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R E S U M E N 

Se llevo a cabo el analisis de la superovulacion en 144 

donadoras de la raza Salers en la Unidad de Trans~erencia de 

Embriones de la CONAMEGRA, A.C., ubicada en Ajuchitlan, Colon, 

Querétaro, estudiando los siguientes ~actores: 94 

tratamientos se aplicaron con FSH dos veces al dia durante 

cuatro dias y 50 ~ueron aplicados cada 24 horas durante 

cuatro dlas; estadisticamente no hubo di~erencia 

signi~icativa entre uno y otro, por lo que los demas efectos 

fueron analizados independientemente de la frecuencia de 

tratamiento con FSH. 

Las dosis de FSH que mejor efecto tuvieron sobre la 

respuesta ovarica y produccion de embriones transferibles 

~ueron las de 24 a 32 mg. Las donadoras que mejor 

respondieron al tratamiento superovulatorio con respecto a la 

edad fueron las que estaban comprendidas entre los 4 y 6 

años. Para el factor dlas del estro a la superovulacion se 

encontraron mejores resultados cuando el tratamiento 

superovulatorio se inicio entre el dia 10 y 11. Para el 

de factor numero de superovulacion hubo un promedio 

embriones transferibles mas alto cuando se superovularon por 

segunda vez. 

Se dieron los mejores promedios de embriones 

transferibles cuando el intervalo entre superovulaciones fué 

de mas de 120 dias. De los 6 sementales usados para la 

Inseminacion Artificial de las donadoras, se presentaron 

porcentajes de fertilidad variables, para el mas alto fué de 

85.4 l. y el mas bajo 50.8 1.. 
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1 N T R O D U e e 1 O N 

Una de las mejores biotecnologias de que se dispone 

para el mejoramiento genético del g·anado es la trans-Ferencia 

de embriones, que consiste en colocar un embrion procedente 

de una vaca de calidad genética sobresaliente ( donadora ) en 
el utero de otra vaca de escaso valor genético ( receptora>. 

Esta técnica no es nueva, ya que desde 1890 Heape 

trans-Firio con éxito embriones en conejos; otros autores han 

trabajado en las demas especies, como Nicholas, que en 1933 

lo hizo en ratas; Warwick y Berry en 1949 lo hicieron en 

ovejas y cabras; Kvansnickii en cerdos en 1951; Willet y col. 

en 1951 realizaron el primer transplante exitoso en bovinos; 

Whittinghan y col. en 1972 obtien~n crias de ratones con 

embriones congelados, lo mismo que Wilmut y Rowson en 1973 

con embriones congelados de bovinos (4,26>. 

Asi esta técnica o-Frece una serie de ventajas como: 

a).- Multiplicar por tres o mas la progenie normal 

de una vaca. 

b).- Obtener numerosos 

similares y 

reproduccion o 

progenie. 

de 

becerros genéticamente 

la misma edad para la 

para e-Fectuar pruebas de 

e).- Incrementar la calidad de un hato mediante el 

transplante de embriones superiores en vacas 

comerciales o vacas desechadas de 

lecheros. 

hatos 

d).- Enviar becerros superiores en su etapa 

embrionaria a sitios donde las cuarentenas 

o las condiciones sanitarias di-Ficultan su 

introduccion en pie y asi poder mantener 

un hato puro en esas condiciones. 
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e>.- :r •• crementar el hato sin comprar ganado 

adulto. 

-f).- Lograr progenie adicional de vacas muy 

viejas muy jovenes o con en-fermedades no 

genéticas. 

g>.- Conservar embriones congelados en bancos y 

utilizarlos en en el momento que se requiera 

y. 

h).- Producir gemelos idénticos, (37>. 

Entre las desventajas la principal 

técnica es costosa, ya que requiere una alta 

como: Disponer de instalaciones especiales, 

estricto control de programas preventivos, 

reproduccibn, alimentación, contar con 

es que esta 

tecni-ficacion 

llevar un 

de sanidad, 

técnicos 

especializados (23>; esto en gran medida limita su uso en 

paises subdesarrollados, haciéndose casi exclusiva de 

ganaderos ricos. 

Para llevar a cabo esta técnica es necesario realizar 

una serie de eventos que incluyen los siguientes (2). 

<A>. SUPEROVULACION. 

<Bl. SINCRONIZACION ESTRAL. 

<C>. INSEMINACION ARTIFICIAL. 

<D>. RECDLECCION DE EMBRIONES. 

<E>. EVALUACION DE EMBRIONES. 

<F>. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES. 

<G>. CONSERVACION DE EMBRIONES. 
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<A>. SUPEROVULACIDN: Se entiende por superovulaciOn 

la técnica en la cual la hembra es inyectada con hormonas 

exógenas para que imiten a mayor escala las ~luctuaciones 

hormonales ~isiológicas y se le induzca a producir mas 

óvulos <39>. 

Los ~actores que in~luyen en la respuesta 

superovulatoria son: 

(48). 

a.- La edad. 

b.- La talla corporal. 

c.- El peso. 

d.- La etapa del ciclo estral cuando se inicia el 

tratamiento. 

e.- Los dlas entre superovulaciones. 

~-- El clima y la estacion del año. 

g.- La dosis. 

h.- La potencia, la pureza y la calidad de las 

-preparaciones de gonadotropinas disponibles en 

el mercado. 

Otro investigador hace la clasi~icacion en tres grupos 

A.- Variación asociada al programa de superovulación y a la 

calidad de las hormonas utilizadas para la superovulacion. 

