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T RF.SUMEN 

Dentro de las técnicas desarrolladas para el tran~ 

nnrte de embriones de animales domésticos, se encuentra 

el almacenaje de estns en el interior del aparato repr~ 

ductnr del : onejo. Sin emhar,1rn, actualmente este tipo 

de animales no resulta m~y económico para poderlos em

plear en esta clase de investipaciones. 

De esta manera, el objetivo del presente trabajo 

fue el de estudiar si la rata blanca de laboratorio (J'!: 

za Wistar) es capaz de preservar en buen estado pnr va-

rios días los embriones que le hayan sido transferidos. 

Loa animales fuernn ovariectomizados en el segundo 

día de pseudo preñez, con la f1.nalidad de suprimir la pr_2 
, , ( , 

duce ion de hormonas ovaricas estroP"enoa), recibiendo 

posteriormente un tratamiento hormonal con progeaterona. 

En el quinto día se les transfirieron embriones que pro-

(enian de otros animales de la misma especie. 

R~tos embrinnes hueapedes permanecieron en el lu-

mirn uterino de la receptnra pl"'lr un lapso de J, 5 y 10 
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d.i as, nara postAriormente ser recuperados y evaluados. 

Rl aspecto morfolnp:i en c1e los emhrj ones huespedes 

recolectados al f1nal del tratamiento hormonal (3, 5 y 

10 cHas), es el mismo que el nbservado en los hlastoci_!! 

tos elon~ados de manera natural en el sexto día de emb~ 

re.zo. Sin embar~o, el norcentaje de recolección se vio 

sumamente disminuido conforme se prolnnp:aba el tiempo 

de estancia de los embriones en el interior de las re

ceptoras. Los porcentajes de recolección fueron: 68.0;t, 

31.0% y 9.4% para los embriones almacenados 3 1 5 y 10 

dias respectivamente. 

con los resul tarlos obtenidos en el presente traba

jo y con los de investigaciones próximas, en donde se 

emplearan embrinnes interespecÍficns, nos ayudaran para 

determinar si la rata puede emplearse como un vehículo 

de almacenaje y transporte de embriones de mamíferos. 
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rr INTRODUccION 

A.- ANT'ECEDENTES E IMPORTANCIA DE LA TRANSFERENCIA DE 

EMBRIONES 

En términos ,g-enerales la transfereni.;ia de embrio

nes consiste en la extracción de un embrión en las pri

meras fases de su desarrollo (blaetocisto), del aparato 

reproductor de la madre y este es transferido al apara

to reproductor de otra hembra, donde el embrión comple

tará su desarrnllo hasta el nacimiento (8). 

La historia de la transferene;ia de embriones se r2 

monta al afto de 1890, en el cual, Heape logró transfe

rir un embrión del tracto reproductor de una coneja al 

de otra., obtenifmdo resultan.os satisfactorios (10). Ci,.!'.! 

cuenta años más tarde otrns investigadores como Warwick 

y col, experimentaron con embriones de ovejas, pero no 

como una investi~aciñn de laboratnrio s1mplemente, sino 

dandnle un enfoque más práctico a su traba,io (20). 

Desde finales de la decada de loa cuarentas, hasta 

la fecha, esta técnie;a ha despertado gran interés dentro 
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de las personas cieclitanas a la e;iene;i.a animal, como un 

inst.rum"n to de reproducción y utili zandola c;nmo un pr!! 

ductn comerdal. 

Actualmente, más del 90% de la actividad e;omercial 

de la transferencia de embriones, ha sido ení·ocada hacia 

el ~anaon bovino. Sin embar~o esta técnica puede ser 

apUcada a otras esnecies y mu.v adecuadamente a aquellas 

especies que estan en peli~rn de extinción (22). 

Las ventajas que la trflnsf Prencia de embriones ofr_!! 

ce a los ~anaderos son muchas y entre ellas tenemos (20, 

22): 

1.- Aumenta la capacidad reproductiva de una ternera o 

vaca vali,,sa. 

2.- Permite aprovechar el Pl"tencial genético de hembras 

que sufren lesiones o que por cualquier razón no 

pueden ~estar o pRrir pero que son fértiles. 
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3 .- Se acorta el interv1ün entre ~eneraciones, medlan 

te la hinerovnlación de hembras adultas, 

4.- El transplante de embri~nes de razas finas a rece] 

tnras nativas ne baja productividad, permite utili 

zar el untencial ~enÁticn de aquellas en un amblen 

te cnmnletamente diferente. 

·5 .- Permite la j ncorporación de nuevas razas y líneas 

a re~innes donde las ley~s prohiben la importación 

de animales. 

