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R E S ll M E N 

BUSTOS SERRANO, JOSE RUBEN. Evaluación. de la raza materna sobre el peso 

al nacimiento de corderos producto de transferencia embrionaria (bajo la 

dirección de: Josi Manuel Berruecos Villolobos, Morco Antonio Asprón 

Pelayo y Antonio Ortíz Hern5ndez. 

Se evaluó la influencia de lo receptora sobre el peso al nacimiento de -

corderos de genotipo distinto al de lo receptora (diferencia genética m!!_ 

terna). Se utilizaron 20 donadores de lo raza Suffolk y 20 de la raza -

l'oll Dorset calculnndo un promedio de 5-8 embriones recuperados por don!!_ 

doro. Utilizonrlo diferente nGmero de receptoras para los donadoras de -

amha~ razas. A las donadoras se les sincronizó y aplicó un tratamiento 

con hormona folículo estimulanL~ (FSI!) parn lnduci r 1 a supcrovulor ión -

con 2 diferentes dosis. A las receptoras Únicamente se les sincronizó -

con el celo de las donadoras. Cuando la donadora empezó el estro, se le 

dió monta natural con un macho de la misma raza, a intervalos de 12 ho -

rns. Los embriones fueron recuperados por medios quirúrgicos, 4 ó 5 

días despu6• de hnher iniciado el estro, haciendo su evaluación para su 

futura transferencia ese mismo día. A las receptoras, se les renliz6 el 

diagnóstico de gestación y se c:speró su porto .1 los 5 meses para evaluar 

el peso al nacimiento. Los corderos más pesados se obtuvieron de las r! 

cept:oras Suffolk X Tarset, aunque no existió unn diferencia significati

va para el peso al naciu1i~11Lv. s~ cbtu~o u~n rnrrelaci6n altamente sig

nificativa (P<O. l) entre "1 tipo Je pnrto, gemelar y sencillo, y el sexo 

de la cría con relación al peso al nacimiento. Aunque no se encontraron 

efectos de l1eterosis materna con respecto al peso al nacer de los cnrdc

ro8, se sugiere m.ayor experimentación haciendo pruebas con otras razas,

yn que la capacidad materna influye en el peso al nacimiento, dependien

do de la r.aza de la receptora. 



INTRODUCCION 

La ganadería, por las características geogrificas con que cuenta Mi

xico, deberi ser explotada en todos y cada uno de sus renglones¡ por tal

finalidad, la planeación tecnológica y aplicación de la misma, tendrá que 

ser adecuada a los problemas característicos y necesidades del país, pro

duciéndose así el alimento indispensable para la población ( 16). 

La oferta de carne ovina y subproductos, 6Dll insuficientes por lo que 

es importante desarrollar sistemas de explotación adecuados a los múlti. -

ples medios imperantes en nuestro territorio y deberán establecerse más -

y mejores expJ.otacJ.ones ovinas para cumplir con las exigencias del merca

do. 

De acuerdo con las fuentes dutorizadas (50), en el afio de 1972 el -

país contaba con 6 1 436,200 ovinos¡ para el inventario de 1980 el número -

de animales fue de 6'482,200 ovinos, siendo el incremento en 9 años de tan 

sólo el l.l3 %. 

Para el año de lq72, Li pr0Jucción de carne en canal de ganado ovino 

fue de 20,374 Ton., aumentando esta c.iíra para 1980 a 22,280 Ton. El in

cremento en 9 a6os fue de 9.35 % (3,50). 

La importación de animales en pie para el abasto a partir <le 1972 a-

1980 fue de 572,462 ovinos, lo que equivale a 13,166 Ton.¡ consecuenteme! 

te, por el concepto de dicha importación, se pagaron aproxirnadamente26.61 

millones de dolares a los países exportadores (3,50). 

En cuanto a la disponibilidad nacional ~ ciípita de carne de ovino -

en canal, se tuvo una media durante el período de 1972 a 1980 e.le 0.047 kg. 

con un incremento en 9 años del 16.48 %, ésto debido al aumento de la ---
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demanda a nivel 11acional, pero 110 así de la producci5n, propicinndo la -

importación de ;mimales en pie p;ira el abasto (3,50). 

La incapacidad para satisfacer el· mercado local ha ciado origen a la 

importación de carne provocando una importante fuga de divisas con el coE_ 

secuente de ter.loro de la industria nacioual ovina (24). 

Eu el aiio de 1976 se registró el mayor decremento de importaciones -

(11.89 %) mientras que el incremento mayor (11.20 %) fue en 1974 (3,50). 

Referente al rendimiento de carne, el peso promedio en canal por ca

beza en el periodo de 1972 a 1980 fue de 15.9 kg., produci6ndose un total 

de 187,566 Ton. Aunque existe un incremento en la producción, no existe 

respul~Stél con respecto :i lfü; imp11rlacioncs. El incr1.:11wnlu mt!dio total -

del rendimiento de curne ÍlJC de 0.99 % en esos a~os y el valor econ5rnlco 

de la producci6n, fue de 794.53 millones de dólaren; estas cifras no in -

cluyen los animales importados para abasto (cuadro No. l) (J,50). 

En cuanto a vísceras, el rendimiento por cabeza fue de 5.52 kg. pro

medio, siendo d tonelaje de 197~ a 1980 de 65,516 Ton.; el incremento -

total tuvo una media de 1.13 Z y el valor económico de la producción de -

vísceras gener6 32.9 millones de dólares (3,50), 

Para el rendimiento de esquilmos (bisicamente sangre) del sacrificio 

de ovinos luvu un peso promedio de 2.75 kg., produciéndose en el perÍ9_ 

do de 9 añ.)s 32, 601 Ton., con un incremento general promedio de O. 79 % -

equivalente a 1.36 millones de dólores (3,50). 

El rendimiento de piel por el sacrificio de ovinos, tuvo de 1972 a -

1980 un promedio de 2.45 kg. por ovino; se produjeron en los 9 aüos -

29,031.6 Ton., el incremento general tuvo una media de 4.82 Z produciendo 

75.59 millones de d6lares (3,50). 



CUADRO No. l 

PRODUCCION OVINA NACIONAL* (Período 1972 - 1980) 

TONELADAS INGRESOS A LA ECONOHIA 

Producción de carne en canal 187,5ó6 794.53 mill. de dólares 

Producción de vísceras 65,516 32.50 mill. de dólares 

Producción de pieles 29,031 75.59 mil l. de dólares 

Producción de esquilmos 32,601 1.36 mill. de dólares 

Producción de lana sucia 54,653 106.51 mil l. de dólares 

T o T A L 369,367 11010. 89 mill. de dólares 

* En estos totales no se incluyen los animales importados que fueron destinados para -

el abasto. 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuiicos (S.A.R.H.) 

Inventario Nacional Ovino 1972 - 1980 (50). 
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Dentro de la producción de lana de 1972 a 1980 en M&xico, se produj! 

ron 54,653.l Ton. Lo producci6n du lana sucio fue de 0.952 kg. por cnbe

za, el incremento ¡;enernl por tonelaje de producción de lana tuvo una me

dia de 1.6 %, aportando o la económia 106.51 millones de dólares (J,50). 

El incremento general del Inventario (J,50) en el período de 1972 n 

1980 tuvu una media de 0.56 %, sacrific5ndose 11 1 851,520 cabezas con un -

i11crementu gcneral del sacrificio de 0.8 % siendo la tasa de extracc16n -

20.66 % du promedio. 

Las estadísticas muestran las condiciones críticas bajo las cuales -

se encuentra la ganadería ovina, concluyGndose que, al existir una grnn -

demanda de carne ovina (dado que las importaciones mencionadas asi lo -

nuestran) se nsegura un mercado de consumo francamente alentador. 

Mixico tiene un potencial natural para la ovinocultura con aproxima

damente 14 millones de hect5reas favor3bles para este fin, pero su mal -

uso y dct>c0t1ocimiento de técnicas de manejo, han hecho que el país no sea 

autosuficiente en su producci6n ovina (24). 

La i11dustria ovi11a debe cambiar r5pidamente co11 nu~vas t~cnicas de 

manejo. Estos avances deben resultar en una producci5n mfis eficiente y -

eventualmente grandes beneficios al productor y al mismo tiempo para pro

ducir una mejor calidad de carne o un precio razonahle (JA,2~). 

El ovinocultor debe tener en cuenta que lo velocidad de crecimiento, 

fertilidad, libido, entre otras, son importantes para aumentar la produ!:: -

ci6n. Dichas características, pueden ser desarrolladas por medio de un -

progra11ia d~ cruzamiento sistem~tico entre razas, lli1mnndo a ~sto un efec

to de heterosis (29,33,51). 