B.- Factores intrlnsecos de la vaca, que incluyen 

di~erencias entre razas, variacion entre individuos al ser 

superovulados en di~erentes etapas de su vida. 

C.- Factores medio ambientales, incluyendo época del año, 

temperatura, calidad del alimento, etc. 
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Asl uno de los pasos Tundamentales en el transplante de 

embriones es la superovulacion <45), solo tras una 

superovulacion eTicaz se puede recobrar un numero 

satisTactorio de embriones para transplantar. 

Aunque cualquier vaca o vaquilla de ciclo regular puede 

responder satisTactoriamente a un tratamiento 

superovulatorio y utilizarse para transplante de embriones, 

las vacas donadoras deberan de reunir de preTerencia los 

siguientes requisitos: Edad de 4 a 9 años, ser de calidad 

genética superior, con aparato reproductor de tamaño normal, 

sin signos de endometritis y vaginitis, de ovulacion 

regular, bien alimentada y con un historial de partos 

normales. Es importante no descuidar los aspectos 

anteriores, ya que el transplante de embriones es una 

operacion costosa <45>. 

A pesar 

domésticos 

de que todas las hembras de 

responden a la superovulacion, 

los mamiTeros 

esta es mas 

practicada en las no multlparas y en especial en las vacas, 

ya que una vaca producirla una pequeña cantidad de 

descendientes y al superovularla, recolectarle los embriones 

y al transTerirlos a otras hembras el numero de 

descendientes _potenciales se incrementarla 

(26). 

notablemente 

En los mamlTeros en general los ovarios tienen miles de 

ovocitos, pero solo una pequeña cantidad 

<26), por lo cual se requiere la 

gonadotropinas exogenas para que imiten el 

hormona Toliculo estimulante <FSH>. Esta 

llega a ovular 

apl icacion de 

eTecto de la 

aplicacion de 

gonadotropinas es necesaria ya que deben estar disponibles 

el tiempo suTiciente para que el Tollculo continue creciendo 

y Tacilite la maduracion Tinal del ovocito, ademas de que 

asegure su Tertilizacion y el desarrollo del embrion (9}. 
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Se han utilizado diversas gonadotropinas para 

incrementar las tasas de ovulacion en bovinos lecheros y de 

carne, en conjuncion con tratamientos de prostaglandinas 

para regular el ciclo estral 19>; las gonadotropinas que se 

utilizan mas son la PMSG gonadotropina sérica de yegua 

preñada >, FSH hormona follculo estimulante y HMG 

gonadotropina menopausica humana>. 

Descripción 

superovulacion : 

de las hormonas que se utilizan para la 

1.- Hormona follculo estimulante ( FSH }: Esta hormona 

es la que mas se utiliza actualmente para inducir la 

superovulacion en las hembras donadoras de embriones bovinos 

114). La FSH debe ser aplicada durante 4 o 5 dias en dosis 

decrecientes dos veces al dia y la razOn de ello es que esta 

hormona tiene una vida media muy corta en el animal que va 

de 2 a 2.5 horas 126). Aunque no hay una dosis estandar 

para todas las hembras, por lo general varia desde 24 a 60 

mg (19) para ganado europeo o dosis menores para ganado cebu 

<13>. Se han llevado a cabo trabajos para reducir el manejo 

de los animales, como la aplicación de la gonaciotropina 

cada 24 horas durante cuatro o cinco dlas 132) o en lugar de 

que sea el tratamiento por 4 o 5 dlas reducirlo a tres 114) 

o a uno <28>, en estos dos ultimas casos con pobres 

resultados 

Para obtener los mejores resultados el tratamiento 

superovulatorio se debe de iniciar entre los dlas 8 y 14 del 

ciclo estral 118,48>, contandose el dla del estro como dla O 

<cero}; a las 48 horas de iniciado el tratamiento se debe 

aplicar prostaglandina Fz al-fa ( PGF..., 
L 

al-fa ) para que 

destruya el cuerpo Htteo • presentandose el estro 48 a 72 

horas después de la inyeccion de PGF2 al-fa y las 

ovulaciones multiples de 24 a 30 horas después de iniciado 

el estro <48>. 
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2.- Gonadotropina sérica de yegua preñada <PMSG> Fue 

una de las primeras gonadotropinas disponibles Y era 

utilizada ampliamente para inducir la superovulacion. Se 

aplica en dosis que van de 2,000 a 3,000 U.I. por una sola 

vez; es una hormona que permanece por varios dias en sangre, 

lo cual provoca el crecimiento de nuevos ~oliculos, con el 

consiguiente incremento de los niveles de 17 beta 

estradiol que muchas veces produce un estado inadecuado para 

el desarrollo de los embriones <26>. 

Para reducir el problema anterior se puede utilizar un 

suero Anti-PMSG (15> o anticuerpos monoclonales contra la 

PMSG (46), los cuales se aplican al momento de detectar el 

estro de la donadora o al inseminarla y su acciOn va a 

consistir en neutralizar la PMSG e impedir que sigan 

desarrollAndose mAs ~oliculos. 

3.- Hormona menopausica humana <HMG ): También es 

conocida con el nombre de Pergonal y ha sido utilizada para 

inducir la superovulacion en vacas <29,33> ; se obtiene de 

preparaciones puri~icadas de orina de mujeres menopausicas 

<26>, siendo tan e~ectiva para la hiperovulacion como la FSH 

y la PMSG. 