B.- ALMACENAJE DE RMBRIONIB 

El desarrollo de métodos de almauenamiento de em

bri nnes es un requerimiento primario antes de que la 

técnica de transferencia de embrtnnea sea aplicada, ya 

que el;mina la necesidad de transferir los embriones in 

mediatamente y de tener ~ran n~mero de receptoras en sin 

crnnia el mismo día de la recnlección.(12). 
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!fo p:eneral existen t.res métodos para el almacena

m1 en to y transnrirte de ombrinnes los cuales son: Refri 

¡:reración, Conp:elactón .V un tercero que es dentro del 

aparato renrriductnr de animales de laboratorio (Bioló

~ico). 

l.- REFRIGF.RAcION 

Este mÁtodn se puede C:onsiderar como una variante 

de la con~elación, puestn que los embriones se conser

van a temperaturas bajas (o-10°c). Soln se recomienda 

cuando los embrinnes requit:iran ser almacenados por un 

cortn peri ndo de tiempo (alpunas horas) o que se vayan 

a transnnrtar a distancias e;nrt.as, ,ya que se ha demos

tradn que la viab1 liclad rle lne embriones disminuye mu-

chn cuando 1fotns se almacenan a bajas temperaturas, ( 2, 14). 

Trowsnn y rol (21), almacenaron veinte blastocistoa 

de vaca, pr1wiamente t;Ul ti vados, durante 48 horas a 4ºc 

y lue,Q'o fle transnlantarnn a diez receptoras, colocándoles 

unn en cada t;Uerno uterino y solo se desarrollarnn ochn 

fetos normales en seis recentnras. 



2.- cONGF.LAcION 

Este mptndo posee actualmente más ventajas sobre 

la refrtgeraciñn cnmo snn (22): 

a.- Las células c:nnp:elarlas nn pueden suf)".i.r mutacirmes 

¡remíticae ni estan expuestas a la contaminación 

bacteriana. 

b .- Se pueden .transportar, en fnrma barata y rápida ª.!!! 

brinnPs de animales valinsns a larp,as d1.st:rncias y 

lugares pnco accesiblP.s, minimizando el ri.esl"n de 

intr("lducir enfermP.d::vies y eJ.iminando la nec..esirlad 

de hacer c..uarentenas. 

c.- Con la congelación sP. puednn almacenar loa embrio

nes hasta que las pruebas de prnp:enie esten dispo

n1.blP.s. 

Sin embarpo, a pesar de estas v<>ntajas y muchas más 

quP. puede ofrP.cer la cnnrr:>lac..iñn ernbrinnaria, la jl'ran 

desventaja que tiene es 4ue aun cnn las mejores técnicas 

quP. se tenp:an diApnnibles se nbtiPne snlamente un 50%, 
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máximo de p;estacinnF·s cnmnRradn a t:uando nn se congela, 

aunado al altn cnstn qu~ tiene el equipo que se requie

re para la congelat:iÓn de embriones (14). Esto se pue

de cnmprobar con algunos reportes que se tienen en los 

que nos indican que un porcentaje muy bajo de embriones 

continuarnn su desarrollo desoués que se conp;Plaron (2, 

4, 24). 

3 .- BIOLOGICO 

Un tercer método para almacenar embriones y ser 

transportodos a largas distancias, el cual precedio a 

la refrigeración y con~elacinn es el de transferir los 

embri nnes al trae to reoroduL tor de anlmalP.s de labora

torin como puede ser la cnneja, donde estos dependien

dn de la etapa en que se transfieran, continuarán su 

desarrollo (1, 11, 12, 13). 

Un estudi.n realizado por Lnwson y Col ( 12), nos 

muestra como al traneferi r un altn número de rncírulas a. 

lnE oviductos de cnnejR eAtas se desarrollaron hasta 

blastncistns. Se recobraron un total de 48 huevos de 

vaca ferti l i zadMi ( mñrulas) y se trnnnfirieron 11 los 

8 



oviductos de cone je adulta que no tenian ningun trata-

miento. Estas conejas se sacrificaron después de dos, 

tres y cuatro dias para la recolecci6n de los huevos, 

seceionando los oviductos, De los 48 huevos transfer:!:, 

dos, 41 fueron recuperados y de estos, 34 aparecieron 

normales y siete se fragmentaron. 

Experimentos simileres al anterior se han realiza-

do pero con embriones de otras especies, obteniendo el 

mismo éxito. Allen y Col (1), recolectaron cinco em

briones normales y uno de ocho célule.s de distintas ye . -
guas, estos embriones fueron transferidos a los ovidu.s, 

tos ligados de conejas en estro. Las conejas fueron 

transportadas de Cambridge hasta Cracovia, en una jor

nada de 33 horas, después de que los embriones perman~ 

cieron de cuarenta. a cuarenta y cuatro horas en el o~ 

dueto de la coneja se recuperaron los seis embriones por 

levado del oviducto, previo sacrificio de los animales, 

y se retransfirieron auirúrgicamente a cuatro yeguas r~ 

ceptoras, Se les reali·6 el diagn6stico de gestación, 

a las yeguas, entre los 35-80 dias por medio de la dete~ 

ci6n inmtmol6gica de Pl\1SG ( gonadotropina sfrica de yegue. 

preüada) y s6lo una de las cuatro fall6 en concebir. 
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Nn snlnmente se han nlmncenadn y transpnrturln em

bri nnes de vata y yep:ua irn los oviductos de las c..nnejas 

sino tnmbien emhrinnes de ovejas cnn resultados muy si

mi.lA.rr>S a lns Rnterlnres como ln demuestran llunter .Y 

rol y Lawson y Col (11, 13). 