Siendo la hembra una parte importante del resultado de este efecto -
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de heterosis, se han evalundo influcncL1s maternas y genéticas sobre cua! 

quier cnracterística particular de los productos de esos cruzamientos mi~ 

mas que pueden ser diferenciadas por t~ansferencia embrionaria (5,23,34,54). 

Un gran nGmero de corderos puede ser obtenido por transferencia e! -

brionaria demostrando tener un prop6sito pr5ctico, aumentando le tasa de 

gemelaridad, mejoramiento genético y proliferaci5n de genotipos deseables 

(40, 43, 48). 

En ovinos, la transferencia de embriones de una raza a receptoras de 

otra raza ha sido usada para demostrar que el peso al nacimiento depende 

grandemente del genotipo del cordero, pero también es influenciado por la 

raza de la receptora y por el tipo de parte (5). 

En rPluci6n al tipo de parco, se han hecho diversas comparaciones 

entre razas para determinar si la capacidad del Gtero para mantener partos 

dobles o triples, limita significativamente la fertilidad (8, 31, 45). 

La hipotesis a probar fue que el peso al nacimiento de los corderos 

nacidos por transferencia de embriones ~n receptoras de diferentcgcnotipu 

se ve incrementado por el medio ambiente uterino <le la receptora en comp!!_ 

raci5n con los corderos nacidos de receptoras de la misma raza que la do

nadora. 

El objetivo del presente trabajo de investigación fu.-. PV~lunr 1'1 in

fluencia que tuvo la receptora sobre el peso al naclmiento del cordero, -

en relación al genotipo del mismo. 



REVISION BIBLIOGRAFICA 

La transferencia de embriones es el proceso mediante el cual se obti~ 

nen embriones de una hembra (donadora) antes de que se implanten al útero 

y se transfieran a ella o a otras hembras (receptoras) de menor calidad, -

en las cuales se completa la gesta~ión (5 1 42) logrando incrementar el nú

mero de crías de una hembra genéticamente superior. 

En 1890 en la Universidad de Cambr.ige, \./alter Heape llevó a cabo la -

primera transferencia de embriones en conejos (19). Posteriormente, el -

primer intento de transferencia embrionaria en ovejas y cabras fue en 1933 

(58). 

Durante la década de los sesenta la técnica de transferencia embrio

naria fue ~stablecida firmemente como herramienta de investigación para -

estudiar las interrelaciones entre el embrión, el útero y el ovario (5). 

En la actualidad algunas de las aplicaciones de la transferencia de

embriones son: 

a) La sustitución de razas, usando hembras criollas como receptoras 

de embriones de razas especializadas (5, 42, 4 7). 

b) La respuesta a la selección genética para cada característica t&l 

como crecimiento, que puede ser medida en ambos sexos (5,42,47). 

c) Realización de pruebas de progenie acortando el intervalo entre

generaciones ya que la prueba de progenie en hembras normalmente 

está limitada por el escaso número de crías (5,42,47). 

d) Selección de gemelos, lo cual reduciría los costos y conduciría a 

tener grandes ganancias en la tasa de mejora genética (42,47). 
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e) Se puede también ,1lfer~11clar embriones, antes de la transferencia 

para que pueda predeterminar•• el sexo de las crías que han de na 

cer (/i2,47). 

Algunas ireas de investigaci6n desarrolladas por la utilizaci6n de la 

ticnica de tranofereucia de embriones son: la medici6n de la capacidad del 

&tero para mantener camadas grandes limito significativamente la fertilidad 

(32). 

Warwick (58) y llancock (18), han realizado investigaciones sobre -

transferencia intergenéricas de embriones entre ovinos y caprinos permitié~ 

dales estudiar los mecanismos fisiol6gicos involucrados en la falla de es -

tas especies emparentadas para cruzarse. 

Se han evaluado los efectos maternos y genéticos sobre la capa de cor 

daros reciin nacidos producto de transferencias recíprocas de embriones en

tre ovejas Nerino, Chuntuk y Karakul (36,37). 

En estudios hechos para determinar los efectos del ambiente materno -

sobre una variedad de característican del vell6n (9,10, 59) se demostró que 

los efectos del medio ambiente materno de receptoras de embriones afect6 la 

densidad folicular, la relaci6n azufre:fósforo y la ondulación, diámetro y 

longitud de la fibra. Estos cambios estuvieron dirigidos hacia la raza de 

la receptora, concluy~ndose que estos efectos fueron resultado directo del 

.:m1bicnt~ iiidlt!L'llU y no del cambio en el tamnño (9). 

El papel que juega el genotipo del feto en la definición de la dura -

ción de la gestaci6n ha sido confirmada con experimentos de transferencia -

embrionaria entre rnzns, encontrando dif.;r~ncia entre tipos de parto (45). 

Se ha usado la transferencia embrionaria entre razas para investigar 

los afectos que controlan el peso al nacer de los corderos, como serian 
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los efectos maternos (36,37,38,39); se han realizado transferencia embri~ 

narias recíprocas entre ovejas Welsh Mountain y Border Leicester, y entre 

Lincoln y Welsh Mountain, demostrándos·e un significativo efecto de la raza 

materna sobre el peso al nacer. 

Dickinson et al. (15) determinaron que el genotipo del cordero era -

el factor más importante en la determinaci6n del peso al nacer. La habi

lidad materna aumentó al incrementarse el número de partos de la oveja. 

Otro estudio comprendió transferencia de embriones entre las razas -

Oxford Down, Finnish Landrace, Border Leicester, Southdown, Merino de --

Tasmania, Welsh Mountain y Soay con tamaños de camada de 1 a 5. El tama

ño de la camada, la raza de la oveja y el genotipo del cordero tuvieron -

efectos significativos para definir el peso al nacer de las crías (32). 

En otros estudios se observó que el límite máximo de la capacidad m~ 

terna se alcanza aparentemente al lograr la camada, un peso total al nacer 

tres veces superior al peso de corderos únicos. El tamaño de la camada -

afect6 la supervivencia post-natal mediante su efecto sobre el peso al na 

cer. Sin embargo, la viabilidad particular de los corderos Finnish La!! -

drace, a pesar de su reducido peso al nacer, es bastante buena (8,60). 

Al comparar los pesos al nacer de los corderos Romney Marsh y Finnish 

Landrace en camadas de 1 a 4 en ovejas Romney Marsh, se encontró que los -

corderos Finnish Landrace eran capaces de mantener un peso al nacer al i!! 

crementar el tamaño de la camada hasta 4, mientras que el peso de los cor 

deros Romney Harsh disminuían marcadamente (32). 
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MAT!mIAL Y METODOS 

La investigación se realizó en el Centro Ovino del Programa de Exte~ 

sión Agropecuaria (C.O.P.E.A.) de la Facultad de Medicina Veterinaria y -

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El Centro se encuentra ubicado en Topilejo, D.F. a una altitud de 

2,760 metros sobre el nivel del mar y goegráficamente a 19°13' latitud 

norte y a 99º8' de latitud oeste. El clima de la región es templado sub

hÚmedo, con lluvias en verano y una precipitación anual de 800 a 1200 mm, 

y una temperatura media anual de 10.07° y oscilación t&rmica de 5ºC. La 

superficie del Centro es d~ 35,017 m2 totalmonte cercadoH (56). 

l] Selección de Donadoras: 

En la t¡:ansf erencia de embriones lo primero a realizar es la supe! -

ovulación de la donadora, la fertilización de los óvulos obtenidos y la -

recuperación para su transferencia 3 roceptoras (5). 

Se seleccionaron ovejas donadoras de las razas Suffolk y Dorset, se 

utilizaron 20 donadoras de cada raza, esperando obtener un promedio de --

5-8 embriones por donadora (2,53). Para la selección se tomaron en cuen-

t:i l~s c.:!ractcrfstic.::.J de l.:i r-aza, z<lt:id, f~rtiliJ.aJ prevlu y t::tiL1..u.Iu gt::11c.-

ral de salud, en especial, diagnóstico negativo a Bruecelosis. 

2] Selecclón de Receptoras: 

Como receptoras se selecciol1arún uv~j i:iti <le lm; ra~as Suí f olk y Poll 

Dorset como lote testigo, y sus medias razas, Poll Dorset X Tarset (Tarset) 

y Suffolk X Tarset. Utilizando 20 Poll Dorset y 35 Tarset para las Dona

doras Poll Dorset; 37 Suffolk y 61 Suffolk X Tarset para las donadoras -

Suffolk (cuadro No. 2). 
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Cuadro No. 2 Distribuci6n de las Receptoras ~" RclaciGn con la -

Raza de las Donadoras. 