<B>. SINCRONIZACION ESTRAL: Los progresos que se han tenido 

en la técnica de transferencia de embriones no se hubieran 

logrado sin el descubrimiento de productos que sincronicen 

el estro, ya que estos nos van a permitir controlar el ciclo 

estral y esperar la respuesta en un tiempo predeterminado. 

Existen dos tipos de sincronizadores estrales los 

progestagenos <36) y los luteoliticos que son la 

Prostaglandina F2 al~a y sus analogos sintéticos (34,35). 

Estos sincronizadores controlan la fase lútea del ciclo; 

los progestagenos actúan como un cuerpo lúteo artificial y 
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al retirarse del animal aparece el estro 2 o 3 dias después 

(36). 

Los agentes sincronizadores luteoliticos son 

utilizados y estos son la PGF2 al~a <Dinoprost) 

analogos sintéticos ( Cloprostenol, Fenprostaleno 

la ~uncion de las prostaglandinas es destruir el 

los mas 

y sus 

(34,35), 

cuerpo 

lüteo de la vaca para hacer que entre en estro 48 

horas después de aplicados, por lo tanto el tratamiento 

superovulatorio con gonadotropinas se puede iniciar entre el 

dla 8 y 14 del ciclo estral y al aplicar las prostaglandinas 

48 - 72 horas después de iniciado, aparecera el estro en la 

mayoria de las donadoras 48 horas después de aplicadas, o 

sea 4 o 5 dias después de iniciada la superovulacion, con lo 

cual el pico de LH ( hormona luteinizante J coincidira con 

el maximo desarrollo ~olicular y podran ovular la mayoria de 

los ~ollculos estimulados (5). 

<C>. INSEMINACION ARTIFICIAL: Para fertilizar los ovulas 

que se producen al superovular a las hembras, por lo general 

se aplica mayor dosis de semen de lo normal; pueden ser dos 

o mas inseminaciones, la primera a las 12 horas de iniciado 

el estro y la segunda a las 18 horas (11) o a las 24 horas 

(40) y esto se hace porque las ovulaciones no ocurren al 

mismo tiempo sino que son paulatinas. 

<Dl. RECDLECCION DE EMBRIONES: La recoleccion de embriones 

se puede lograr por dos métodos: El quirürgico y el ÍIÜ 

quirurgico. Actualmente el que mas se recomienda es el no 

quirürgico, ya que el quirürgico presenta varias desventajas 

como que el intervalo entre recolecciones es mayor, 

de muerte del animal, infecciones postoperatorias, 

riesgo 

castas 

elevados, se necesita una sala de cirugla, las donadoras se 

colectan nada mas dos o tres veces, la vaca puede quedar 

in~értíl (24). 
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Por lo tanto, el método no quirurgico ha sustituido al 

quirurgico, ya que elimina los riesgos del anterior. Es 

menos costoso y mas rapido, puede ser ejecutado por dos 

personas, y se puede e-Fectuar varias veces en la misma 

donadora <24>. 

Actualmente en la cllnica de trans-Ferencia de embriones 

el método que se utiliza es el no quirurgico <20,21> y la 

recoleccion se lleva a cabo 6 a 8 dlas después de haber 

presentado_el estro la donadora. 

Descripcion del método: El animal se coloca en una 

trampa para inmovilizarlo, se le aplica anestesia epidural 

baja para suprimir los movimientos rectales, se lava y 

desin-Fecta la region perivulvar; el siguiente paso es 

determinar por via rectal el tamaño de los ovarios y contar 

los cuerpos luteos, lo cual nos dara una idea aproximada del 

numero de embriones que podran recolectarse. 

Enseguti.da se introduce un dilatador cervical hasta el 

cuerpo del utero, que solo es necesario en vaquillas ya que 

en vacas con uno o mas partos no se necesita; esto ayudara a 

decidir el calibre de la sonda de Foley que se empleara en 

la recoleccion. La sonda es un tubo -Flacido de hule late>: 

con ori-Ficios cerca de su extremidad anterior y un globo 

in-Fiable con capacidad de 5 o 30 ml cuya -Funcion es -Fijar 

la sonda dentro del utero. Hay sondas de dos o tres vias 

que son una para llenado del globo y una o dos para la 

entrada y salida de liquidas. 

Cuando el uter-o es pequeño se real iza la recoleccion 

simultanea 

nivel del 

llenando el globo de 5 ml con aire o liquido a 

cuerpo uterino de tal -For-ma que selle la os 

interna del cérvi>: y se pueda introducir el liquido a ambos 

cuernos uterinos a la vez. En el caso de uteros mas 

grandes se emplea la sonda con globo de 30 ml, que se 

introduce a través del cérvix con una varilla de acero 
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inoxidable en su interior para darle rigidez, después la 

sonda se conduce hacia uno de los cuernos procurando que 

llegue lo mas adelante posible. El globo se va in-flando poco 

a poco con solucion salina -fisiologica hasta que quede 

ajustado para que el medio no se escape entre la pared del 

utero y el globo, el cual se procura que no quede demasiado 

lleno ya que se puede dañar el endometrio; una vez terminada 

la recoleccion en un cuerno se repite la operación en el 

otro con sonda nueva. 

