo co.r:reSJ,X>ndi~te< al animal do

nante se le aplica la ho:rnona correspondíente par~ el. tra.tami-entQ ... 

superovulatorio; el animal receptor recibe solo la prostaglanCU."na -

de 20 a 25 m;J., 6 la dosis c:orresporv:liente. ae ~us an~logos en' una -

irr¡ecci6n que es apliC<léla 24 horas despu~· de la estilmllaci'6n s~ 

ovulatoria del donan~; el celo en.esto$.· anbnales.· s.e presenta en -

general a las 72-82 horas, sincroni1&Xlose de tal manera el celo -

del donante con el del receptor, los celos de los.· aniltlales; recep~ 

res se vigilan con exactib.rl para poder Seleccio~ opti:mamente los 

qua oorresponden al aniJral donante. El anilr!al superovulado d:>nante 

r~ponde mis· r~pidéllnente a las prostagland.i:nas debido ~l efecto de 

la F.100 6 FSH, J?Ol' presentar rrás· tol!cul.os: ováricos·. Por lo gene?:al 
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presenta celos y ovulaciones a las 56 horas del trata.mento con in

yecci6n de prostagla~dinas. (13) (19) (21) (24) (34) (40) (42) (43) (47) (52) 

(53) (54) (56) (61) (63) (74) (75), no todas las ovulacionss ocurren al -

miS!lX) tic;rfJO, alc;un;:.s vacas pusden ovular durante un paríodo de 5 a 

7 días, la PGF2 alfa ha sido de gran utilidad en cuanto a ésto, ya 

que reduce el tiei.-.po de ovukci6n a 2 6 3 días y ocurre el estro -

que dura ap1uximadarnente la mitad de un día, la ovulación se va a -

presentar a las 12 horas d~sp~s del final del estro, este es t.am-

bién al rno;nento de la insoonación de la donadora, inseminando 2 6 

más ocasiones con dosis múltiples sin tornar en cuenta los signos e!!. 

trales externos con intervalos de 12 horas, tcmando el inicio del -

estro cnro punto de referencia; las dosis de inseminaci6n deben con 

tener· por lo meros 50 x 106 de nemaspernos vivos prefiri~ndose la : 

inseminaci6n con el semen líquido y fresoo (27) (34) (35) (36) (41) 

(42) (45).(47) (65) (69) (71) (75). 

· El efecto superowlatorio va a depender de varios factores: a) De -

la calidad del prcxiucto hormonal; las preparaciones varían conside

rablenente de lote a lote, tanto en potencia caro en contaminaci6n, 

además de no estar estandarizadas de acuerdo a las respuestas ovul~ 

torias de las diferentes especies de las que son utilizadas (47). 

bl De las diferencias entre genotipos; puesto que el ganado de car

ne responde mejor que el ganado lechero, e incluso se observan dif~ 

rencias entre las razas, como por ejenplo en el ganado cebú, existe 

mejor respuesta al emplear dosis reducidas de horrrona, habierxlo ma

yor yariaci6n y mejor fertilizaci6n que al usar dosis mayores (2) -

(7) (28) (57) (69); e) F.clad, donde se ha visto mejor respuesta en hem

bras de 5 a 9 años (35). d) Estad? postparto; e) Epoca del año; -

f) Estado nutricfonal, se ha observado que en vacas alimentadas: con 

un incremento del 50% a.el total de nutrientes digestibles de lo re

oomendado por el NRC, existe un nayor di&netro folicular y un mayor 

voltimen del ovario que los animales alimentados. con niveles Jl)ti$ ba

jos; (26) • g) &:tado de la actividad folicular ovát'.i:ca natural, la 

cual es rrés pronunciada en. los meses de prÍlllave:ra e invieroo (!12. 

La respuesta ovárica alta .superovulatoria puede resultar en una gran 
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alteracUJn de los n;i.yeles homonales nol:ll)ales, lo cual puede m:xli.f.!;_ 