C.- GENF.RALIDADES REPRODlJC'l'lVAS DE LA RATA 

1.- CICLO 'F.STBUAL 

cuando las hembras llP.~an a alcanzar la madurez 

sexual, o pubertad, surp;e eri ellns tipos rítmicos de 

conducta sexual, este cambio de conducta (receptibili

dad sexual) se llama estro. La combi.nnción de acnnte

simientos fisiolÓ~icos que cnmienzan con un oeriorlo es 

trual y terminan con el si&ruiente; se le llama ciclo e~ 

trual ( 15). 

Se considera que la rata es un animal poliestrico 

eRtaci.onal, nues cicla continuamente y su ovulación es 

rle tipo espontnnP.a ya que el ep1tel1o uterinn r<!spnnde 

a la estimulacinn hormnnal (9). 
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k;J ciclo estrual en ]l"s animales domÁsticos, no 

excluyendo a la rata rle labnratnrio,. se puede dividir 

' en cuatrn fases: gstro, Metuestrn, D.i.estro y Prnestro 

( 15) • 

a.- FASRS 

Muchos animnles presPntan una periodicidad en su 

receptibilidad sexual y mmrntran cambios en sus patro

nes de cnmnnrtamiento y sun características externas, 

que puflden sP.r usactas para definir particularmente la 

fase del ciclo en que se encuentren. F:n la rata estas 

características estan relacinnndas con la (;Ítología to

mada rlel tracto rPproductivo, específicamente de la va-

p-i na ( 8, 9) • 

1.- ESTRO: se define cnml'I el periodo de recentibilidad 

sexunl, es cuandn la hembra esta preparada para la ace_E 

taci ón del macho. F:n esta fase ocurre la ovulación y 

se inicia la fnrml'lción del cuerno amarillo. r-:n la rata 

esta fase puede durar de 9-1~ hrs. y se presentan alp;u-

nns cemblns nn sus comonrtamientns como son: la movili-

dad rlentrn de la jaula aumP.nta, las orejas se erectan y 
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se presenta unn curvatura on la (;olumna vertebral ( lor

dosis), cuando AXiste otra rata. En la citnlogía toma

da ele la va¡;rina se observFin cP.lulRs cornificadns y dura!! 

te la última parte del estro estas células apare(;en deg~ 

neradas y en muchos casos so recuoeran ~asas a¡;rregHdas 

de material cdlular. En ~sta fase los niveles de estrd

Renos y LH cnmianzan a decrecer (9, 15). 

2.- MP.TA~-:STRO: es la fairn orst-ovulatnrJa, Re caructe

ri za por e L rl esa rrnl lo d Al cuernn amarillo. BR ta fas e 

puerle dura1· de 18-?.4 horas. F.n la citología tomada de 

la vap.ina observamos la nresencia de leucocitos alrede

dor de les células cornifi(;adas. La produccidn de pro

Pesternna cnmienza (9, 15). 

3.- DI"STRO: o:~ la fase mfÍs larp:a de las cuatro y en 

la rata tifme una duración rle f.0-70 horas. En esta fa

se observamrs qua en la ci.tnln¡;r:ÍR vaginal la mayor pnr

te esta cnmpuesta por leucncitns. En esta fase es 

cuando prodnmina la prnpe~ternna lute{nica srbre las 

estructuras sexurd.as accesnrias (9, 15). 
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4 .- PROES'l'RO: es una fase nr1ü1.minar para el próximo 

perindn estrunl. F.sta fase tiene una duración de 10-15 

horas. La ci tnlnp;Ía vapi nal que pnrlemos observar con

siste en cdlulas eniteliales nucleadas. En esta fase 

lns valnres de prn1.nrnternnu rlüimi nuyen y la liberación 

ñe 1"SH estimula el crecimifrntn fnlicular y así aumentan 

las cnncentraci"nes de M trn17en"s que cnnducen al estro 

(9, 15). 

cARArTF.RISTTrAS cITOLOGTcAS y cOMPORTAMIBNTO DE LA RATA 

DURANTE r:r, ricLO liSTRUATJ DE HAFEZ ESE (9). 