Para e-fectuar la recoleccion se emplea la solución PBS de 

Dulbecco modi-ficada con suero -fetal bovino, o también se esta 

utilizando en nuestro pals con buenos resultados la solución 

de Hartmann con suero -fetal bovino (6,7,44) 

mas barata y de mas facil adquisición. 

siendo esta 

Para llevar a cabo la recoleccion se colocan en una 
' botella estéril de 600 a 1,000 ml la solucion de Dulbecco o 

de Hartmann, y se situa a un metro de altura de la vaca, 

conectada a una manguera de drenaje, esta manguera se 

conecta a la sonda de Foley con un conector en forma de Y, a 

este se le coloca otra manguera que va a un filtro 

concentrador de embriones (38>, cuya malla tiene poros con 

diametro de 75 micras y ahl se detienen los embriones y 

partlculas mayores a ese diametro; el paso del medio en 

ambas mangueras se controla mediante pinzas o seguros de 

pUtstico. 

Se deja pasar el medio hasta llenar el útero o el 

cuerno, se cierran los seguros de las mangueras y se procede 

a dar masaje al utero para provocar corrientes del medio que 

arrastren los embriones; después se abre el seguro de la 

manguera de salida para que el medio con los embriones salga 

hacia el filtro. Este proceso se repite hasta hacer pasar 

500 ml liel medio por cada cuerno en la recolección 

independiente o 1,000 ml en la recoleccion simultanea: se 

debe procurar mantener en el filtro concentrador un nivel de 
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deshidraten 

de medio para evitar que 
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los embriones se 

Este es un método bastante seguro ya que es muy di-Ficil 

que se contaminen el medio o los embriones; una vez que se 

ha terminado la recoleccion se procede a la identiricacion y 

evaluacion de los mismos. 

<E>. EVALUACION DE LOS EMBRIDNES:Una vez que se ha terminado 

la recoleccion el medio que quedo retenido en el ~iltro se 

deposita en una caja de Petri con capacidad de 50-100 ml. 

La malla se debe enjuagar a presion para desprender todos 

los embriones y particulas que pudieran adherirsele el 

enjuagado se puede realizar con 30 ml con solucion de 

Dulbecco o de Hartmann con una jeringa de 10 ml y aguja 

hipodérmica de calibre 25 ). Se hace la observacion al 

microscopio esteroscñpico para buscar los embriones a 15 

aumentos; las caracteristicas que permiten la identi~icacion 

de los mismos son la re~ringencia de la zona pelucida y el 

hecho de que ruedan sobre el fondo de la caja. Se deben 

hacer por lo menos dos revisiones a cada caja antes de 

desechar el liquido; al ir haciendo la identi~icacion de 

cada embrion se ·debe ·.t·ras¡aqar. con una micr-opipeta capilar 

de vidrio a una caja de Petri con 5 ml de solucion de 

Dulbecco o Hartmann suplementada con 10 l. de suero ~etal 

bovino (5). 

Una vez que se tienen todos los embriones 

donadora en la solucion de Dulbecco o Hartmann con 

de una 

10 l. de 

suero ~etal bovino, se procede a observarlos a 45-120 

aumentos para poder apreciar su mor~ologia, y evaluar su 

calidad en base a las siguientes caractrlsticas (31,42). 

El diametro del embrión mide de 150-190 micras y la 

zona pelucida tiene un grosor de alrededor de 12-15 m1cras; 

este tamaño no va a cambiar hasta la expansión de la 
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bl~stula. En las rases tempranas del desarrollo del embrión 

se le reriere por el n~mero de blastómeros presentes, asi 

sera un embrión de dos blastomeros, de ocho blastómeros, 

hasta el de 16 blastómer·os, después del de 16 células al 

examén microscópico se va a revelar solo una estimación del 

numero de células presentes, por lo que se usa otra 

nomenclatura que es la siguiente: 

Morula temprana: Se asemeja a un racimo de 

cada blastómero es dirlcil de direrenciar de otro, 

células, 

la masa 

celular del embrión ocupa la mayoría del espacio vitelina. 

Mórula compacta: Los blastómeros es tan adosados 

rormando una masa compacta; la masa embrionaria ocupa un 

60-70 l. del espacio vitelina. 

Bl~stula temprana: En esta etapa la 

rorma una cavidad llena de rluidos, el 

masa de células 

blastocele, y el 

embrion ocupa de un 70 a un 80 ;~ del espacio vitelina; en 

este estado es posible observar la direrenciaciOn del 

troroblasto con respecto a la masa celular interna. 

Bl.3stula 

diferenciacion 

opacidad mas 

trofoblasto. 

en e>:pansion: Se encuentra una marcada 

de la capa externa del 

compacta es evidente 

tro-foblasto y 

en el interior 

una 

del 

El blastocele es facilmente observable y el 

embrión ocupa la mayor parte del espacio vitelina. 

Blastula expandida: El diametro del embrión se 

incrementa rapidamente con la r·educcion del grosor de la 

zona pelucida a aproximadamente a un tercio de su espesor 

original, algunos embriones en este estado pueden estar 

colapsados por la perdida total o parcial del blastocele 

sin embargo la zona pelt:tcida rara vez recupera su espesor 

original. 

Blastula eclosionada: Los embriones recobrados en este 

estado de desarrollo pueden estar iniciando el proceso de 
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liberacion o pueden estar completamente desprendidos de la 

zona pelucida, la blastula puede ser es~érica con su 

blastocele bie'n de~inido o bien estar colapsada. 

Dado que cuando se superovula una hembra las ovulaciones 

no son simultaneas, al realizar la recolección, que se debe 

llevar a cabo entre los dlas 6 y 8 post-estro, se pueden 

encontrar embriones con di~erente grado de desarrollo. 