car sub.secuenternente los: c.i:clos estrales, por lo tanto, un interva

lo de 1 6 2 ciclos estrales canpletos entre cada tratamiento es re

canerrlable, a sabiendas de que los ciclos estrales son m::Xlificados 

i:enporalmente por la superovulaci6n (7) (47) (69), parece haber decr!:_ 

mento en el número de embriones transferibles a partir de la cuarta 

superovulacH5n (47). En la superovulaci6n con la PMSG, existe .va-

riabilidad individual y frecuente por una sobre estimulaci6n ovari

ca, por la persistencia de muchos folículos no rotos, luteinizándo

se posterionnente e incrementando en forma aoorra.al los niveles de -

esteroides al iromento de la ovulaci6n, reduciéndose la tasa de fer

tilizaci6n, asr. como el número de embriones desarrolla~os. Estas -

variables de superovulaci6n, quiz.a se deban al tiempo largo de vida 

media de la PMSG, ya que ésta puede ser detectada .10 días despu~ -

de la inyecci6n intramuscular en las vacas (,12). (241 ( 48) (.62). (63). • 

Una forma de controlar la vida media de la PMSG es mediante la in

yecci6n del anti-suero I'MSG, al aplicar éste a la vaca de 72 a 120 

horas despu~ de la inyecci6n de PMSG, controlar!a el número medio 
de folículos desarrollados y la excesiva secreci6n de estrogeros -

(12) (37) (47) (69), además evita cualquier choque anáfiláctico y en -

el caso de tratamientos repetidos, la producci6n de Mticuerpos: por 

la PM.SG, ya que es una proteína extrañ~ para la vaca. Sin embargo, 

el empleo del suero inmune anti-IMSG parece no redueü' la var:i:abrJ.! 

dad en la respuesta ovulatoria (12l (.28) (37) (41) (691. 

Por todo esto, se han hecho estudios llegando a la conclusi6n, que 

es rrejor, la respuesta sup~vulatoria al primer tratamiento que en 

los posteriores (28) (41) (69) 

La recoleccitSn es un paso muy importante en los programas de trans

ferencia embrionaria, por lo que hay 3 puntos de especial ínter~ -

que deben ser considerados: el día de la reex>leccitSn, los medios E!1]! 

pleados para la recolecci6n y el nétodo de recolecci6n; ya que, los 

embriones pasan del oviducto hasta el día 7. El día de la recolec

ci6n va a deperder scbre t.odo del tipo de E'%llbri6n requerido y el ~ 

txxb. de reooleccil'Sn. Para obtener un enbri6n en estado de norula, · 
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la recolecci6n se hace entre entre los días 6 y 7, para blastocitos 

deben de recolectarse entre los días 9 y.12 del ciclo estral, sien

do el estro el día O (36). Los m2dios empleados para la recolec-

ci6n se iniciaron utilizartlo el m::dio 'ICM 199, paro ahora se emplean 

de manera más generalizada el buffer fosfatado Dulbecco, enriqueci

do con l % a 2 % de suero fetal bovino inactivado por el calor y -

suplenentando antibi6ticos, canunmente en la preparaci6n que sigue: 

Suero Fetal Bovino 

Penicilina 

Estreptanicina 

Anfotericina B (Fungizone) 

.. 1 al '2% 

100 UI/ml. 

100 fil:)' ./ml. 
o .25 fil:)' ./ml. 

Una vez acondicionado el suero fetal bovino. y los antibi6ticos, el 

medio se calienta a la tenperatura del cuerpo (37ºC), su volúnen d~ 

pende del retado de recolecci6n, siendo para el quirúrgico de.100 ml. 

y el no-quirúrgico de 2 lts., (34) (36) (42) (69). En general se pue

den colectar entre 40% y 80% de ovules en relación con el núnero de 

cuerpos lGteos; depen:liendo del rnl?todo y la técnica de recolecci6n 

(3) (34) (42), ya que el anbri6n de bovino no se adhiere íntimamente 

al útero antes de 18 días, por lo que es posible obtenerlos sin ci

rugía hasta ese día, después del día 14 aumenta el riesgo de dañar

los. Se estima que entre el 6 ° y 9 ° día después del estro, es el -

mejor manento para extraer el mayor nGmero de anbriones normales -

sin cirugía (36) (42) (69). 

En. general existen 3 métodos fundamentales de recolecci6n ovular:. 

1.- Es el que aprovechan los animales en el matadero, recolectando 
. . 

los embriones de los orgaros aislados independientemente des--

pu&; del sacrificio~ 

2.- Se basa en la técnica quirGrgica por v!a laparattmica, oolec

cionán:lose los anbriones a travéz del lavado uterioo o tub.§rico 

(36)(42) (73). Esta técnica presenta varias ventajas; la recu-

peraci6n del 100% de los anbriones, se requiere menor volúmen -

del medio, ei neimero de ovulaciones puede ser observado, sin~ 

bargo, tiene sus desventajas, entre ellas estlin: el riesgo de -
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muerte de la donadora, complicaciones J?OSt-quirúrgicas C.infecci~ 

nes, ranp:i.miento de suturas, etc.l, su alto costo, re:,iuiere de -

facilidades especiales, ya sea la disposici6n de una sala quiniE_ 
gica; solo se puede repetir 3 veces por la fonnaci6n de adheren

cias, en algunas ocaciones el animal se vuelve infertil debido a 

~tas (9) (36) (60) (66) (69) • 

3.- ~todo no quirúrgico: el cual será utilizado en este trabajo. 