FASE DP.L Sfa:RF.C ION DURACION COMPORTAMI ~~NTO 
CICLO VAGINAL 

CRLULAS Lordosis y 
i.-:STRO cornificadas 12 Hrs. aceptación del 

ma,.,ho 

Leucocitos y No acepta 
MT<;'l'ARSTRO CÁlulas 21 Hrs. 

cornificadas al macho 

No acepta 
1lP~STlW Leuc1'citos 57 Hrs. 

al mar.ha 

células Acepta al ma-
PRO-:S'l'RO Eni i.nliA.les 12 Hrn. cho al iniciar 

Nur· lenrlas ePta <>tnna 
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Lns carnbtns cícltcns en la citnlngía va~inal estan 

bajo el cnntrnl de lns estr~i;enns ov~ricos y la produc

ción de estns está cnntrnlnia onr la secreción de gona

dotrnpinas pi tui tnrias, lrrs cualAs son FSH y LH. La li 

beradón de est1rn pnnHdntropinas esta cnntrolarln por la 

concentración de estrnRenns y nrn~esternna circulantes 

en la snn~re. Una baja cnncentracinn de estrn~enos es

timulan a la pi tui tnria pnra que se libere FSH. cuando 

los folículos ováricos astan completamente deaarrnlla

ños y la cnncentrncinn de estrnpenns aumenta en la san

i;re, hay un mensaje que se mqncta a la pi tui. taria para 

que se nrnmueva la fnrmacirín de LH. La ovulación ocu

rre miP.ntras las cantida~es ele LH aumentan y asociado 

cnn este evnntn, las concentr~cinnes de estrógenns cir

culantes bajan inmediatamAnte ñciapués de la rwulación. 

Simiiendo a la ruptura del folículo, este se transfor

ma en un cuerno lúteo que viene a ser funcional bajo la 

influencia de la prnlacti na pi tui.tarta y la prnduccicfo 

de LH es aparentemP.nte inhibida por las aJ.taa cantida

des ne prnp:esternna prnduc.idas por el cuerpo lúteo ( J, 

9' 15) • 
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2 .- GTi!STACION 

ruanQl"l el cervix y la vaai na son estimulados duran_ 

te el Astro, nnr Medio del cnitn, ln producción de pro

lacttna por la adennhipnflsis ·hnbilita al cuerpo ldten 

para que se secrete prn{."eRternna. gsta secrecirín contJc 

nua pnr 10-14 dias aprnximndamente y al ocurrir la fer

tili zactrín se desarrolla ln nlacenta y ~sta asume la 

produccirín de propesterona (8, 9), 

El periodo de l!estncirín en la rata de laboratorio 

tiene una duración ornmedi o de 21-23 días ( 9), 

Durante este tiempo nn maduran nuevos fnlículns, 

nn se presenta el calor y el útero experimenta al~unns 

cambine como pUP.den ser que el endometrio se nensibili

za para la implantación y las ¡;rlándulas ut!'!rinas aumen

tan de tamaño para la nrnduccirín de leche uterina. 

A causa de la secrecirín de oro~esternna la sAcre

ct rín va"inal exhibe un tíoicn dientrn cnn invasión de 

leucocitos y el ciclo es abolidn. La ~lándula mamaria 

y el pP.zrín se rlesarrnllan nrnnuncindRrnP.nte por el catn_!: 

ceavn rtía (9). 
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3.- P~"!UDOG~3TAC!ON 

La psP.udoRestación es carat.terizada por el alar~a

mientn del diestro durante trece dias o más, P.ntre cal~ 

res sucesivos. ~stn se punñe prndut.ir nnr estimulación 

mecánica o eléctrica del t.ervix n la vap-ina, durante el 

estro. Rn esta pseudo~estación el endometrio producirá 

una célula desidual exa1rnrada que reaccionara'. a varios 

traumas no específicos dP.l cuarto al séptimo día de 

pseudopestación en la rata. La cual está relacionada a 

la secreción de prnpesternna nnr un cuerno lúteo nersi1 

t1:mte ( 8, 9). 

D.- IMPLANTArION RRTARDAnA 

Rn al~unas especies cnmn lo snn el venado, los roe

dn!'es y alrrunos carn{vnrns, !'le ha nbservad0 que despuós 

de que el bla!'!tncisto oasó al lumPn uterino, existe una 

orol0rn•ación del tiempo, antes de 4ue lleRue a imnlantur 

se y la a.ctivlrlad mitóttt.a v el desarrollo df!l blastndn 

tn cesa rnlativamante. ~sta extensión del tiempo en el 

perindn de nreimnlantacinn 8e Lnnnce cnmo lmplantutiÓn 

Retardada ( 3, 5, 9) • 
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l•~n la ratA. nnrmnlm~ntf.', lns embri0nes tardan en p~ 

sar a través c'lel nviduc,to tres diRs y en el e,;uarto día 

ne nreñez entran al ÚtP.!rn. Del día cuatro al día cinco 

1 ns P.mb ri 0nes r1 PSl ansan l i. h res en la t:avidad uterina y 

en e?tP. tiAmnn sufren una transformación de mórula a 

blastncistn. ~n la tarde del día cinco cnmienza la ad

herencia de los blastncistns al epitelio uteri.nn y esto 

se connirlera cnmn el intci0 de la implantación. Se tn

ma como día unn el d:i'.a de detección del tapón vap;·i nel 

(b, ?, 9, 18, 23). 