A continuación se indica la edad estimada del 

en los di~erentes estados de desarrollo. 

embrion 

Estado celular: Edad estimada: 

Me,- u la tempFana. 5 dlas. 

MoFula compacta. 6 di as. 

Blastula tempFana. 7 dlas 

Blastula en e>:pansion. 7 di as. 

Blastula e>:pandida. 8 di as. 

BL3stula ec loe ionada. 9 di as. 

La calidad de los embFiones se determina poF los 

siguientes cFite,-ios: 

1.- Excelente: Un embrion ideal, es-férico, simétrico, 

con células de tamaño color y apariencia uni-forme. 

2.- Bueno: Pequeñas imper~ecciones, con algunos 

blastomeros separados del resto, 

vacuo las. 

~arma irregular, pocas 

3. Regular: De-fectos mani-fiestos pero no graves, 

presencia de blastomeFas separados, -forma irregular, 

vacuo las. 

pocas 

4.- No trans-ferible: De~ectos graves, numerosas 

blastomeros separadas, células degeneradas, células de 

diversos tamaños, vacuolas gFandes y numerosas, 

marcando en su desarrollo (menos de 16 células>; 

incluyen los ovulas na -fertilizados. 

retardo 

aqui se 
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Es evidente que los mejores r·esultados se obtienen 

con embriones clasi~icados como excelentes y buenos y cabe 

esperar resultados in~eriores con embriones regulares. 

<F>. TRANSFERENCIA DE LOS EMBRIONES: Una vez que se han 

recuperado y evaluado los embriones, pueden ser trans~eridos 

de inmediato, unas horas después o bien congelarlos. 

Independiente de si se trata de embriones ~rescos o 

congelados el método de trans~erencia puede ser el mismo. 

Para llevar a cabo dicha transrerencia es necesario 

hacer una seleccion de las hembras que van a ser utilizadas 

como receptoras (45), pudiendo ser vacas jOvenes o novillas 

libres de enrermedades y con ciclos regulares, la raza no 

tiene importancia, los animales deben estar bien nutr-idos y 

en condiciones de parir crias del tama~o de la raza de la 

donadora. 

Los métodos de transrerencia que se pueden utilizar son 

dos: 

a).

practicaba 

a).- El método quirDrgico y, 

b).- El método no quirúrgico. 

Método quirúrgico: Al mismo 

la recoleccion de embriones por 

tiempo que se 

via quirúrgica, 

los transplantes se erectuaban también mediante cirugia, con 

una insicion en la linea media o en el +lance (5,12). Este 

es un método que poco se utiliza actualmente en los bovinos 

ya que se tienen las mismas desventajas que la recoleccion 

de embriones de donadoras por este método (2). 

b).- Método no quirúrgico: Actualmente la mayoria de 

los transplantes se erectuan por este método; para llevarlo 

a cabo se deben seguir los siguientes pasos <5,12>: el 

animal se inmoviliza en una trampa, se lava la regían 

perivulvar, se 12 aplica anestesia epidural baja, el embrion 
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se coloca en una pajilla de 0.25 ml quedando en una gota de 

medio entre dos burbujas de aire. La pistola de eassou es 

cargada como en la técnica para la inseminacion 

artificial. Se localiza el cuerno ipsilateral al cuerpo 

luteo por palpacion de los ovarios, la pistola de 

transferencia es introducida a través del cervix hasta 

llegar a la mitad de dicho cuerno, 

suavemente el embrion. 

donde se deposita 

\G). eoNSERVAeiON DE EMBRIONES: Uno de los avances mas 

importantes en la técnica de la transferencia de embriones 

es el de la congelacion de los mismos, ofreciendo varias 

ventajas (8): se puede acumular un gran numero de embriones 

de diferentes donadoras para ser utilizados en el lugar y 

tiempo adecuados, la congelación permite la coleccion de 

embriones a todo lo largo del año, permite transportarlos a 

diversas partes del mundo, no se necesita un hato de 

receptoras sincronizadas al momento de la recoleccion. 

En general, el método de congelamiento <45), 

consiste en colocar el embrion en un crioprotector, DMSO 

o glicerol, al 10 X en PBS o Hartmann con 10 X de suero 

fetal bovino; se envasan en pajillas de 0.25 ml (5), se 

van enfriando a razon de 1 •e 1 min hasta -7 •e, se 

induce la cristalizacion del medio y se van enfriando 

0.5 •e 1 min hasta -30 ·e 
posteriormente a 

mantendran hasta 

transferirlos. 

nitrogeno 

el momento 

o pasando los 

liquido, que es donde se 

de descongelarlos para 

La descongelacion se realiza en baño maria a +25 •e o 

a +37 •e; el embrion se extrae de la pajilla, y se 

elimina el crioprotector en varios pasos con glicerol en 

concentraciones decrecientes o en un solo paso utilizando 

una solucion de sacarosa <45). 
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Tras la descongelación se evaluan los embriones 

morrologicamente; si no tienen daños severos se pasa por 10 

gotas de PBS o Hartmann, estando listos para transrerirse a 

las receptoras lo mas pronto posible; la tasa de gestación 

que se espera es de un 5-10 % menor a la que se obtiene con 

embriones rrescos <5>. 