Para su desarrollo pueden ser utilizados 2 tipos de aparatos: 

Flexible 6 rígido; para el rígido se e:nplea el catéter modifica

do de Neilsen (9) • En el caso del aparato flexible, requiere de 

un catéter de Foley largo de. 3 vías 6 salidas, 1 dilatador de -

cervix, 1 estilete, 1 bifurcaci6n en fonna de Y 6 T, tubos de -

extensi6n y probetas; para realizar el lavado uterino transcerv.!_ 

cal, es necesario la preparaci6n del animal, tranquilizándolo -

oon Xylacina y bloqueáridose la sensibilizaci6n vaginal por la -

aplicaci6n de anestesia epidural, se sujeta al animal en una prE!_!! 

sa con los cuartos delanteros levantados, se lava la vulva con -

suero fisiol.6gico y se seca, se aplica a ~ta alcohol, ya prepa

rado el animal se introduce el catéter en la cavidad uteri:na, 

una vez introducido, una mano penetra en el recto diri9iendo la 

correcta colocación de ~te, o sea el extrer¡o llega a la poi::ción 

superior del cueroo uterino; en este. m:mento se infla el globo -

con aire de modo que ocluya la luz del cuerno, justo por detrás 

de la bifurcaci6n •. Se ensambla un aparato de inyecci6n que pue-

. de ser una jeringa con un adaptador del tubo .de enb:'ada, luego -

manteniendo cerrado el tubo de recuperaci6n, se penetra a presi6n 

un volúnen de 15 n}l. del medio para llenar el tubo, se introduce 

el medio necesario para produci:l! turgencia del útero, el cual se 

determina por palpaci6n rectal, semeja.mase el cuerno a la pre

ñez de 35 días en la ~illona y. de 45 d!a$· en la vaca, luego se 

abre el tubo de recup"'..raci6n y se obtiene el medio de colecci6n 

en un recipiente adecuado. La manipulaci-6n del Gtero a través -

del recto permite una mayor recuperaci6n del medio, por lo gene

ral esta operaci6n se repite unas 3 veces para garantizar una Il'!! 
yor recuperaci6n de eni:>riones. se utilizan uros 500 6 1000 ml. 
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cJ~l m~o para cada lavado si se observa la presencia de cuerpos 

lú"i:ros en ambos ov.:irios, es necesario lavar a.-nbos cuernos, des

puds .de las infUsiones, se desinfla el globo y se retira el ca

Mter; la introducción de una solución antiséptica en el útero 

desp~s de acompletar el lavado, se garantiza la salud del apa

rato reproductor del animal. 

Ia ganancia de anbriones alcanza un pranedio de 69% con los me

jores resultados reali z.ando la colección el dfa 7 y 8 del ciclo. 

(.3) (9) (14) (22) (32) (34) (35) (36) (.42) (60) (66) (70) (72) • 

El lavado se colecciona.en un cilindro, dejándose sedimentar duran

te un lapso de 30 min. Posteriomente la mayor parte del med.i:o se 

elimina por caida libre quedándose sólo 100 a 150 ml. del sedilnento, 

que es un procesado para la búsqueda de ernbriones (42) • También se 

ha desarrollado un simple sistema de filtración para el· resto del -

fluido (sobrenadante), este se hace pasar por un cedazo de 56 mn. -

del tamaño de un poro y es examinado para la obtención de embriones. 

(3) • 

Ia selecei6n de anbriones se basa en el análisis de la estructura -

morfológica del embrión, con la ayuda del microsoopio .estereoscopio, 

el cual nos detennina el aspecto y probabilidades de . desarrollarse 

despu~ del transplante. Sin anba.J;go, ya .existen los rrétodos de - · 

diagn&tico de. viabilidad de los embriones bovinos iras exactos, ba

sados en la floorescencia celular (36) (42) (65) (69). Ia oonservaci6n 

de los embriones p~ ser de corto plazo para trasplante .i:mediato; 

en el .medio 'ICM-199, dura hasta 6 oora5, en el Dulbecco pueden sohr~ 

vivir bajo la ~atura de 20 a 37°c de 24 a 48. horas, El oviduc

to de ooneja, Viven hasta 5 d!as que. sirve tanbi~ caro an:iltJal de -

transporte de los enbr.iones. Para largo plaz.o es necesari'o la oon

gelacidn de los ES!briones ()6ll42l(69l. 