Receptoras 

Donadoras Poll-Dorset Tarset Suf folk Suf folk X Tarsct 

Suffolk (20) 37 61 

Poll-Dorset (20) 20 25 

3] Manejo del Ganado 

Una vez seleccionadoo los animales se mantuvieron en corrales tanto

para donadoras como para receptoras, separados del rebaño del Cllntro, diÍn 

dales el mismo manejo y alimentaci6n. Los calores durante el empadre f•t!:_ 

ron detectados 2 veces al día por medio de observaci6n visual y con ayuda 

de un macho vasectomizado. 

4] Superovulaci6n de la Donadora 

Existen varios métodos para inducir la ovulaci6n múltiple a base de -

gonadotropina durante la última etapa de la fase lútea y la primera de la 

faac fnl icular del c:iclo estral. Las dosis deben ser ajustadas al tamaño 

y la raza de la donadora, aunque exi~tt::n v:?.ri.::i.ciones sustanciales en la -

respuesta ovulatoria a dosis estandarizadas de gonadotropinas (7). 

Autores como Moore (46), Davis (111), Boon (7), Hunter (21), Rowson -

(49), mencionan difer<rntes dosis de PMSG que van desde 700 hasta 2,00() UI, 

dependiendo de la raza. 

Se optó por utilizar hormona folicular estimulante (FSH) pituitaria*, 

ya que en diferentes estudios ha dado mejores resultados en la tasa ovula 

toria que PMSG c:omo lo demuestra Hartínez (!10), teniendo ademas una menor 

*Laboratorios Burns-Biotec (M. REg.). 
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proporción de. folículo anovulaturios con FSH que con PMSG clebldo a la ma

yor \•ida m"<lia de est;i última hormona (6,27 ,40,53,60). 

Despu~s de la calendarizaci6n de las donadoras y receptoras, las do

nadoras fueron inducidas a la ovulaci6n múltiple por medio de FSH pltuit!! 

tia, utilizando una dosis total de 21 mg. por donadora, aplicando dosis -

subcutaneas de 3 mg. a intervalos de 12 horas durante 3.5 días, iniciando -

el tratamiento entre el día 7 y 10 del ciclo estral. El tercer día del -

tratamiento se indujo "1 estro con 20 mg. de Prostaglandina F2 alfa --

(53). 

5J Sincronizaci6n 

Recientemente, las prostaglandinas (PGF2 alfa) aplicadas en una sola 

inyección intramuscular de 20 mg. entre los días 9 y 12 d~l ciclo estral 

han provocado una sincronización efectiva de las donadoras tratadas pr! -

viamente co,n PHSG. Virtualmente todos los animales entran en calor: 85 % 

de ellos dentro de las primeras 36 horas después 1.le la administración de -

la prostaglandina y los embriones recuperados de ellas sou normales (7 ,40 

44). 

Para lograr una elevada supervivencia de embriones en el ovino, es -

necesario tomar en cuenta dos condiciones: 

J2. El embrión debe ser recuparado 72 horas después de la presentación -

del estro, haciendo l:i tran!:::fcrcfü.:i.u en el oviducto; o hasta J.:Js 96-

horas después de la presentación <lcl calor, haciendo la transferencia 

en el cuerno uterino. 

22. La receptora debe estar en calor simultáneo con la donadora, n.o mn::; -

de 12 horas untes o después de la misma. Otro factor a conslderar -

es la relación entre la edad del embrión y el sitio en el cual va a

_ser transferido en el cuerno de la receptora (411,46,49). 
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Las ovejas receptoras se sep•rurun en lotes de 7 por cada donadorn. 

La mitad de las receptoras fueron sincronizadas con el ciclo estral de la 

donadora por medio de la aplicaci6n de prostaglandinas (utilizando la misma 

dosis que para las donadoras, de 20 mg totales), pero aplicandola 12 horas 

antes que a las donadoras, esperando el estro de las receptoras y donadoras 

el mismo día. 

Las demis receptoras fueron seleccionadas por estro natural (ver es

quema Nºl)(44,46,49). 

6] Estro - Servicio 

Después de haber provocado la superovulación de la donadora, se es

per6 a que entrara en calor 24 horas despu&s de le Gltima inyecci6n del -

tratamiento, llevindola con un macho a intervalos de 12 horas para que la 

inseminara, hasta que la oveja ya no aceptnra ln monta. 

Los machos seleccionados fueron previamente evaluados (calidad del -

semen, líbido y condición física general) y fueron separados del trabajo 

del empadre regular de la explotación. 

7 J Colección de Em.briones 

La colección de embriones se llev6 a cabo hacia los días 4-5 po•tP

riores a la detección del calor, y ese mismo día se transfirieron n las 

receptoras. Los procedimientos usados para la colección y transforecia de 

los embriones fueron escencialmentc los descritos por Hunter en 1955 (21). 

Se empleó la ticnica quirGrgica de colección de embriones utilizan

do la sala de necropsias del C.O.P.E.A. como sala de operaci6n. Los dona

doras y receptoras se dietaron un día antes de la cirugía. 
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ESQUEMA Nºl.- Relación entre los días de sincronización de celo 

y de superovulación. 

DONADORAS 

o 

RECEPTORAS 

o 

1 
PGF2 
alfa 
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Una vez en la sala de operación, se tranquilizó a la oveja median

te la aplicaci6n de xylacina al 2%* intrarnuscularmente, utilizando una -

dosis de 0.5 ml por cada 100 kg de peso, y un mililitro de sulfato de a-

tropina para inhibir la acción del parasimpático. Una vez sedada, la -

oveja se sujeto a la mesa de operación.en una posición decGbito dorsal, 

lavando la zona a incidir y colocando anestesia local, aproximadamente -

10 ml de lidocaína, y aplic¡ndole un antis¡ptico tópico antes de reali

zar la incisión por capas de la línea media. 

La incisión se realizó en la parte baja del vientre, unos 2 cm an-

tes de la glándula mamaria y de unos 10 cm de longitud. Localizado el 

útero, se exteriorizó manejándolo con cuidado con una gasa humedecida en 

solución salina fisiológica de la parte del. cuerpo del mismo. Hecho és

to, se exteriorizaron los ovarios y se llevó a cabo un conteo del número 

de cu.,rp0s h.,¡¡¡orrági~ús y d¿ folículos ano,·ulatorios anees de realizar 1:1 

colección, tomando la cuenta de cada ovario por separado. 

En se¡e;uida, se procedió a hacer un lavado de la porción anterior del 

cuerno uterino mediante la colocaci6n de una sonda de Folcy del número 8 

en el interior del cuerno, previa punción del mismo con la punta de un bis

turí hasta la luz del cuerno. 

Una vez colocada la sonda, se scll6 la luz por medio del inflado -

del bal6n de la sonda para evitar cualquier p&rdida de líquido y así re-

~~ intradujcrcn por l~ ~cntl~ 10 ~ 20 

ml dé solución buferada de fosfatos (PBS) enriqucido con 1% de suero fetal 

ovino para hacer el lavado del cuerno, recolectando el medio de lavado en 

tubos de ensaye, repitiendo el mismo proceso en el otro cuerno uterino (40). 

Hecho el lavado de ambos cuernos, se colocó a cada cuerno un punto -

de sutura no penetrante, suturando posteriormente por capas la pared abdo-

minal. Este procedimiento se emple5 en codas las donadoras de las dos -

razas utilizadas. 

*Rompun (m.Reg.) 
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El PBS fue preparado en el Departamento de Virología de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

El suero homólogo fue obtenido de corderos sin destetar del mismo Ce.!)_ 

tro, y después termoinactivado durante 30 minutos a 56°C y almacenado en 

congelación. 

8] Identificación, manejo y evaluación de embriones: 

Obtenido el medio en los tubos de ensaye, se colocó en cajas dePetri 

de 4 cm. de dtfimetro interno para reducir el campo visual y facilitar la

localización de los embriones, 

Las cajas de Petri se observaron al microscópio estereoscópico a 15-

aumentos. Los embriones fueron identificados por la refringencia de la -

zona pelúc:Lda y por el hecho de rodar en el fondo de la caja, 

Los embriones fueron observados a 40 aumentos y clasificados en 4 ca 

tegorías de acuerdo a sus características morfológicas 1--a-su grado de d~ 

sarrollo de la siguiente forma: 

1 .- EXCELENTE: Es un embrión compacto, esférico, con blastómeros de -

tamaño, apariencia y color. homogéneos, con pocas y muy pequeñas -

vesículas, espacio perivitelino de acuerdo a su estadio, diámetro 

regular, zona pelúcida esférica. 

2.- BUENO: r:s un embrión que puede tener lmpcrfocclun~s lnsignifio -

cantes como son, forma ligeramente alargada, pocas vesículas, po

cos blastómeros extruídos y ligero retardo. 

3.- REGULAR O POBRE: Presenta ligero grado de degeneración, blastó-
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meros dispersos, retardo de 24 a 48 horAs, vesículas grandes y -

color heterogéneo. 