DESCRIPCION DE LA RAZA " SALERS " ( 10}: 

Origen y desarrollo: Es originaria de la región 

volcanica del macizo central de Francia, es muy direrente al 

resto de las razas rrancesas y tiene cierta similitud con 

las razas de ganado rojo provenientes del suroeste de la" 

peninsula Ibérica, lo cual sugiere un origen común. 

Las caracterlsticas principales de la región donde se 

ha desarrollado esta raza desde el siglo pasado, son una 

altitud de 600 a 1,300 m, terreno muy montañoso, con lluvias 

intensas en el otoño, invierno de 6 a 7 meses, que hacen 

casi imposible la siembra de cereales, por lo cual el 

ganado se alimenta de pasto en el verano y heno en el 

invierno, la naturaleza del medio ambiente ha tenido erectos 

considerables en las caracterlsticas de la raza. 

Hasta los años sesenta habia sido criada para producir 

leche, carne y trabajo, con animales largos de buena talla 

sin exceso de grasa y capaces de regular su temperatura 

corporal, a partir de entonces se le ha dado mas importancia 

a la producción de carne sin perder las habilidades maternas 

especialmente las de reproducción y la producción de leche. 

Caracterlsticas de la raza: La capa es de color rojo 

caoba obscuro, algunos pueden ser de color negro. El pelo es 

generalmente rizado, la piel es de color caré, la cabeza es 
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tr-iangular, los cuernos tienen -forma de lir.,., los cuales se 

van abriendo con la edad, son raros 

cuernos. 

los animales sin 

Medidas: Las vacas y vaquillas miden en promedio a la 

cruz 140 cm y los toros 150 cm. Los machos adultos en buenas 

condiciones pesan de 1,000 a 1,200 Kg y las vacas y 

vaquillas de 650 a 850 kg. 

Cualidades basicas: Es un ganado que tiene la capacidad 

para caminar grandes distancias y pastar por- grandes areas a 

diver-sas altitudes, ya que tienen bien desarrolladas las 

piernas y pies con pezu~as negras, consecuentemente este 

ganado camina sobre terrenos pedregosos y hómedos sin 

lesionarse. 

Esta raza soporta bastante bien los cambios 

climatices, en el invierno el pelo rizado crece y r-esiste 

bastante bien el -fria, ademas, debido al color ca-fé de sus 

membranas mucosas, no padece en-fer-medades oculares y 

agrietamiento de la ubre. 

Las vacas y vaquillas Saler-s son capaces de utilizar 

sus reservas energéticas para pr-oducir leche cuando escasea 

el pasto y se r-ecuperan cuando este esta en plenitud. 

La longevidad de este ganado en pr-omedio es de 10 años 

con 7 lactaciones, hay registro de vacas con 20 a~os de edad 

y 17 lactaciones, otra car-acteristica sobresaliente es su 

-fertilidad, ya que aproximadamente cada 374 dias paren una 

cria, por- lo general de Diciembr-e a Abril. 

Es raro que tengan di-ficultades al parto ya que tienen 

una gran amplitud pélvica y los becerros son de poco peso al 

nacimiento, las terneras pesan 36 Kg y los terneros 38.5 

Kg. 
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Este ganado es e>:plotado en Francia bajo un sistema 

tradicional que consiste en producir en una misma lactancia, 

y en ~orma simultanea, leche y una cria destetada que 

generalmente se vende a los 9 meses, después de haber sido 

alimentada por su madre, habiendo consumido pasto o 

posiblemente alimentada con algon concentrado. 

En promedio la lactancia en esta raza dura 274 dlas con 

una produccion promedio de leche de 3,050 kg con un 3.28 l. 

de proteinas y un 3.59 l. de grasa. 

Cuando se destinan para la produccion de carne, ya sea 

puros o cruzados, pueden alcanzar ganancias de peso de 1,240 

a 1,285 gramos diarios. 

El ga~ado Salers ha logrado di~undirse a diversas 

partes del mundo por lo cual su adaptacion a las di~erentes 

regiones y climas es evidente. 

El ganado Salers en México: En el año de 1979 el 

gobierno ~ederal importo un hato de 2 toros y 10 hembras 

para mejorar la ganaderia criolla. 

Aunque· esta raza ya tiene mas de 10 años de haberse 

introducido al pais no ha logrado di~undirse a gran escala, 

siendo el hato de la Cllnica de Trans~erencia de Embriones, 

el mas grande de la República; solo algunos ganaderos del 

norte del pals <Coahuila, Nuevo Lean, Sonora,Tamaulipas> se 

han interesado por este ganado, ademas de algunos otros ya 

sea que hayan adquirido el animal adulto o bien embriones 

~rescos o congelados del banco de embriones del mismo 

Centro; ademas mediante la venta de semen congelado se han 

hecho cruzas con di~erentes razas de vacas. 
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P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A 

La trans~erencia de embriones en el ganado bovino ha 

tenido un considerable impacto desde los años setentas en 

los paises desarrollados; en los que estan en este proceso, 

como México, su di~usión y aplicación ha sido lenta. Y dada 

!~ escasa in~ormación que se tiene acerca de la respuesta a 

la superovulación en la raza Salers, es importante llevar a 

cabo investigaciones para generar tecnologia, y ponerla a 

disposición de los ganaderos nacionales. 
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J U S T I F I e A e I O N 

De las di~erentes razas de ganado bovino europeas que 

han sido importadas al pais en los ultimas años, la raza 

Salers es una de las que menos se ha di~undido en el ambito 

nacional y dadas las caracterlsticas productivas que posee. 

se debe di~undir la investigación que sobre la misma se ha 

generado, sobre el comportamiento y respuesta a la 

superovulación para obtener embriones trans~eribles, por 

que si se utilizar-a la monta directa o inseminación 

arti~icial, el proceso de mejoramiento genético de la 

ganadería seria mas tardado; con esto se podria incrementar 

la disponibilidad de alimentos de origen animal. 
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H I P O T E S I S 

Dada la gran variabilidad de las di~erentes razas de 

bovinos al ser superovulados y aun dentro de individuos , se 

espera que conociendo y controlando lo mas posible los 

di~erentes ~actores tanto intrinsecos como extrinsecos que 

intervienen en la respuesta superovulatoria de la raza Salers 

y asl obtener una mayor cantidad de embriones trans~eribles. 
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O B J E T 1 V O S 

A) • GENERAL. 