La det:erminac.i6n del s.e>a) de los enj)ri'ones ~e l.~ª hac.i:~o un p&.

queño oorte del eli>ridn para cbtener el' cariotipo y po.t' el reconoc_!. 

miento Cla los craroz.aqas .x.< y XY ~a esto, generalmente son utill

~clos los blastocitos ()61. 



! 

(12 

La mayor pru;te de los trasplantes enbrionarios son de tipo quirúr

gico, aurque se estan utilizamo retodo5 m qu.i.riirgicos, lo que -

sin lugar a dudas sustituiriin a los primero$. ElCisten 3 formas -

qui.riírgicas: Medio ventral, por el flanco y por canulaci6n de la -

tranpa de falopio u oviducto (36). El anirral receptar es prepara

do para ciruJ!a. Se le expone el aparato reproductor y se detettn!. 

na la presencia de un cuerpo lateo en el ovario, ya que sin a, oo 

es posible mantener la preñez. De.spOOs de que se ha seleccionado 

el anbri6n, es recc-lectado en una pipeta pasteur o un tubo capilar 

de vidrio, se hace una punci6n en el lltero a través del cual se i!! 
traduce la pil'7fa y se deposita el embri6n, debe colocarse en el -

cueroo ipsilateral (del misioo lado) del ovario. que presenta el ~ 

po lliteo. Si se desea desarrollar gemelos, se transplanta otro~ 

bri6n al cueroo contralateral (60) (69) (70). 

El ootodo de transplante oo-quir!irgico, se asaneja a la insemina

ción artificial, ya que el anbri6n es colocado dentro de un tubo -

muy fino, el cual se introduce hasta el cuerno ipsilateral donde -

se deposita. Se han obtenido hasta 50% de gestaciones mediante -

transplantes bilaterales a través del cuello uterino. Las princ:i:

pales dificultades provienen de las infecciones, ya que el lltero -

es muy suceptible en ese m::mento, pues. est.!i bajo la influeooia de 

la progesterona (.22) (36) (69) (72) • 

Las aplicaciones y cualidades del transplante anbrionario. son ll1llY 

bastas; en el área de investigaci6n scbre reproducci6n animal, :. 

ofrece tanto en animales de laboratorio caro en aquellos de inter~ 

zootécnico, la posibilidad de estudiar con amplitud los problenas -

fumamentales relacionados con el enbri6n, su interacci6z:i. ex>n el -

Gtero y los ovários maternos y fetos· and:>ientales (11) • ·llcelera el 

mejoramiento ge~tico, allnE!nta la capacidad reproductiva de los an!_ 
males, reduce el intervalo entre generaciones, por medio de la su-
perovu1aci6n en vaquillas de 4 a 6 meses de ~ alJ1lel'lta la tasa de 

genelaridad; transporte internacional de gerv::ma diploide con bajo -

riesgo de transmisi6n ·de enfermedades. El congelamiento ·de ent>rio

nes elimina la necesidad de transferencia irmediata a los animales 
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receptores. En lo que ooncierne a animales de laboratorio, permite 

la conservaci6n de cepas endocrinas, oon la consiguiente protecci6n 

contra riesgos de incerrlio, enfermedades y conservaci6n de cepas -

mutantes. Produce quimeras, ya que es posible tener mezclas de po

tencial genético de 2 razas, por ejemplo: del Bos-Indicus y del -

Bos-Taurus, para conseguir beneficios de ambos en uno solo, Un as

pecto contanplado por los investigadores es el de separar las célu

las blastod&micas, para producir clones (población que genera un -

solo individuo) de un mismo anbrión antes de llegar a la fase de -

blastocisto (4) (6) (7) (11) (28) (36} (49) (58) (69). 

Se debe significar que toda manipulación de los elanentos embriona

rios conducirá a lo que se ha de.náninado ingeniería geretica, al a!_ 

canzar este nivel delicado, ae podrán manipular los cranosanas 6 -

los genes del individuo futuro con el fin de lograr que éste sea lo 

mru; perfecto en relaci6n al rendimiento que de él se espera. Por -

lo tanto, en el área de la prcxiucción animal, esto redundará en el 

máxirro aprovechamiento de las especies que proporcionan alimento al 

hcmbre y oontriliuirá así, a solucionar el grave prd:>lema que se 

avecina, la falta de alimentos (ll) (.49). 
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OBJ'E'l'¡vo 

El objetivo del presente trabajo será detenni:nar la eficacia de lo~ 

· tratamien~s superovulatorios con una preparaci6n o:xnercial de FSlf, 

contra otra de PM.SG, siendo los plllltos a canparar: el número de -

cuerpos ltiteos y ntinero de anbr:l:ones transferibles • . En base a. la -

prueba esta<ttsti:ca; oanparaci:6n de dos na:lias con muestras indepen

dientes. 