4.- NO TRANSFERIBLE: Tiene degeneración marcada, zona pelúcida dañ!!_ 

da, blastómeros muy dispersos y de diferentes tamaños; también -

entran en esta clasificación óvulos no fecundados, zonas pelúci

das vacias o embriones sin zona pelúcida. 

Los embriones colectados en el día 4 ó 5 (embriones de 16 a 20 célu

las o mis) deben ser transferidos al útero (46). 

En la oveja, embriones con blastómeros desiguales o pequeñas partic~ 

las anucleadas son encontrados frecuentemente, pero dichos embriones son 

"atípicos" más que anormales y son capaces de un desarrollo completo hasta 

llegar a ser corderos normales (46). 

Despué~ de haber localizado los embriones, fueron trasladados con m! 

cropipetas a otra caja de Petri con PBS enriquecido con 10% de suero hom& 

logo termoinactlvado (49). 

Una vez clasificados los embriones, se lavaron en 3 gatas de medio -

fresco y fueron transferidos lo más pronto posible a las receptoras; ya -

que el tiempo que pasa el embrión expuesto desde que se obtiene de la don!! 

dora hasta que es transferido, influye en el porcentaje de su implantación 

en el úteru JG la ovejfl receptora (21). 

9 J 'fransf erencia: 

'feniendo a las receptoras sincronizadas con la donadora, se prepara

ron para la cirugía de la misma manera que la donadora, exteriorizando el 

Íítero y los ovarios para determinar el lado donde ocurrió la ovulacion, 
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No se realiz6 transferencia un ovejas en las que no ocurri6 ninguna 

ovulación ( 21) . 

Hecho Gsto, se realiz6 una pu1tci6n en ln pared del cuerno uterino -

ipsilatcral nl cuerpo hcmorr5gico con uno agujn J~ punta roma de calibre 

18. Por dicha perforaci6n se introdujo una micropipeto conteniendo 2 em

briones en una mínima cantidad de lfquido, siendo depositados los dos del 

mismo lado. 

Antes de liberar el cuerno uterino, s"~ revisó nl microscopio cstereo2. 

c5pico si no quedaron embriones en la micro¡l.ipeta para entonces volver a 

indroducirla con un poco mas de medio y depositar los embriones si es que 

quedaron. Dcspuis, se procedi6 n suturor por capas la pared abdominal. 

10] Manejo: 

Tanto a donadoras como recepluLdt? sometida:> a cirugía> ~=a~ ]es llevó 

a cabo un tratamiento postoperatorío con bn.se en antibióticos parenterales 

y antis€pticos t6picos, retirando lns puntos de suturo a los 10-15 días -

posteriores a la operacl6n. 

11] Diagn6stico de.gestaci6n: 

El diagn6stico de gestaci6n se reali26 a los 60 días, confirm5n<losu 

a los 90 días posteriores a la transferencia, por medio de ultrasonido. -

Algunas receptoras entraron en calor a los 14±3 días despuGs de la trans

f erencin separñndolas del trabajo de investigación. 

12] Nacimiento y l!Valuación Je curderos: 

El nacimiento de los corderos ocurri6 durante l• &poca de partos. A 

los corderos se les realiz6 ln operación de identificaci6n consistente en 

desinfecci6n del cord6n umbilical, pesaje; aretado e identificaci6n con -
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el n6mero progresivo de parlo, tipo de parto y en0tandn el n6mero de regis

tro de su madre nodriza. 

13] Ana lisis de los datos: 

Los datos fueron analizados estndistieamcnte en el Centro de Computo 

de la U.N.A.H., y se utilizaron los programas de SAS para correlaci6n y re

gresi6n. 
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HESULTAiJ<JS \' IHSCUS TONES 

lle los animales programados para la superovulación, se eliminaron -

algunos y se emplearon un total de 42 a~imales siendo 24 Suffolk y 18 -

Poll Dorset. 

De las donadoras Suffolk se obtuvieron un total de 55 embriones tran~ 

feribles y de las donadoras Poll Dorset un totnl de 33 embriones transfe

ribles. De estos embriones se obtuvieron 22 y 13 corderos respectivamen

te. 

En relación a las receptoras se utilizaron un total de 54 ovejas, -

siendo 13 Suffolk y 22 Suffolk X Tarset para las donadoras Suffolk; 3 Poll 

llorset y 16 Tarsct paru las don;1doras Pol 1 11,,, set. 

Con respecto al peso al naci1nicnto, ~;e ol>tt1vioron siempre los corde

ros más pesados de las receptoras Suffolk X T;irsel (11. 5 Kg. en parto sen

cillo y 3.6 Kg. en parto gemelar), sin embarg.i, no se encontró diferencia 

significativa para el peso al nacimiento co11 las Jemiís razas. 

Al - Amin ~al. (1) encontrarun resultado;; similares de corderos de 

raza Arabc con mayor peso al nacimiento que la míly\1rfa de l.an razas euro-

peas. 

El peso de los corderos tuvn una c.:orrelA<'iÓn ;-?1~.:¡;.cntí.· significativa 

{P O.Ol) cuando el parto era gevwlar en relación al pc~so <le corderus en -

partos sencillos, teniendo un rango promelli.u e11trP J.j y 3.6 Kg. e11 geme

lares y de 3.8 y 4.5 Kg. en partos sencillos, siendo estos resultados sl·· 

milares a lo:; encontrados por Moore 144) y llradford (I!). 

El peso promedio general de laH crías 11ncidas de lns cuatro razns de 

receptoras fué de 3. 8 Kg. (cuadro No. J y griíf i.cn No. 1, 2, 3, 4). 



CUADRO No. 3.-

RANGO DE PESO EN KGS. 

1.5 - 2.0 Kg. 

2.1 - 2. 5 K¡;. 

2.6 - 3.0 Kg. 

N 

J.l - 3.5 Kg. 

3.6 - 4 .O Kg. 

4 .1 - 4. 5 Kg. 

4. 5 - 5.0 ::g. 

5.1 - 5. 5 Kg. 

TOTAL DE CORDEROS 

TOTAL DE PROMEDIO 
POR RAZA 

RANGO DE PESO EN KILOGRAMOS DE LOS CORDEROS NACIDOS 

POR TRANSFERENCIA EN EL C.0.P.E.A. DURANTE 1985. 

NUMERO DE CORDEROS DE ACUERDO A SU RAZA Y PESO 

SUFFOLK SUFFOLK X TARSET 

o 

o 

o 

4 4 

2 

2 o 

o 

11 11 

3.7 Kg 3.9 Kg 

DORSET TARSET 

o 2 

o 

o 

2 

o 

o 

o o 

9 

3.5 kg 4.0 Kg 
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GRAFICA No. 1 
RANGO DE PESO EN KILOGRAMOS DE LOS CORDEROS 
SUFFOLK, NACIDOS DE RECEPTORAS SUFFOLK. 

1 2 5 

PESO EN KILOGRAMOS 

FUENTE: CUADRO No. 3 
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GRAFICA · No. 2 
RANGO DE PESO EN KILOGRAMOS DE LOS CORDEROS 
SUFFOLK, NACIDOS DE RECEPTORAS SUFFOLK X 
TARSET. 
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GRAFICA No. 3 
RANGO DE PESO EN KILOGRAMOS DE LOS CORDEROS 
DORSET, NACIDOS DE RECEPTORAS DORSET. 
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GRAFICA No. 4 
RANGO DE PESO EN KILOGRAMOS DE LOS CORDEROS 
DORSET, NACIDOS DE RECEPTORAS TARSET. 
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En cuanto al peso al nacimie11to y sexo de la crr~. se encontr5 una -

correlación altamente significatlva (P O.O!), siendo más pesados los ma

chos que las hembras nacl.dos de todas las receptoras. Al-,\min .':.!_• al.(!) 

obtuvieron datos similores con difcrcnc-ias de peso entre machos y hembras 

de 0.28 Kg. al igual que Hoore (45), Sidwell y Miller (52) y Bradford (8). 

Al-Amin et. al. (1) encontraron cv.i.dencias signifíc.1tivas entre el -

largo del cordero al nacimiento y el sexo del mismo. No se encontró una -

correlación significativa en el awnento de peso de los corderos con rela

ción a su genotipo y la raza de la receptora. Esto ~s ~nportante debido 

a la heterosis de la receptora, la cual mo alteró significativamente el -

desarrollo fetal del cordero manteniendo su peso al nacimiento; es decir, 

hubo receptoras de la misma raza que la donadora que tuvieron corderos con 

un peso similar al de las receptoras híbridas. 

En el cuadro Nº 4 se muestran lns correlaciones obtení.das ns! como 

el nivel ll~ significancia de lac variableR tn estu<lll1, e11 tiende el peso 

al nacimiento se vió afectado significativamente por el tipo de parto y -

por el sexo de la cría. 