Evaluar el e~ecto de di~erentes ~actores intrinsecos 

edad, di a del ciclo, numero de superovulacion y 

extrinsecos tratamiento superovulatorio, intervalo entre 

superovulaciones y el semental utilizado en la respuesta 

de vacas y vaquillas de raza Salers superovuladas con 

hormona ~oliculo estimulante ( FSH ). 

Bl. PARTICULARES. 

a). Detet·minar cual de los tr-atamientos superovulatorios 

analizados, 2X aplicacion de FSH dos veces al dia 

dut·ante cuatro di as y 1 X - ap 1 icac ion de FSH cada 24 

horas durante cuatro dias es m~s e~icaz en este ganado. 

b}. Determinar cual es la edad m~s adecuada para llevar a 

cabo la superovulacion. 

e). Determinar cual es el dia del ciclo estral mAs e~ectivo 

para iniciar la superovulacibn. 

d). Determinar en que numero de superovulación hay mejor 

respuesta. 

e). Determinar cual es el intervalo en di as entre 

superovulación para una mejor respuesta. 

~). Determinar el e~ecto del semental usado para la 

Inseminación Arti~icial de la donadora. 
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M A T E R I A L y M E T O D O S 

Se realizo un estudio retrospectivo de los 

resultados obtenidos en las hembras Salers que han sido 

superovuladas y que pertenecen a la Unidad de Transferencia 

de Embriones de la CONAMEGRA Comision Nacional para el 

Mejoramiento Genético y la Reproduccion Animal, A.C. ) . 
ubicada en el Km 50 de la carretera Querétaro - Bernal, en 

AjuchitHm, municipio de Colon, Querétaro, donde se hizo la 

revisión de los registros de recoleccion de embriones de 

Enero de 1989 a Abril de 1991, obteniéndose para cada una de 

las recolecciones los siguientes datos: 

1).- Fecha de recoleccion. 

2).- Numero de la donadora. 

3}.- Tratamiento superovulatorio. 

4).- Edad de la donadora. 

5).- Dlas del estro a la superovulacion. 

6).- Numero de superovulacion. 

7) .- Dios entre supet·Gvulaciones. 

8).- Semental utilizado para la Inseminacion 

Artificial de la vaca donadora. 

9).- Cuerpos luteos palpados. 

10).- Follculos de Graaf palpados. 

11).- Total de ovulas mas embriones recolectados. 

12).- Ovulas no fecundados. 
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13).- Embriones no transferibles. 

14).- Embriones transferibles y su calidad. 

15.- Porcentaje del medio recuperado. 

FACTORES QUE SE EVALUARON 

1.- Tratamiento superovulatorio: Se hizo con hormona follculo 

estimulante FSH >, con aplicaciones dos veces al dla 

< tratamiento 2X o cada 24 horas ( tratamiento lX ) 

durante cuatro dias seguidos, con un promedio de 32 mg de 

FSH en dosis decrecientes y un rango de 24-40 mg; a 

las 48 y 60 horas se aplico Prostaglandina F2 alfa y se 

insemino dos veces (a las 12 y 24 horas post-estro}. 

2.- Edad de la vaca donadora: Se tomaron en cuenta vacas y 

vaquillas desde un a~o de edad hasta 10 o más. 

3.- Dias del estro a la superovulacion: Se tomaron en cuenta 

los que estuvieron en el rango de 5 a 14 dlas. 

4.- N~mero de suoerovulacion: Se consideraron desde la 

primera en su v1da, la primera pos~-~arto hasta ia 

quinta. 

5.- Dlas entre suoerovulacion: Por lo general se les da un 

descanso de 50 dias minimo, pero puede ser var1able 

(hasta m~s de 120 dias); ademas se incluyeron las 

vaquillas que fue la primera en su vida. 

6.- Semental utilizado: Se evaluaron seis, todos de la 

raza Salers. Empleando semen congelado para la 

Inseminacion Artificial, siendo todas ellas realizadas 

por el mismo técnicw. 
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PARAMETROS QUE SE EVALUARON: 

1.- Cuerpos luteos totales. 

2.- Foliculos de Graa~ totales. 

0.- Total de ovules mas embriones. 

4.- Ovules no ~ecundados. 

5.- Embriones no trans~eribles. 

6.- Embriones trans~eribles y su calidad. 

INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

Se hizo mediante un analisis de varianza, (43). 

COMPDSICION DEL HATO DE RAZA SALERS DE CONAMEGRA : 

El numero de animales con que cuenta el centro se compone de 

la siguiente manera (Julio 91 ). 

Machos:------------> de (1 a 8 meses: 16. 

... de 8 meses: 35. 