'·'' 

·,::· 
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Para la elaOOracián de este trabajo se utilizaron: 

19 vacas donadoras en el Rancho "El Colorado" Querétaro, Qro. 

Las hornonas utilizadas son: - Gonadotropina del suero de yegua pr~ 

ñada (Pl-ISG) 

- R>lículo estimulante (FSH) • 

- Prostaglandina Ji2 alfa CPGF2ALPHA} • 

Dosis de semsn congelado. 

Medio de recolección Dulbecco. 

catéter de R>ley. 

Estilete. 

Bifurcaci6n en forma de Y. 

Tubos de extensi6n. 

Probetas. 

<;ajas de petri. 

Jeringas desechables. 

Xilazina (Rompun) 

Xilocaína al 2% 

Microscopio estereosex>pio. 

(9) (11) (28) (36) (41) (42) (69). 

ME'IOOÓ: 

Las vacas donadoras se seleccionaron en base a su calidad reproduc

tiva y por tener alto potencial gen~tico. Debiendo presentar conéif. 

ciones ccm:>: haber tenido más de 45 días post-parto, haber presen~ 

do dos celos rorrnales, tener un cuerpo lGteo funcional, no tener -

historia de partos dist6cicos o irregularidades reproductivas (re

tenci6n placentaria, ausencia de defectos anatánicos, alteraciones 

durante el puerperio}, encontrarse en un buen estado nutricional y 

de salud, tener de tres a diez años de edad. C7l (,1.l). (.36) (44). (.691. 

se dividieron en dos grupos A y B; el grupo A con 8 vacas. fUe super

ovulado con la honnona PMSG, el grupo B con 11 vacas, se superovu16 

con FSH (25) (41) (59) • 
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,i\l gi;upo A, se le apl:j.c9 una i;,;.ola dosü~. de p~¡sG de 3000 u¡ por ani

~, po;i:.- yf¡i intranruscular, el día .13 del c:i:clo estral (dl'.a O estro), 

después de 24-48 horas. de la inyección con PMSG, se les administró 

una dosis· de 30 mg. de l?GF2 alfa, por vía IM. (28) (36) (41) (42) (69). 

En el grupo B, la dosis de FSH fue de 40 mg. por vía IM. dividida -

en 8 dosis, aplicadas dos diarias. con interval?s de 12 horas, y di~ 

minuyendo progresivamente en cuatro días, empezando el tratamiento 

el día 9 del ciclo estrai. La secuencia de la aplicación es la re

canendada por Elsden (l980l. 

Día 9 del ciclo 8 mg. 12 horµs 8 m<;J. FSH 

Día·lO ti 6 mg. 11 6 mc;J. 11 

Día 11 11 4 mg. " 4 mg. " 
Día 12 ti 2 ro;¡. 11 2 mg. " 
Posterior a la primera inyección de FSH, a .las 72 horas ó el día 11 

del ciclo estral, se aplicó una sola dosis de 30 mg. de PGF2ALPHA 

por vía intramuscular. (21) (25). (281 (361 (41) C.42). (46l. (f17l (68) (69).. 

Cuando se presentó el estro en ambos grupos, los animales se ins~ 

naron con 5 dosis de semen congelado en presentaci'6n canercial¡ es.

to es, a las 12 horas de haberse iniciado el estro, oon 2 dosis .de 

semen, una segunda aplicación a las 12 horas, con dos dosis y una -

tercera a las 12 horas. (.36) (.41). (.69). 

La recolección embrionaria se realizó a los 7 días de la ú1 tima in

seminación. C.30) (.41~ Se les biza palpación rectal y el ~todo de -

recolección utilizado fué el no-quirúrgico, descrito anteri'Ormente. 

1,:~ 
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:rtEf;TlLTADOS, y o:¡:scusION 

I.a i·aspuesta st:¿3ro\ruli:ttoria a la inyección de P~.SG y FSH", fue eva

luada en el nC.1i2ro C:3 cuaJ?Os lúteos en wllbos ovarios· y el nfü.3L'o 

de snbriona transferibles. 

En el cuadro Nº I se rnuzstran los resulté!dos obtenic1os del tratrunieE_ 

to A, con 8 vu.cas sup::!rovuladas con E·:.SG y en el cuadro II los resu,!_ 

tados del tratamiento B con 11 vu.ca!3. superovuladas con FSH. 