Si una r11ta se apnrria riurante el primer estro 

post-parto y estd amamantando seis o mds cries, los 

blastncistos pennralmente nn se implantan el dÍn cinco 

si.nn que vienen a implantarse de dos a cntnrce dias de!! 

pués, este es un njemnln de 1mplantación Retardada en 

fnrma natural ( 7, 1f,) • 

nurA.nte el onrindn de la demora de la imnlnntAciÓn 

1.ns bJastncistoR descnnsan libreR en el lumen uterino 

dnnde ellns llepan a tanPr un tnmBfto un nncn mds prande 

y su actividad mtt~ttca y rlesarrolln cBsn relntivamAnte, 

ademris se presentan cambios cuantitotlvns de alvunas de 
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lR.s P.S true turne finan, tfrntn ne la mnsa de las c.. élulos 

interi nrés .como en )as células trnfoblástfoaa ( ?) • 

En la rata, 1a implaritacirfo PUP.de ser demorada eic

pertmnntalmente, si se ovariPctnmiza bilaternlmente al 

animal en el seaundn o terc..Ar día de pseudopreffez y se 

le administra diariamentA inyeccinnes de propesterona 

( 6 ' 7 t 16 t 18' 2 3 ) • 

En el presente trabajo, nurante el periodo de Im

plnntacirín Retardada, nos ref'P.riremos a loR blastocis

tns cnmo blastoListos latentes y al útero como útero 

latente. 

Los factores primarios, apnrentemente responsables 

de la trn.nsformac..ión de un útero de una hembra cíc.:Hca, 

a un útern latente, (útern ne implantación retardarla en 

el que el blnstnc..isto es mantenido en condición latente), 

snn: innucción ne preílez y nseunnoreftez, sepuida de la 

ovari Pe.. tnmía bilateral .Y suhsee:uPntes inyecciones de pro 

~estProna diR.riamente (6, ln, 19) 
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III OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo es el de evaluar 

si un animvl de laborntorio, como lo es la ratB blanca 

(raza Wistar), es capaz de preservar en su lumen uteri 

no, por un periouo de hasta. diez dias, embriones que le 

han sido trasferidos en el tercer di8 posterior a una 

ovariectomia bilater2.l y recibiendo 1-ln tratamiento ex 

terno de progesterona. 
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IV MATERIAL Y ME'PODOS 

F.n el Presente trabajo, se uttlizaron ernbririneG de 

rata blanca de laboratnrin, comn mndel0 1 con una posible 

extrapolación a embri.one!'I de f'ltras especies. Las razo

neA pnr las que se utiJJ znrnn embriones ele rata son las 

si¡;rui entes: 

- Ln económico que resulta la nbtención de los embrio

nes. 

- La corta duración del ciclo estrual en la rata. 

- La basta información que se cuenta en cuanto a la bio 

lnpía de la reprnduccinn, de la rata, en el laborato

rio donde se desarrnlln el experimento, 

A,- OBTENCION DE EMBRIONFS 

1.- DONADORAS 

Se util i :>.arnn hembras adultas vírgenes de raza 

Wistar, oeAandn entre 180-240 gramos, a las cuales 

se les realizn frntis va¡;rinal diartamPnte por ln menos 

durante tres delos, nnra ver la durncinn pr0medio ae 
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su ciclo, el cual fue de 4 Ó 5 d ias. Pos teri. ormf!ntfl, 

en la fase ne estro, se nusieron con machos fértiles y 

la presenci.a del ta pon vaF-i nal o espermatozoides en la 

maña.na. simliente, confirmaba su cni to (día 1 de gesta

ción). 

F.l día 5 de gestación fueron sacrificadas por me

dio de dislocación cervical y en la zona ventral se les 

realizó antisepsia con una solución de benzal al 0.1% 

para posteriormente efectuar la incisión en forma de 

"V" en esta rAgiÓn, con la ftnalidad de exponer el apa

rato reproductor. 

Posteriormente, se disecan los oviductos así como 

el dtero y se colocan en una snlucidn salina estdril. 

Para obtener los embri.ones se perfunden los oviductos 

en su reP-"iÓn fÍbrica ut1lizanrto una af-'uja del número 27 

y pinzas de relojero. 

'Para 1 np-rAr perf11nd 1 r cnmoletamente el Órgano, se 

requi<>re uprox1madamer.te de 1-2 mJ. ele medio. El li'.qu.!. 

dn de perfunsidn se cnl~cta en vidrios de reloj para su 

poster1nr observación al microscopio. 
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El mPdtn de perfunsión utilizado fué una snlución 

de fnsfatos de DulbAco estértl, suplementada cnn P-luco

sa ( 1 gr./lt.), "f'.liruv~1tn de sndio ( 28 p;T./lt.) penicil.!. 

na (100 UI) y suero de rata (20 %). 

Todns los embriones cnlActados, se lavan con el me 

din de perfunsión, nnr ln menos una vez antes de ser 

transferidos y se clasifican tnmando en cuenta las si

,Enlientes características: 

- Re~ularidad embrinnaria. 

- Tamaño del embrión. 

- F.sfericidad del embrión. 

- Fisuras en la zona pelúcida. 

Tamaño del espacio perivitelino. 

- Presencia de restns celulares en el espacio perivi

telino. 

- Integridad morfolÓP-ica de los blastómeros. 