Trounson en 1972 (55) obtuvo un efecto significativo en transferencia 

óe embriones entre líneas de Merino seleccionadas, emple:i:ido uu número re

lativamente elevado de receptoras, requiriendo mayor estudio dicho efecto. 

Los corderos nacidos de las receptoras Suffolk y Suffolk X Tarset 

e11 partos gemclarcc (3.6 y 3.6 Kg. r~sv~cLivamer1te) fueron mris pesados que 

los obtenidos de las receptoras l'oll Jlorset y Tarset (3 .5 Kg. en ambas 

razas) pero no así en partos simples, en donde las rt:cepter;!s cruzadas tu

vieron corderos más pesados, es decir, las Su f fo l k X Tarset y Tarset 



CUADRO No. 4 CORRELACIONES OBTENIDAS EN LAS VARIABLES ESTUDIADAS EN LA INVESTIGACION 
EN EL C.O.P.E.A. DURANTE 1985 

e H F S H E M R E 

OVR 0.54** - 0.19 0.30 

e H 0.03 - 0.15 

F S H - 0.43* 

EMRE 

TREC 

EMR 

EMT 

CNR 

PESC 

SEXC 

R D 

* Significativo (P<0.05). 

**Altamente Significativo (P-<0.01) 1 

SIMBOLOGIA: 

= Ovules Recuperados 
= Cuerpos Hemorrágicos 

T R E C 

0.69** 

- 0.16 

- 0.41* 

0.37* 

OVR 
C H 
FSH 
EMRE 
TREC 
EMR 

Dosis de Hormona Folículo Estimulante 
= Embriones por Receptora 
a Tasa de Recuperación OVR/CH 
~ Embriones Recuperados 

E M R 

0.91** 

0.42 

- 0.17 

0.42 

0.59** 

E 11 T e N R p E S C S E X C 

0.87** - O.O! - o. l8 O.O! 

0.32 - 0.08 O.O! 0.09 

- o. 27 0.30 - 0.60** - 0.53* 

o. 4 7** 0.40* - 0.10 0.07 

0.66** - O.OúJ - ú.05 ú.09 

0.98** - 0.02 - 0.32 - 0.01 

- 0.04 - 0.23 - 0.04 

- 0.52** - 0.06 

o .54** 

EMT 
CNR 
PESC 
SEXC 
R D 
R R 

= Embriones Transferibles 
Crías Nacidas por Receptoras 
Paso del Cordero 
Sexo del Cordero 
Raza de la Donadora 
Raza de la Receptora 

R D 

- 0.17 

0.10 

0.04 

- 0.48* 

- 0.26 

- 0.10 

- 0.13 

- 0.20 

0.20 

0.03 

R R 

0.04 

0.06 

- 0.03 

- 0.07 

- 0.01 

- o.os 

- o.os 

- 0.06 

0.06 

0.09 

0.57** 
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tuvieron corderos más pesados (4.5 y 4.4 kg. respectivamente) que las re

ceptoras Suffolk y Poll Dorset aunque estas diferencias no fueron signif! 

cativas. 

Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Kleeman (28) quien 

obtuvo corderos más pesados de las cruzas de Suffolk X (Border Leicester

X Merino) que en las de Suf folk X Merino, las cuales mantuvieron esa ven

taja a través de toda la lactancia. 

Trounson (55) obtuvo también resultados similares pudiendo ser todo

ésto un significativo efecto de heterosis materna. 

La capacidad uterina de las receptoras Suffolk X Tarset y Tarset, no 

se vi6 incrementada significativamente al recibir embriones de razas puras 

(Suffolk y Poll Dorset). Aunque Hunter (22) menciona que la capacidad -

uterina es un factor limitante que reduce el peso al nacer en partos gem! 

lares o triples. 

Lopyrin (37, 38) y Dickinson (15) encontraron que uno de los factores 

que controlan el peso al nacer son los efectos lllllternos. Realizandotran! 

ferencias embrionarias recíprocas entre ovejas Welsh Mountaln y Lincoln -

demostraron un significativo efecto materno sobre el peso al nacer (15). 

Demostraron que en relaci6n al peso al nacimiento, ~l genotipo d!!l corde

ro es un factor importante en la determinación del mismo. 

Los corderos Suffolk fueron más pesados que los Poll Dorset (3.7 y -

3.5 kg. respectivamente) sin ser significativa esta diferencia, teniendo 

relación con el grado de heterosis de las receptoras y su capacidad uter! 

na para mantener corderos de genotipo distinto, con un elevado peso al n~ 

cimiento. Esto concuerda con lo reportado por Dickinson (15). 

Kleeman (28) menciona que la diferencia entre pesos al nacimiento es 



29 

debida parcialmente al medio ambiente uterino y parcialmente nl propio g~ 

notipo del cordero. 

Karihaloo (26) encontró efectos significativos al realizar transf~ -

rencias de embriones recíprocas entre Lincoln y Southdown entre el tamaño 

de la camada, la raza de la receptora y el genotipo del cordero para defi 

nir el peso al nacer. 

En este trabajo se obtuvo entre las razas Suf folk, Poll Dorset y sus 

medias razas, similares efectos síngnificatívos a los encontrados por 

Karihaloo (26), con la raza de la donadora y las receptoras (P<'.0.01), y 

el genotipo del cordero medido en su relaci6n con el peso al nacimiento -

(P<0.01). 

Con referencia a lo reportado por Karihaloo (26) sobre los efectos -

que tienen el tamaño de la camada, la raza de la receptora y el genotipo 

del cordero, estos 3 factores fueron analizados en el presente trabajo sin 

encontrar diferencias significativas en el tamaño de la camada y su rela

ci6n con la raza de la receptora y genotipo del cordero debido tal vez a

que sólo se transfirieron 2 embriones por receptora y el bajo número de -

animales usados, ademls de la rcloci6n entre las donadoras y sus medias -

razas, encontrando efectos similares a los reportados por Hunter (22) y -

Moore (45) en transferencias embrionarias recíprocas entre ovejas Wel.sh -

Mountain y Border Leicester y entre Lincoln y Welsh Mountain. 

En un estudio reRl izado pa!:' l..:i.,;:~on (30):c comp .. ii" .. IL\Ju lo~ pesos al nacer 

de corderos Romney Narsh y Finnish Landracc en cumadas Je 1 a 4; en ovejas 

Romney Marsh se encontró que los corderos Finnish Landracc eran capaces -

de mantener su peso al nacer al incrementar el tamaño de la camada hasta 

4, mientras que el peso de los corderos Romney Harsh disminuyó marcadameE_ 

te, siendo ésto similar a lo encontrado por Kleeman (28), sin encontrar -

en este trabajo una disminuci6n significativa en el peso al nacimiento. 
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Bradford (8) y Karihalon (26) comentaron que el límite mlximo de ld 

capacidad materna se alcanza aparenteme~te al lograr la camada un peso t~ 

tal al nacer, tres veces superior al peso de corderos únicos. Al - Amin -

(1) reportó que la edad de la oveja es un factor que aparentemente incre

mentó el peso al nacer del cordero sin encontrar diferencias significati

vas, sin tener una evaluación de dichas características en el presente 

trabajo, ya que el lote de animales fue lo más homogéneo posible. 

Bradford (8) y Lawson (30) encontraron que el tamaño de la camada 

afectó la supervivencia postnatal mediante su efecto sobre el peso al na

cimiento, ya que la posibilidad de sobrevivencia de .un cordero con muy ba 

jo peso al nacer es muy reducida. 

Catan (11) menciona que ovejas con fetos grandes liberan más proges

tágenos. Esto debido a que existe más tejido, expresando la tasa de lib~ 

ración de hormona por kilogramo combinado con el peso de.l feto, placenta -

y útero, existiendo la posibilidad de calcular el peso al nacer del corde 

ro con la medición en sangre de dicha hormona. Existiendo una relación -

similar a la anterior entre el peso al nacimiento y el consumo por kilE_ -

logramo de oxígeno por el r~to, placenta y Útero (11). 

Datos similares fueron encontrados por Bedford Pt al. (4) en corderas 

que pesaban más de 4.0 kg. 

Cabe mencionar que el peso del cordero Pn P1 p'7ríod~1 de l.:ict.:nci.:t --

hasta el destete depende grandemente de los cuidados maternos '! de la prE_ 

ducción láctea de la oveja, manifestándose el genotipo del cordero más -

ampliante en el período postdestete. 

La mortall<lad perinatal (mortinatos o muertos al primer día) fue de 

6 corderos de 35 nacidos, al realizar la necropsia de esos animales no se 
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encontraron anomalías congénitas en los mismos (cuadro tio. 5). 