Ios resultados obtenidos con la PNSG en cuanto al nGmero de cuerpos 

lúteos por vaca, nos dió una media de 6.875, dando un porcentaje de 

embriones de 21.9S!d 6 P .G. 47 .11% (cuadro III) y para FSH la me

dia fue de 7. 889 con un porcentaje de embriones de 56. 72% ~ P <E 

78.49% (cuadro III). Se ha reportado que el promedio de ovulacio-

nes con FMSG es de 5.5 por vaca, dando un porcentaje de embriones 

del 70% y de la ganancia de embriones para ·F$1 es. de 74% ''i.' 76.%. •. 

Concordando los resultados obtenidos: en este trabajo con lq r.epoX';.. 

tado por estos autores. (.42). (45) • 

La media de grado de ovulación para PM.SG fue de 6.875 + 3.9Q8 y la 

media para embriones fue de 2.375 ±. 2.093. para FSH, la media de 

grado de ovulación fue de 7.889 ±. 2.189 y la media para embriones 

fue de 7.00 ±. 3.263; teniendo caro resultado que el número de cuer

pos lúteos por vaca para PMSG, puede ser de 3 a 11 y el nGmero de -

embriones de O a 4 por vaca. Para FSH, el nGmero de cuerpos. lú~: 

por vaca será de 6 a 10 y el nGmero de embriones de 4 a 10 (cua,dro 

IV)• 

En el cuadro IV se C'Ol1lparan los resultados en el núrnelio de cuerpos 

lúteos del tratamiento A {l'M.SG) y tratamiento B {FSH).; siendo esta

dísticamente no significativa. la diferencia entre ambos tX'atami'en

tos (Pi= .05). (gráfica 1).. Ccmparando el número de embriones trans

feribles del trat.amiento A y del tratamiento B, se obtuvo estadís~ 

camente una diferencia significativa de ,01.C:::PL .05 (gráfica 2).. No 

hubo diferencia entre los preparados de ™5G y FSH en cuanto al nú-



(18 

me,i;q de cu~~- l.úteQs.t ~Q el, t,l;f!:tw!\t~tl:to CQn F~H., Jíe~.ul,tó e{l. Utl. 

rreyor núme.i:o de emb);i'Ones t,i;~.feri.bl,es ~e para f'}l.?.G, Es.to$. r~.u! 

tados concuei::dan con los.· tJ:abajos: de cristeli, JR •. , et ¡:¡,l._ (;l..980.l Y' 

Elsden, R.P., et al. (l97S). en donde la respuesta para FSH fue sig-. 

n.i:ficativa ()?<: .05)_ que pura PMSG. 

Sin errbargo es illlposible predecir con certeza, el que ~ donado:i:a: 

pueda producir un número ad.."'Cl.lado de embriones; v.iabl,es a.l trat:¡;¡mi'e~. 

to superovulatorio. Siendo el motivo de ello, la gran variac;:ipn -:-. 

entre individuos y las· respues.ta$ ovulatori'a.s· a los.· tratamientos s~ 

perovulatori:os. Por lo tanto, la respuesta ovulatoliia depsnde del 

tratami:ento superovulatorio de elección, al m~toda de ~:ti:nJólci'Ón da 

la respuesta ovdx'ica, siendo el más pr&cti'CO y- accesible la pal¡¡ia-

ción rectal, aunque sea el de :irenor precisi'Ón, dcl>idq a. que e;¡: .inpo 

sible diferenciar los cuerpos: lúteos de los· folí-qilos nq .rotol?: va.--. 

rios días.desp~ del estro, (5).{;J..Q)_(.25).(.42)_(~7)_{_48).(!i3f~ TélrrPién 

depsnde de la edad de. los· aci4nales, dandq r.pjov respuestµ de 3 a 9 

años, que en hembras más jóvenes. (35). Otra vuriabilidad en. lé\ re~ 
puesta al tratam:i:ento CO!l\ P1·íSG, es d~i'ila a lA sob:r:ee5.timulaci6n -

ovárica, con la persistencia de. muchos folí-culos no rotos.;. ~to s.e 

podría evitar con el uso del untisU2l10 esp:::cíi,ico de l.<:! PMSG, evi-. 

t.rui:::.0 el dc:.:~jO C::-:? una prnlon;¡r:iua e.:.tl;;-.uJcciún. (.2'1l ~ 
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CUADRO 
; 

Vacas tratadas con PHSG (grupo A). 