- Número de blastómeros no inteP-rados. 

2 .- RF.cF.PTORAS 

En el caen de las hembras receptoras, fueron anim~ 

les con las mtsmas cnracterÍRticas que las donadoras. 
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Lo que difiere de estas es que se colocaron cnn machos 

vasectomizados en lugar de colocarlos con machos fért1 

les, esto cnn la finalidad de obtener animales pseudo

p:estantes. 

A estas, en el se¡rnndn día de pseudopreftez, se les 

realizó la ovariectomía de forma bilateral, de la si

~uiente manera; se anestPsiaron con éter y se les rea

lizó antisepsia en la reP."iÓn 113.teral del abdomen, pos

teriormente se les hizo una incisión de aproximadamente 

1 cm. de largo, en forma paralela al fémur, y con unas 

pinzas de disección se localizó el cuerno uter:i.nn se 

expone este y sivuiendnln se localiza el ovario. 

Ya expunRtn lÜ ovnri.n se le realiza una ligadura 

en la unión ihero-tubárica con catgut de 0000, y se ex

tirpa el ovario junto c~n el oviducto, después se proc~ 

dió a cerrar la pared abdominal y piel con seda de 000 y 

el otro ovario se extirpó utilizando la misma técnica. 

Se les administr~una dosis de penicilina (2000-2500 UI) 

y 2 m~ de Prn~esterona subcutaneamente, desde el día de 

la nvariectnmía hasta el día del sacrificio. 
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LAMINA FOTOGRAFICA I 

a) Fotografía que mu1>¡itra una hembra sacri

ficada, cnn la incisión en forma de "Y" 

en la región ventral. 

b) Fotografía que muestra la exposición del 

útero y su forma de disecarlo. 

c) l<'otografía que muestra la manera de perfil!! 

dir el organo para la colecta de los embrio 

nes. 

d) Fotografía que muestra la manera de identJ 

ficar loe embriones y eu clasificación en 

cuanto a su morfología. 
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B.- T'P.CNTCA llT<~ TRANS1''F.Rr.:N('lA DE 'RMRRIONRS 

Al t0roer día de ln nvariectomi.a (52 día de pseu

dnpreñez) se les realizó el transplnnte de embriones a 

las ratas receptnras nnr medio de una simplificación de 

la técnica descrita por Nnyes y Dickmann (17). 

Los embri.onns p1u•a ser transferirlns se colol-aron 

en una micropipeta cnn 0.0001-0.0005 ml de medio aprox1 

madamente. Las receptoras f!rnrnn aneBteAiadas con éter 

y su cuArnn uterino fue exnuP.Ato nor merti0 de una insi

cinn que se realizó paralelamentf! a la que se hizo fin 

la nvarif!ctomía. F.l cu0rnn ut0~inn fue sostenido con 

el dedo i'ndi ce y pulmir y la narAd anti mesnmetri.al del 

1.ítP.ro fuA puncfom1da cnn una a¡;ru,jn fina de cirup;'Ía para 

crear un nnso hnAt.a el lumPn uterino. Entonces la micr.Q 

pipnta fue insert8da a traves de este pasa,ie y loe blas

tncistos f'uernn dennsi t<1dns en el lumen uteri.no, en un 

ndmero de cuntrn blastocistns pnr cuerno uterino. Des

pués que las transfer<lncin.s f1rnrnn hechas, la pared ab

dominal y la piel fuernn cerrarlas con soda de 000 y se 

les continuó el tratami ~nto de prn~P.Sterona hasta el 

rlía del sn.cr1ficio. 



En el presente traba.in se realizaron tres grupos, 

de ci.ncn ani.malAs de cada l!rupo, con la finalidad de ob 

servar los nnrc::entajes de rP.c:1rneracinn embrinnarin y 

evaluación morfol~1!i.ca de lris mismos, cuandn ln::i embrio 

nes huAspenes (blnstocistns latentes) pernaneciernn en 

el lumen uterjno de lA rata receptora (útero de implan

taciñn retardada) por un lapso de 3, 5 y 10 di as. 

e • - R F'..C UPBRAc ION DE EMRR ION1i:S 

Los embriones se recuperaron después de haber per

manecido, en el lumen utertno cte la rata receptnra 3, 

5, y 10 dias. F.sta recuoeración embrionaria se realizó 

de la misma manera como se nbtuvieron los embri.rmes de 

las ratae donadoras. 

Los embriones recunerados' se observaron al mic::ros

cnnio para evaluarlos de acuerdo a las características 

con que se P-Valunrrin loi=i ernbriflnes de las ratas donado-

ras. 
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LAMINA Ji'OTOGRAFICA II 

a) Ft'.ltop,rafía que muestra el ovario expuesto, 

para su pnsteri~r disección. 

b) J<'ntografía que muestra 1ü útero expuesto, 

prtra su punción que facili tarú la entrada 

de la micropipeta rle transferencia. 

e) Foto~rafía que mu mitra el momentn de la. 

transfer1mcia de los ernhriones en el lumen 

uterino. 
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Fig. l.- Secuencia del Tratamiento en le.s Ratas 

Receptoras. 