Con relación a la técnica superovulatoria, colección y transferencia 

embrionaria, del momento de la cirugía al día .5 posterior a la presencia 

del celo, se encontr6 una gran respuesta a la superovu1aci5n. pero se re

cuperaron muy pocos embriones en ln colección. 

Se tomó la decisión, con base en la literatura (40), de reducir la -

dosis del tratamiento de 21 mg totales, esperando obtener mejor respuesta 

a la superovulación, sin ser tan fuerte la <•stimulacii\n hormonal, evitando 

también un número elevado de folículos anovulatorios como lo ha demostra

do Martínez (40); además se tuvo una tasa ovulatorL1 ..;np•>rior a la repor

tada por Armstrong (2) y Smith (53), siendo de 35.6% y de 14.1% para las

donadoras Poll Dorsl!t con 14 mg y 21 mg respcctivamcnt.,, encontrando una -

correlación negativa entre la dosis de FSH y la tasa de recuperación 

(P<0.05) co,mprobando el efecto que se obtuvo al disminuir la dosis de FSH 

en el tratamiento (cuadro No. 6 y 7). 

Cognié et al. (12) encontraron efectos similares en el tratamiento -

superovulatorio de ovejas disminuyendo en relación FSH/LH durante la últi 

ma inyección del tratamiento. 

La respuesta a la s11pprovn1:1r:-ii5n.; Be torr.6 cr. rcl.'.!cié;;. a los cuer1Jub -

.hemorrágicos, embriones por oveja y corderos por oveja tanto en la raza -

Suffolk como en la Poll Dorset, teniendo en ambas razas un bajo porcenta

je de corderos cuando presentaban de l a 8 cuerpos hemorrágicos; dichos -

resultados se muestran en los cuadros 8, 9 y 10. 

Con respecto a la sincronización de las donadoras y las receptoras, -

se escogieron siempre receptoras que no tuvieran mas de 12 horas de asin

cronia con la donadora, obteniendo siempre receptoras que presentaron cua.!! 



CUADRO No. 5 

EFECTO DE LA RAZA DE LA RECEPTORA SOBRE LA MORTALIDAD PERINATAL. * 
EN EL e.o. p. E.A. DURANTE 1985 

TOTAL DE COl{!lEl\05 TOTAL DE COR!JE- NATALlllAD 
R A z A ;Jo. DE r.u~TOS No. DE CORDEROS \'IVOS ROS Mt:ERTOS (%) 

DORSET 4 o 100.0 

TARSET 9 o 100.0 

N 

"' SUFFOLK 8 11 8 3 72. 72 

SUFFOLK X 11 8 3 72. 72 
TARSET 

T o T A L 24 35 29 6 82.85 

* MUERTOS = MORTINATOS O MUERTOS EL PRIMER DIA. 



CUADRO No. 6 

EFECTO DE LA DOSIS DE FSH EN LA RESPUESTA A LA SUPEROVUI.ACION POR RAZA.* 

EN EL C.O.P.E.A. DURANTE 1985 

CUERPOS DONADORAS CON -
UEMORRAGICOS FOLICULOS EMBRIONES CUERPOS HEMORRA -

RAZA/DOSIS 11 DE OVEJAS TOTALES OVULi\TORlOS OVULOS EHBRIO~JES TRANSFERIBLES GTCOS EN REGRESION 

DORSET 14 mg 11 129 (11.7) 54 (4. 9) 46 ( 4. l) 36 (3.2) 27 (2.5) 2 18.l % 

SUFFOLK 14 mg 14 134 ( 9.5) 75 (5.3) 56 (4.0) 40 (2 .8) 35 (2. 5) 6 42.8 % 

TOTAL CON 14 mg 25 262 (10.5) 129 (5. 1) 
"' 

102 (4.0) 76 (3.0) 62 (2.4) 8 32.0 % 

"' 

DORSET 21 mg 85 (12.l) 37 (5.2) 12 (l. 7) 7 (l.O) 6 (0.8) 14.2 7. 

SllFFOLK 21 mg 10 113 (11. 3) 52 (5.2) 39 (3. 9) 24 (2.4) 20 (2.0) 3 30.0 % 

TOTAL CO!i 21 mg 17 198 (11.6) 89 (5.2) 51 (3.0) 31 ( i .O) :!6 (l.5) 4 23.5 % 

* Entre paréntesis se encuentra el promedio por animal. 



CUADRO No. 7 

EFECTO DE LA DOSIS DE FSH EN LA RESPUESTA A LA SUPEROVULACION POR RAZAS,* 
EN EL c.o.P.E.A. DURANTE 1985 

CUERPOS FOL1CULOS DONADORAS CON -
RAZA/DOSIS No. DI: OVEJAS HEMORRAGICOS ANOVULATOR10S o V U L O S EMBRIONES TRANSFERIBLES CUERPOS HEHORRA-

TOTALES GICOS EN REGRESION 

DORSET l4 mg. ll 129 ( l l. 7) 51, (!, .9) !·6 (! .. l) 3G (J. 2) 27 (2.5) 18. 1 ;~ 

DORSET 21 mg. 85 (12. 1) 37 (5.2) 12 (l. 7) (1.0) 6 (0.8) 14.2 % 

TOTAL DE DORSET 18 2 l4 (!l. 8) 91 (5.0) 58 (3 .2) 43 (2.3) 33 ( 1.8) l6.6 % 

,, ...., 

SUFFOLK 14 mg. 14 1311 (9.5) 75 (5.3) 56 (4.0) 40 (2.8) 35 (2.5) 6 42.8 % 

SUFFOLK 21 mg. 10 113 (1i.3) 52 (5.2) 39 (3.9) 24 (2.4) 20 (2.0) 30.0 % 

TOTAL DE SUFFOLK 24 24 7 (10. 3) 127 (5. J) 95 (3.9) 6f¡ (2.6) 55 (2. 3) 37. 5 %. 

* Entre paréntesis se encuentra el promedio por animal. 
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do menos un cuerpo hemorrágico funcional, estos resultados concuerdan con 

lo reportado por Rowson !:.!_ al. (49) quienes obtuvieron mejores resultados 

cuando la sincronización del estro fue· exacta de ln receptora con la don~ 

dora, aunque menciona que cuando tuvo más 2 días de nsinrronía también -

obtuvo buenos resultados. Moore (44), obtuvo un máJ<imo de sobrevivencia

de embriones en receptoras que presentaron un asincronía de + 12 horas con 

respecto al celo de la donadora, obteniendo así un al to número de corderos 

nacidos (45). 

Mckelvey (41) analJ.zó la tasa de gestación en relación al grado de -

sincronización de la presencia del estro entre la donadora y la receptora 

mostrando tasas de pre~ez incrementadas significativamente al tener una -

mejor slncrnnJa teniendo una proporción de embriones viables del 61% con

una asincronía de 0-8 horas y del 17% con más de 8 horas. 

Esto ~ndica que la sincronía es un pre-requisito para un desarrollo

normal de los embriones ovinos transferidos ya que la sobrevivencia embri!?_ 

naria aumentó significativamente con la edad del embrión y el sitio donde -

fue transferido. 

Rowson (49) menciona que cuando un embrión está desfasado con respe.s_ 

to al sitio donde es transferido (medio ambiente oter!no), es incapaz de

ejercer una acción luteotrópica suficiente sobre el cuerpo lúteo de la re 

ceptora sin lograr manten~rlu, t:iiendu 8lu1ildL o lu i.i.:pui.'LciJü por Gc.Jkin -

(17) el cual encontr6 que la prolongaci5n de la fuu~ión lútea en la oveja 

antes de la unión feto-materna es dependiente <l<• la presencia de un embrión 

en el útero. La preimplantación de un embrión ovino produce una sustancia 

la cual estimula directamente la s[nteste de progesterona por el cuerpo -

lúteo (17). 



CUADRO No. 8 

EFECTO DEL GRADO DE SUPEROVULACION SOBRE EL PORCENTAJE DE PRENEZ 

Y SUPERVIVENCIA EHBRIONARIA EN TOTAL.* 

NUHERO DE BORREGAS 

'r'JTAJ. DE. CUERPOS 

llEMORRAGICOS 

OVULOS POR BORREGA 

EMBRIONES TRANSFERIDOS 
POR BORREGA 

CORDEROS POR BORREGA 

EN EL C.O.P.E.A. DURANTE 1985 

GRADO DESUPEROVULACION 
1-8 CUERPOS 9-16 CUERPOS 

HEHORRAGICOS llEMORRAGICOS 

18 17 

81 (/¡. 5 214 (12.52) 

~t>'m>"' "'°"""~?! 
24 (Ltli'J). """" 69 1, .OS) 

10 (0.55) 40 ( 2.35) 

4 (0.22) 23 ( l. 35) 

* Entre paréntesis, se encuentra el promedio po~ Rnimal. 