11 DE FECHA INICIO PMSG PGF2ALPHA OVARIOS COLECC ION 
ÁNIMAL ULTIMO SUPEROVU~· Ul. mg. # DE C.L # DE 

ESTRO l'AC ION .EMBRIONES 

8-IX-83 21-IX-83 3,000 30 8 3 

2 8-IX-83 21-IX-83 3,000 30 10 6 

3 10-x1-s3 23•Xl-83 3,000 30 . 2 NO HUBO 

l¡ 10-x1-83 23-Xl-83 3,000 30 7 2 

5 JO- 1 -84 23- 1 -84 3,000 30 8. 2 

6 10;. 1-84 23- l -84 3,000 30 . 5 NO HUBO 

7 2-1x-01¡ 15-IX-84 3,000 30 15 6 

8 ·2-IX-84 15-IX-84 3,000 30 NO HUBO RESPUESTA 
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C U A O R O 11 

Vacas tratadas conFSH (grupo Bf. 

# DE FECHA INICIO FSH PGF2ALPHA OVARIOS COLECCION 
ANIMAL ULTIMO SUPEROVU;..;- mg. mg. # DE CL # DE 

ESTRO LACION EMBRIONES 

30-Vl-83 9-VI 1-83 . 40 30 7 2 
4-3-2-1 

2 29-Vll-83 7-Vlll-83 40 30 5 4 
4-3-2-1 

3 9-VI 11-83 18:-VI 11-83 40 30 5 2 
4-3-2-1 .· 

4 3-x-83 13-X-83 40 30 6 9 
f" 4-3-2-1 

5 17:-Xl-83 26-Xl-83 40 30 13 7 
4-3-2-1 

6 l 8-Xll-83 28-XI 1-83 40 30 EXTREMADA 14 
4-3-2-1 RESPUESTA 

7 21-1-84 31-1-84 40 30 8 2 
4-3-2-1 

8 21-1-84 31-1-84 40 30 12 12 
4-3.,.2-1 

9 !-11-84 I0-11-84 40 30 EXTREMADA 15 
4-3-2-1 .RESPUESTA 

10 17-11-84 27-11-84 40 30 8 6 

JI 19-11-84. ,_, 11-84 40 30 7 4 
4.;3-2-1 



CUADRO 111 

% DE EMBRIONES OBTENIDOS DEL TOTAL DE CUERPOS LUTEOS,·PARA 

EL TRATAMIENTO A Y B •. 

p= ~ .. ~"' 0.3455 . 
n 55 

P= p + Zó ¡p;;- \Jn. 

Pª .!?.. = 48 
= 0.6761 n. 71 

P= p + Zo M_ - V n. 

(21 

0.3455) o.6545) 
55 

(0.6761) (0.3239) 

P= 0.3455;!:_0.1257 

. 21.98%~P!::47.11% 

1 -et.o 95% de nivel de confianza 

Zo .. J,96 .. 
n "' No. de cuerpos lúteos totales · 

P= 0.6761!_(1.96) 71 

P= 0.6761:!:_0. 1089 

56~ 72% :,p ~ 78. 49% 

P = proporción (%) de embriones en la población (verdadera) •. ·. 

. ~ ":' . 

(· 

¡.: 

. . . ' ' 
í,. 
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CUA.DR.Q ~ 

CCMPARJl.Cleft DE I.0$. OOS ~·CON MUES'IW$ INDEPENDIENI'F.S, 

ANALIZANDO EL NUMERO DE CUERPQl W'l'OOS Y EL NtH:RO DE FMBRIONF.S. 

DATOS 

TRATAMIENl.'O A 

(l?MSG) 

Cuerpos Li:iteos Elribri~ 

·XA XK XA xl 
8 64 3 9 

10 100 6 36 
2 4 o o 
7 49 2 4 
8 64 2 4 
5 25 o o 

15 225 6 36 
o o o o ----- ----

55 531 19 89 

CUerpos Uit:eos 

A, B 

n 8 9 
gl. 7 8 

x 6.875 7.889 

s 4.673 2.848 

To. 2.365 2.306 

. e. 3.908 2.189 

"'M 2.967-10. 793 5.700-10.078 

(3 -· ll). (6" - 10). 

i-cx..= 95% de nivel de confianza. 

qi. = n-1 

T.RATAMIEN.lQ B 

(FSHl 

cue.tpos L1iteos &rbri'ones 

Xn Xa Xa x2 
B 

7. 49 2 4 
5 25 4 16 
5 25 2 4 
6 36 9 81 

13 169 7 49 
8 64 14 196 

12 144 2 4 
8 64 12 144 
7 49 15 225 

6 4 
71 625 -----

77 775 

Ehibr.i:.ones 

}\ B 

8 ll 
7 10 

2.375 7.00 

2.504 4.¡858 

2.365 2.228 
2.;093 . 3."263 

0.282-4,468 3.737-10.263 

lO- 4). (.4 ~ .lQ). 