A B o ~ E .F 

l l l l l l 
DIA , • .. • • • • • • • • ·"' o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1Grt H ' r 
.A.- Detección de Proestro. 

B.- Ovariectomia Bilateral. 

C.- Transferencia de Blastocistos. 

D.- Recolecci6n de Blastocütos, del Grupo "A"• 

E.- Recolecci6n de Blastocistos, del Grupo "B". 

:F.- Recolecci6n de Ble..stocístos, del Grupo "C" • 

G.- Estimulaci6n Cervical con rr:achos Vasectomizados. 

H.- Trata.miento de Progesterona, 2 rng/dfo. 
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V RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron en el presente 

trabajo, se resumen en la tabla 1 y son los que se des

criben a continuación, para los tres diferentes grupos: 

GRUPO 1 

F.n este como en los otros dos grupos, se transpla_!! 

taron cuatro embriones (en la etapa de blastocistos), 

por cada cuerno uterino, dando un total de 40 embriones 

transplantados por ~rupo. 

En este ~rupo, el tiempn de permanP.ncia de' los em

briones en el lumen uterino de las ratas receptoras, fué 

de tres dias. Al término de estos tres dias, las ratas 

fueron sacrificadas y de los 40 embriones que se trans

plantaron, se recolectaron 27 embriones, que tenian la 

,, misma morfologfa que los blast.ocistos elo1l!'"ados de man~ 

ra natural en el sexto día r'le embarazo. Los 27 embrio

nes que se colectaron nos rP.presentan un 67.5% del to

tal de los Pmbrinnes que se trirnsplantaron. 



GRUPO 2 

F.n este grupo, de Jos 40 blastocistne que se tran_!! 

plantarnn se recnlectaron 12, después de que estos perm~ 

nacieron 5 dias en el lumen uteri.no de la rata receptora. 

F.stns 12 blastocistos que se recuperaron, nos repr~ 

sP.ntan un 30% de recuperación embrionaria para un tiempo 

de cinco diae de permanencia en la rata receptora. Ver 

p:ráfica l. 

GRUPO 3 

Bn este ~po, después de que los embriones perma

neciernn 10 dias en el lumen uterino de la rata recept~ 

ra, snlo se lo~raron retunerar 4 blastocistos, que nos 

rP.presentan e1 g.4% de recuperación embrionaria. Ver gr}!! 

fi.ca l. 
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ALIAAC[NA~IENTO OE EMBRIONES DE RATA 
EN ANl~AL[S OVARIEClO~IZA!X>S 

.. 
r10 1 BLASTOCISTOI C9N ZONA PtLÚCIDA COLtCTAOOI 

tN tL QUINTO DIA DtL tMBARAZD. 

"
,,., ,,. ........ 

'\ 
A 

·@@ .:. :.a t (.• . ~' . 
B 

.. 
Íll 2 A) BLASTOCllTOI SIN Z<]NA Pl:LÚCIDA COLtCTA-

001 tN tL QUINTO DIA OtL tMIARAZDo 

•> &.uroc11¡01 1111 ZOllA rtLÚ¡¡IDA COL<CTA .. 
001 Otaru • Ot 3, 5 y 10 DTAI Dt tlllA
llAZO • 

.. 

ÍIG 3 8LASTOCISTOS SI~ ZONA PtLÚCIDA COLttTAOO~ 
OtSPUtS Ot 3, 5 Y 10 DÍAS Dt ALMACtHAlllCNT~• 

1 100,1'11 • 



Graf:l.ca 1: Porcenta,ie rle Recuperación Embrionuria en 
Relacidn al Tiempo rle Estancia en el Utero 
de Implantación Retardada. 
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Grafica 2: Porcenta,\e 1 nmnArativo de Rec:uperac:!~n 

Embrionari.a P.n lM Tres Diferentes 

Grupos. 
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TABiiA 1: SUP'l':RVIVEN('!A nr: RLASTO< ISTOS 'RN UTfillO IJJ<~ 

RATAS OVAR IfttTOMTZADAS. 

Núm. ct e Núm. de 'riempo de Total de Por ciento de 

Ratas lHastocis- Permanencia Blastocis- Recuperación 

por tos que se en nl Utero tos Recu-

Grupo '!'rana planta· ele la Rata perados 

ron por {DIAS) 

Grupo 

5 40 3 27 67.5'!· 

'5 40 5 12 30% 

5 40 10 4 9. 4?(. 