16 ó + CUERPOS 
HE~lORRAGICOS 

16ó (23. ()) 

60 ( 8.57) 

38 ( 5.42) 

B ( 1.14) 



CUADRO No. 9 

EFECTO Dt;L GRADO DE SLlPEROVULACION SOBRE EL PROCENT1\JE DE PREÑEZ 

y SUPERVIVENCIA EMBRIONARIA POR RAZAS "SUFFOLK"* EN EL C.O.P.E.A. DURANTE 1985 

GRADO DE SUPEROVULACION 

1-8 CUERPOS 9-16 CUERPOS 16 ó + CUERPOS 
HE~!ORRAGICOS HENORRAGICOS HENORRAGICOS TOTALE s 

NUMERO DE DONADORAS 11 1 ! 211 

TOTAL DE CUERPOS 61 (5. 51,) 1J6 (12.36) 50 (25) 127 (10.29) 
llEMORRAGlCOS 

,... OVULOS POR BORREGA 16 (l. 45) 59 ( 5.36) 20 ( 10) 95 ( 3 .95) 
<'1 

EMBRIONES TRANSFERIDOS 4 (0.36) 34 3.09) 17 (8.5) 55 ( Z.29) 
POR BORREGA 

CORDEROS POR BORREGA 3 (0. 27) 17 1. 51>) Z (l.O) 22 0.91) 

* Entre paréntesis, se encuentra el promedio por animal. 
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CUADRO No. 10 

NUMERO DE DONADORAS 

TOTAL DE CUERPOS 
HEMORRAGICOS 

OVULOS POR BORREGA 

EFECTO DEL GRADO DE SUPEROVULACION SOBRE EL PORCENTAJE DE 

PREÑEZ Y SUPERVIVENCIA EMBRIONARIA POR RAZAS "DORSET".* 
EN EL C.O.P.E.A. DURANTE 1985 

GRADO DE SUPEROVULACION 
1-8 CUERPOS 9-16 CUERPOS 16 ó + CUERPOS 

HEMORRAGICOS HEMORRAGICOS HE¡.¡ORRAGICOS 

6 5 

20 (2.85) 78 (13.0) 116 (23.2) 

8 (!.14) 10 (!. 66) 40 ( 8.0) 

EMBRIONES TRANSFERIDOS 6 (O. 85) 6 (l .00) 21 ( 4. 2) 
POR BORREGA 

CORDEROS POR BORREGA 1 (0.14) 6 (l.00) 6 ( l. 2) 

* Entre paréntesis, se encuentra el promedio por animal. 

T O T A L E s 

18 

214 (11. 88) 

58 3.22) 

33 ( !. 83) 

13 ( 0.72) 
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La sincronía se llc\•Ó a cabo con PGF2 ¡¡lfa y también de forma nat.!!_ -

ral teniendo mejores resultados con Lis ovejas sincronizadas con prost!!_ 

glandina que con las sincronizadas con calor natural como se muestra en -

el cuadro No. 11, esto concuerda con lo reportado por Hoore (44) y Hunter 

(21). 

Esto se debió un gran parte a la dosis de prostaglandina aplicada a 

la oveja, ya que éstn f1w de 20 mg por animal de Lutalyse*, siendo la do

sis indicada en la literatura de 14 mg totales, lo cual debió de aumentar 

la preparación del Gtero para ma11tener bien una gestación, aunque dicho -

efecto requiere mayor estudio. 

Se trabajaron 5 sementales Suffolk y un semental Poll Dorset, obt!_ -

niendo el porcentaje de fertilidad por semental de acuerdo al n6mero de -

embriones recuperados siendo para los sementales Suffolk de 67.3 % y para 

el Poll Dorset de 74.l % obteni.endo además el porcentaje de embriones 

transferido; por semental, siendo respectivamente para los sementales 

Suffolk y el Poll DorHel de 85.9 % y 76.7 %. 

Durante la colección de los embriones se tuvieron que llevar a cabo 

innovaciones a la técn.ica descrita por Hunter ~ al. (21) pnra mejorar la 

recuperación del medio. 

Dichas innovaciones fueron 1ns siguientes: 

a) Se hizo una fijación de la unión uterotubárica al mouicnto de la apl!, 

cación del medio para evitar pérdidas del mismo. 

b) La vía por la cual el b11lón de la sonda era inflado, se oprimía con 

*Lab. Upjohn, H.R. 



CUADRO No. 11 

C AL O R 

NATURAL 

PGF2 ALFA 

T O T A L 

EFECTO DEL TIPO DE CALOR SOBRE EL PORCENTAJE DE GESTACION 

POR TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN EL C.O.P.E.A. EN 1985 

NUMERO DE BORREGAS NUMERO DE GESTANTES PORCENTAJE DE GESTACION 

26 5 19.23 

28 19 67.85 

54 21, 
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unas pinzas para evitar que éste se pudiera desinílai: al no servir -

la válvula del mismo, 

c) Se le aplicó un masaje al cuerno uterino una vez que era introducido 

el medio, para remover todo su contenido. 

d) La recolección del medio se hizo en tubos de ensaye estériles, debi

do a que con las cajas de Petri se corría el riesgo de perder algunos 

embriones al momento de que el medio cayera en la caja de Petri y -

salpicaran algunas gotas. 

Estas innovaciones ayudaron a tener una mayor eficiencia en la cole_s 

ción de embriones. Siendo la tasa de recuperación altamente significati

va (P<.0.01) en relación a los óvulos recuperados, los embriones recuper!!_ 

dos y embriones tr.:msferibl~s cnrno se muestra en el cuadro No. 12. 

Coonracj !!..!:. al. (13) obtuvieron porcentajes de colección aceptables -

por métodos no quirúrgicos aunque el número de colecciones fue relativ_e -

mente bajo, pero demostrando también que los embriones ovinos pueden ser 

colectados por métodos no quirúrgicos con resultados aceptables. 

El porcentaje ·de la colección obtenido en las donadoras Suffolk y 

Poll Dorset fue de 48.25 % y 30.55 Z respectivomente,· siendo este porcen

taje superior al reportado por Martínez (40) utilizando las mismas razas, 

y mayor al reportado por Bindon (6) y Zanwar (60) utilizando productos si 

milares, pero no así con lo reportado por Cogníé .!:.~ al. (12) qui1o:n obtuvo 

en su lote de tratamientos con dosis decrecient<'s de FSH recupet·aciones -

embrionarias bastante buenas (cuadro No. 13). 



CUADRO Nº 12 CORRELACIONES OBTENIDAS DE LOS OVULOS, EMBRIONES 

RECUPERADOS Y EMBRIONES TRANSFERIDOS 

EN EL c.o.P.E.A. EN 1985 

C H TREC E M R E M T 

O V R 0.54* o. 69 ** o. 91 ** 0.87 """ 

C H -0.16 0.42 0.32 

T RE C 0.59 * 0.66 ** 

SIMBOLOGIA: 

* Significativo (P-<0.05) 

** Altamente significativo (P<O.Ol) 

OVR = Ovulos recuperados 

CH • Cuerpos hemorrigicos 

TREC m Tasa de recuperación (OVR/CH) 

EMR m Embriones recuperados 

EMT = Embriones transferidos 



CUADRO Nº 13 PORCENTAJE DE LA COLECCION SEGUN LA RAZA DE LA DONADORA 

EN EL C.O.P.E.A. EN 1985 

R A z A CUERPOS OVULOS PORCENTAJE DE 
HEMORRAGICOS LA COLECCION 

DORSET 180 55 30.55% 

SUFFOLK 172 83 48.25% 

T O T A L E S 352 138 39.2 cy 

" "' "" 
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Dentro de la identificación de los embriones se encontraron embrio

nes en diferentes estadías embrionarios, alguno¡; no acordes con el d!a de 

la colección ya que al día 5 se deben de encontrar embriones de más de 16 

células siendo un total de 10 embriones'con retardo de desarrollo (2-8 

células) y 78 embriones de 16 ó más células. 

Del total de embriones transferibles, 33 fueron Poll Dorset y 55 de 

Suffolk. Descontando los óvulos no fertilizados, zonas pelúcidas vacías 

y embrionHs no transferibles, se tuvo una recuperación de 88 embriones -

transferibles. Siendo la mayoría corno ya se mencionó, embriones de más -

de 16 célul.1s y hasta mórulas tempranas lo que concuerda con lo reportado 

por Rowson !.f.· al. (49)los cuales recuperaron a los 5 d{as mórulas y a los 

7 días blastocitos, y con lo reportado por Hcore (44) quien recuperó 

embriones del oviducto a los 3 días, con un desarrollo de 8 células o me

nos; y los colectados del díu 4 en adelante fueron de 16 a 20 células o 

más. 