* Intervaio de. ~nfianza para esttmar M: M= lf + To ~'/{ñ 
. e = To S/{O · M• X~ e 



Hipótesis: 
Ho : '·~A = !.~ 9 ( MA - "1 8 = O ) ( A y B son iguales 

(Pi!A es el 'i o. prome.U o ·fo cuerpos l!Íteos para Trat. A ) 

(lifB " " .,. '' " " " . B ) 

• 

(
>O A>B ·) 

<O 13>A 

(.tiA - 1) s¡ = 152.a15 

(n 13 - 1) s~ = 64.889 

(23 

Ía+g .) (, 52.875+64.889] · 

~8)(9~ l 15 J 
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1.851 

t cale = = 
-1.014 

1. 851 
=·- 0.548 n. s. (no ii~nificativo) 

como - 0.548 >- 2.13 aceptar Ho A y B qon i~uales 



G R A !l' I 'J A 'fo. 

C'JE!i!'Ol L'JT.SOS 

-0.548 

..__ _______ A __ 'J_~_·_P __ T __ A_R ______ H_o ______ -1, 

<:Rooh•e•r Ho 1 

oc = 57' 

gl = nA+n 13 - 2 = 15 

tt::: 2.13 

t cale = -0.518 

como -o. 548 > -2~ 13 · aceptamos Ho 

y :. A y B son iguales 

Meohazar 

(25 

{> 



Hipótesis: 

(~A es el No. promeiio ie embriones para trat. A ) 

" " •• " 
. ,, 

'' B ) 

(nA - 1) s~ =¿ x¡ - (~ XA) 2 / nA = 89-( 1'1) 2/ 8 = 81)-(361 )/ 8 

= 89 - 45.125 = 43.875 

(nA - 1) s¡ = 43.875 

. 2 . . 

(nB - 1) 3B =~ ~ - (-~ x13 )2 / n~ = .775 - (77) 2 /11 = 236 

(~-1) 3~=236 

s . . . 
XA - ~ =. 1.885 

'"' 

(26 



11 celo = = -4.625 
1.885 

= - 2,453" 

como - 2.453 < - 2.11 rechazar Ho 

aceptamos Hi s MA_ ,l MB .'. B >A 

(27 
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G R A li' I e A No. 2 

E".fBRIO!f ES 

-2.453 tt=2.11 t 

. 1 A e E p T A R . Ho l 
~~~~~~~~~~~~~~~~---ijneohazar Ho~ 

gl .. 17 

i- cale = -2.453 

como -2.453 <-2.11 rechazamos Ho 
aceptamos H1 Y' ••• A :¡- B son diferentes 
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Por l.Q anteri'o:r:., podesni:>s c:o~lu:i::.r qtJe. la ·FSH da 1T¡ejQX'€$.· r~lt;aQos 

en transferencia embri'onaria, que la PMSG. Del:>i'Po a ~ el ~ 

de anbriones transferibles: de la FSH es mayor de 7 .OO.±. 3.263 [4..,..101 

y para FMSG es de 2.375 :!:. 2.093 'CP-4)_ emb:izi-pnes. Lleg~ndc a lé\ ~ 

ma conclusi6n reportada po~ cri'ster~ J.R. 09.aQl y· El.$d~ R~P, ..,..., . 

(l978l (.21} (25) • 

El en¡ileo de la .F.sH. ti~e a s-listituit: a la R-m a pesar de que ~!?

ta ha sido de mayor uso en los. tratanú:entos· superovulatori'os·, debi'

do a que solo se rwmere una sola apli:caci6n por su _larga vi'da me

dia, pero con la ESH se han obtenido respuestas superovulator.i:as -

signi:ficátivarnente mejores en el n1Íl}ero de embriones· viables· (~81 a 

pesar de ello, al igual que en la PMSG, la variabilidad °<le.].¡:¡, res

puesta superovulatoria a la FSH es grande e j)rpredecible. 

En general, la transferenc:i:a de aribri'On~ ~: co~:to~a e involucra un 

riesgo f:i:nanciero considerable, PQr estqs· razones~ su apli'caci'6n -

pr:ilrordial por el nanento, es. la pl!Oducci'Ón de pi.9$· de cda para -

posterionnente ser pI'QIX)Vi.'Qos y pues.tos' al ma-cado por pei:5onas con 

·mayor l:i:quidez de capital. Sin enbargo, oonfonne la tecnología me-
jora y su costo declina, un número cada vez mayor de cri'Jidor~: a ~ · 

cjueña escala están usando la transferencia de anb:d:One$' en fomia lf. 

mitada. 
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