VI IFScus l.ON 

Durante el desarrollo del pres1rnte experimento ae 

observó que el útero de la rata de 19.br>ru torio (raza Nis 

tar), !'le puede ut.i U zar para almnc1rnar y transportar em

bri nnes demorand('I la impl!rntncirfo de estos. Si se ova

riectnmi ?.a hi li:iteralmente al 1rnimal y posteriormente se 

le da un tratamiento externn de nr~~esternna. Tal como 

lo rternuest-ran 1.0R resul 1.ndos .¡ue al permanecer los em

h-rinnes durante tres dias en el útero de implantacinn 

demnrada se nbtuvo un fi7 ,51, de recuperación embrionBria, 

a los ocho di.as un 30% de recuperación y a los 10 di.as 

un 9,41.., 

Dickmann (1967), nos renorta que la remoción de 

los ovarios, seimirla del tratamiJ>ntf"I de prop:esternna, 

neutraliza un factor detrimental para .los blastocistos, 

ademi=ís concluye que f'Jl tratflmir:mto de prop.:esterona, por 

cinco dias antP.s de que se traminlanten los embriones, 

es suficiente n~ra sunrtmir completamente el efecto de 

los estrn~enns endn~enos, cuando la nvariectnmía se rea 

lizcí el dÍA dns de nseudnnrAflez. Obteniendu un 58~ de 

rP.cupP.rac i cín emhr1 nnaria después que es t."s p 0 rmanf!c ie-
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ron trP.s oias en el útero r!a ·implantación demoraua. 

Ynshina~a (1966), nos reporta que una ovariectomía 

en los primeros 4 dias de pseudnpreñez, nos ll1wa a una 

imnlantnciñn demorada en divF>rsos p:radns. lln retraso en 

la imnlantnctón f~d notado en 5-8, 6-9, 8-8 y 2-7 de los 

rntoneA ovarifictnmizndos 1m Jos di.ns 1, 2, 3 y 4 de pso_!! 

dopreñez res pee tivamente y la 0variect0mía el día 5 se

puida de tratamient0 de prnpenterona no interfirio en la 

imnlantación. 

Me Laren (1971), nos mencinna que el tratamif:mto 

diari.o con una pequef'ia. d0sis de pro,c;esterona en el ter

cer día de la nvariP.ctomía al tem ln aparienc.;i A del úte 

ro y n" oermi te .la implantnctón hasta que se administran 

es trópenns. (" on 2. 5 mg rt e pro pes tf!rona. diariamente la 

ovariectnm{a en Al pr)mn.r nía de pseucorreñez resulta 

virtunlm0nte en implantRc10n demorada, pero unn rwarie_Q 

tnmía en cua.Lqui.P.ra de los 3 dias subsecuentes, le dió 

un norcP.ntnjf! de imnlantne;ión n0 1.an si¡.mifi.r.,ativn como 

en las hAMhras intat;t.frn. 

Rstf! autor nos SllPl11rf! una posibiJ.idad de una rea~ 
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ción sjneraista entre la prn~esterona y los estró~enos 

en el sentido de que una pequeiia dosis de estrÓFenns 

puede sustancialmente r~ducir la cantidad de prnpeste

rnna requerida nara inducir la implantación. 

Pnr otrn lado Weitlauf (1968), en su experimento 

nos demuestra que un pequeño porcentaje de blastocistos 

de ratones, prevenidos de la implantación, por medio de 

la ovariectomía simplemente, puede permanecer viable du 

rante 10 dias a pesar de la ausencia de las hormonas 

ováricas y demuestra su viabilidad por medio de lugares 

de implantación o el desarrollo fetal. 
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VII CONCLUSIONF:S 

De acuerdo a los resultad ns obtenidos en el pres e_!! 

te trabajo, podemos concluir lo siguiente: 

1.- F.l nnrcentaje de recuneración embri.onaria que se 

tiene se ve disminuido conforme se alarga el tiem

po de estanLia de lns embriones en el dtero de im

plantación ret0.rdada. 

2.- Es necesaria la nvariectnmia bilateral con tres dias 

de anticipación mínimo y dar tratamiento de progest~ 

rnna diariamente, desde el día de la ovariectnmía 

hasta el día de la colecta de los embriones, para 

que estos puedan OPrmanecer en forma latente en el 

útero de Imnlantación Retar.dada. 

3.- El fallo para encontrar blastoe;istos 110 imolantadns 

o alguna reacci~n desldual, puene estar relacionado 

cnn reabsorción emhrinnarin o al~1na implantación 

ahnrti va. 

F:staA cnnclusinnes n"s supinren que existen algunas 
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al ternativne para la i.mnlRntac..ión, sin es1.róp.:enos o quo 

los animales nvariflctomiza··Jos nuoden tener algun abast~ 

cednr de estró~enos. Una ovariectnmía incompleta la p~ 

demos deshechar en este trabajo. 

Otra posibilidad numie ser la presencia de estrcí¡;r~ 

nns en el alimento, n la conversión de prnp,esternna ex~ 

,<!'ena a es trÓpenos en alv.un .lu,,.er rlel cuerpo y la preseE 

cia residual de estró~enns. 

ron los presentes resultnrlns y cnn los de investi.

,Q"adnnes próximas, en d0nde se emnlenrán embrirmes inte.r 

esnecÍfi.cns, nos ayudart:Ín parn rleterminar si lu rata de 

lflbnratnrin nuede emnlf!flrse como vehículo de almacenaje 

y transporte de embriones de mamíferos. 
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