Del total de donadoras de las razas manejadasen el presente trabajo 

se obtuvieron 10 mórulas tempranas cuando la recuperación fue el día 4, y 

6 mórula¡; tempranas cuando la recuperación se realizó el día 5, siendo -

comparable a lo rep.ortado por Moore (/•4) quien obtuvo en el día 5 mórulas 

tempranas y en el día 6 mórulas tardías o blastocitos, siendo también com

parable a lo reportado por Long (35) el cual recuperó embriones de 8 cé

lulas a los 3 dfas, confirmando con todos los autores el estad{o embriona

rio adecuado con base en el U!a de l~ colección. Ver cuadro Nº 14. 

Como ya se mencionó, la receptora fue sincronizada con el ciclo es

tral de la donadora para evitar pérdidas embrionarias intrauterinas como 

lo reportó Rowson !..f_.al. (49), Hoore (114) y McKelvey (41). La transferen

cia embrionaria se realizó en la porción anterior del cuerno uterino ipsi-



CUADRO Nº 14 EMBRIONES TRANSFERIDOS SEGUN SU ESTADIO ·EMBRIONARIO.CON 

BASE EN EL Dl/\.:DE.LAi.COI.l!GCION .EH~EE.,:C.O.P.E.A. DURANTE 1985. 

DIA DE LA COLECCION NUMERO DE CELULAS DE LOS EMBRIONES TOTALES 
DESPUES DE HABERSE (%) 
PRESENTADO EL ESTRO 

2-4 8 16 MAS DE 32 
(%) (%) (%) (Z) 

l (1.1) 7 (7 .9) 36(40.9) 10(11.3) 51, (61.3) 

.,., 
"' 

5 o 2(2. 2) 16(18.1) 16 (18 .1) 34 (38.6) 

TOTALES 1(1.1) 9(10.2) 52 (59) 26(29.5) 88 
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lateral al cuerpo hemorrigico de lo receptora, para que el sitio de recu

peración de los embriones fuera similar al de la transferencia, buscando 

así una variación mínima en el medio ambiente uterino de la receptora con 

relación al de la donadora. A todas las receptoras que presentaron calor 

y al ser intervenidas quirGrgicamente, no se les encontró ningGn cuerpo -

hemorr§gico, se les retiró d~l trabaja de investigación. 

Al contrario de lo encontrado en esta investigación, Moore (44) y Hogg 

(20) tuvieron mejores resultados en tnmsferencias en el oviducto que en el 

cuerno uterino (58% y 50% respectivamente) haciendo la recuperación de los 

embriones también en el oviducto, no obRtante esto representa un manejo -

excesivo del oviducto, pudiendo lesionarlo. 

McKelvey (41) tratando de evitar el excesivo manejo del utero y ovi-

ducto, demostró que por rnedio de una sencilla técnica de laparoscopía, pue

den ser transferidos embriones entre 5 y 7 días de edad de manera exitosa 

a su receptora, eliminando la necesidad de intervenir quirúrgicamente a las 

ovejas, haciendo la transferencia en el cuerno uterino. 

Walters (57) obtuvo también buenos resultados con transferencia de 

f"mhrione!'l en e 1 cuerno uterino reportando B gest::.ciones de 26 embriones -

transferidos. 

El diagnóstico de gestación se realizó en el día 60 después de la -

transferencia, confirmándose en el día 90, teniendo un total de 24 ovejas 

gestantes, con un porci;ntaje de gestación para las receptoras Suffolk del 

61.5%, para las Suffolk X Tarset del 31.8%, y para las Tarset y Dorset del 

43. 7% y 66. 6% respectivamente. Siendo el rango reportado en la literatura 

de un 11 hasta un 55% (ver cuadro Nº 15). 



CUADRO Nº 15 

RAZA 

D O R s E T 

TA R s ET 

SUFFOLK 

SUFFOLK X TARSET 

.... 
"' T o T A L 

EFECTO DE LAS RAZAS DE LAS RECEPTORAS SOBRE 
EL PORCENTAJE DE GESTACION 

EN EL C.O.P.E.A. DURANTE 1985 

OVEJAS OVEJAS 
GESTANTES 

PORCENTAJE 
DE GESTACION TRANSFERIDAS 

2 66.6% 

16 43.75% 

13 8 61.53% 

22 31.8l% 

54 
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McKelv~y (4l) obtuvo un 54% de r;estaciiín con transferencia embriona

ria· confirmado por ultrasonido y radiografías en el día 82 de gestación,

reportando una tasa mayor de gestación el día 18 siendo del 75%. Godkin -

(17) menciona que el mantenimiento de la gestación depende de la internc

ción entre el desarrollo embrionnrío y su receptora. Un embrión puede -

producir una sustancia lutcotrópica, la cual mantiene el cuerpo lúteo en 

gestaciones tempranas. 

Confirmando lo mencionado anteriormente por Hoore (44), se tuvieron 

mejores resultados con los embriones recuperados al 11º día 'en· relación a 

los recuperados el día 5 después del celo, teniendo un 50% de gestación -

con embriones de 4 días y un 35% con embriones de 5 días (ver cuadro N°16). 



CUADRO Nº 16 TOTAL Y PORCENTAJE DE GESTACION DE LAS RECEPTORAS 
CRUZAS Y SUFFOLK Y DORSET CON BASE EN EL DIA DE LA 

TRANSFERENCIA Y COLECCION DE LOS EMBRIONES 
EN EL C.O.P.E.A. DURANTE 1985. 

DIA DE 
COLECCION 

4 

5 

TOTALES 

TOTAL DE RECEPTOl\AS 
SUFFOLK TRANSFERifJAS 

22 

13 

35 

TOTAL DE RECEPTORAS 
DORSET TRANSFERIDAS 

12 

19 

TOTAL DE RECEPTORAS 
GESTANTES (%) 

17 (50%) 

(35%) 

24 (35%) 
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e o N e L u s l o N E s 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye lo 

siguiente: 

El peso al nacimiento de los corderos se mejora cuando las recepto

ras son híbridas, manejandose esto como un efecto de heterosis uterina -

aunque no se encontró diferencia significativa. Obteniendo además dife

rencias entre las razas utilizadas, siendo los corderos nacidos de las -

receptoras Suf folk y Suf folk X Tarset más pesados al nacer que las crías 

nacidas de receptoras Poll Dorset y Tarset. 

Las crÍa8 nacidas <le parlü s~ncillo son signif icativamcntc m5s pesa

das al nacimiento que los corderos nacidos de parto gemelar. Con relación 

al sexo de las crías, todos los corderos machos son más pesados que las -

hembras al ;acimiento. 

En relación a la capacidad uterina de las receptoras híbridas no se 

encontraron efectos significativos, ya que solo se manejaron las medias ra

zas de las donadoras para partos sencillos y gemelares. Entre razas, se en

contró una diferencia con respecto al peso al nacimiento de los corderos, -

siendo más pesados los corderos Suffolk que los Poll Dorset. 

No se encontraron diferencias significativas en rclaci5n a la hetera-

sis uterina de las receptoras y el peso de los corderos al nacimiento, in

dicando ésto que es posible realizar transferencias de embriones en ovinos 

sin que se vea afectado el peso al nAr.er <le las crías, logrando así aumen

tar el número de animaleB con genotipos deseables y con buenas caracterís

ticas, mejorando la producción ovina según el tipo de explotación de que se 
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trate. Es necesario realizar mayores investigaciones al respecto para e

valuar la utilidad prictica de hacer transferencias embrionarias en ovi--

nos. 

Al ser ajustada la dosis de FSll a' 111 mg totales se obtiene una tasa 

de recuperación mayor que con 21 mg totales, teniendo ademas un menor nú

mero de folículos anovulatorios. 

Es necesaria la sincronizaci5n de las ovejas receptoras con las do

nadoras para obtener mayor número de gestaciones, entrando .ª un rango de 

O a 12 horas de asincronía. Esto es un prerequisito para un desarrollo -

normal de los embriones transferidos y aumentar la sobreviviencia embrio

naria. 

La preparac!ón del útero de la receptora por medio de calor natural 

es menos efectiva que la realizada por medio de prostaglandinas, ya que 

por medio de estas Últimas se incrementó el procentaje de gestaciones, -

ésto tal vet debido al incremento en la dosis normal de prostaglandinas -

lo cual debió de estimular la preparación del útero aunque ésto requiere 

de mayores estudios. 

La transferencia de embriones en ovinos por medios quirúrgicos ayu

da notablemente a obtener una mejor tasa de recuperación de embriones,-

por medio del manejo de cuerno uterino de la donadora en la colección, -

loc<l l i ?;ando de un.1 man~ra 111¿;0 rápida la relación entre el día de la co

lección y el sitio donde se encuentran los embriones con mejor estadía -

embrionario. 
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