Hembras:-----------> de (; a 8 meses: <= ..... 
de 9 a 24 meses: ...,..., 

.L.._,;_. 

+ de 24 meses: 42. 

NOTA: El destete de las crias se realiza a los 8 meses 

de edad. 
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R E S U L T A D O S 

Abreviaturas utilizadas para los cuadros y gra~icas. 

T. Tratamiento. 

N. Numero de observaciones. 

C.L.= Cuerpos lüteos. 

O+E.= Ovulas mas embriones. 

T.E.= Total de embriones. 

E.T.= Embriones trans~eribles. 

C.l y 2.= E.T. calidad 1 y 2. 

(;) Promedio + desviación estandar. 

lX Aplicación de FSH cada 24 horas durante cuatro 

dlas. 

2X Aplicación de FSH dos veces al dia durante 

cuatro dias. 
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1.- EFECTO DE LA FRECUENCIA DE APLICACION DE LA FSH SOBRE 

LA RESPUESTA SUPEROVULATORIA. (Cuadro y gra~ica 1 ). 

De las recolecciones de embriones analizadas, 94 de estas 

recibieron el tratamiento 2X aplicación de FSH dos veces al 

dia durante 4 dlas, el resto ~ueron tratadas cada 24 horas 

durante 4 dias (1X>, obteniéndose los promedios y desviaciones 

estandar que se muestra en el cuadro y grafica No. 1. 

Cuadro No. 1. Erecto de la Frecuencia de la aplicación de 

la FSH 

T. N. 

1X 50 

2X 94 

AMBOS 144 

C.L. D+E. 

7.7~4.1<*> 6.6~5.9 

7.2~4.7 6.3~6.2 

7.4~4.5 6.4~6.1 

T.E. E. T. c. 1 y 2. 

4.9~4.8 3.7.:!:4.2 2. 7~3. 5 

4.0~5.7 2.8~3.5 2.2:t2.9 

4.3~4.6 3.1~3. 8 2.42:_3.2 

No se observo di~erencia significativa entre ambos 

tratamientos <1X y·2X> al compararlos estadisticamente, por lo 

que los demas efectos fueron analizados independientemente de la 

frecuencia de tratamiento con FSH. 

El porcentaje de recobro con la recolección no quirúrgica 

ovulas + embriones/cuerpos lúteos } fue de 86.5 'l., 

mientras que el porcentaje de fertilización ( embriones/ovulas + 

embriones fue de 67 'l.. Un 77 l. de los embriones 

transferibles fue evaluado como embriones de calidad y 2. 

Se puede apreciar la gran variabilidad de la respuesta 

superovulatoria por 

encontradas. 

las desviaciones estandar tan grandes 
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2.- EFECTO DE LA DOSIS DE FSH SOBRE LA RESPUESTA SUPEROVULATORIA 

EN EL GANADO SALERS. Cuadro y grarica 2 >. 

El promedio de cuerpos 16teos rue similar entre las 

di-ferentes dosis de FSH { de 6.6 a B.O por donadora>, lo cual 

indica que no hubo erecto signiricativo de la dosis sobre la 

respuesta ovarica. 

En cuanto a embriones transreribles, los mejores 

tratamientos rueron con dosis de 24 a 32 mg (3.2 a 3.6 E.T.>, 

mientras que se obtubieron r-esultados menores con las dosis 

mas altas ( 2.0- 2.8 E.T. >. 

Nuevamente encontramos desviaciones estandar muy elevadas, 

rerlejo de la variabilidad de la respuesta. 

Cuadro No. 2. EFecto de la dosis de FSH sobre la respuesta a 

la supero'v'ulacion. 

Mg de FSH N. C. L. O+E. T. E. E. T. C.l y 2. 

24 28 7.3.:!:4.3<*> 7.3:f:5.5 5.4.:!:4.9 3.5.:!:3.8 2.6:!:3.0 

28 41 8.0.:!:4.7 7 .8.:!:7.2 5.1.:!:4.9 3.6.:!:4.3 2. B:t3. 8 

32 39 6.6.:!:4.0 5.3.:!:5.1 3.1.:!:4.1 3.2.:!:3.6 2.4:t3.0 

36 26 7.8.:!:5.4 4.8.:!:5.7 3.0.:!:3.8 2.0.:!:3.1 1. 6:t2. 4 

40 10 7.2.:!:3.1 6.5.:!:5.7 3.8.:!:4.7 2.8.:!:3.1 2. 4:!:2. 7 
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3.- EFECTO DE LA EDAD DE LAS DONADORAS SALERS SUPEROVULADAS 

CON FSH. Cuadro y gra+ica 3 ). 

Aunque el promedio mas alto es el de las vacas de mas de 10 

años, dadas las pocas observaciones <seis>, el grupo de vacas 

que mejor se comporto +ue el de 4 a 6 años con un promedio de 

3.8 E.T. 

Cuadro No. -'· E-fecto de la edad de la donadora sobre la 

respuesta supero..,·ulatorja. 

1 

4 

7 

10 

Años N. C. L. O+E. T. E. E.T. C.l y 2. 

-,. 66 7.1.:!:3.8<*> 6.2.:!:5.2 4.1.:!:4.1 2.8.:!:3.3 2.2.:!:2.5 _, 

- 6 45 8.5.:!:4.9 7.6.:!:7.4 5.2~5.2 3.8.:!:4.4 2.9.:!:3.9 

- 9 27 6.4.:!:5.1 4.9.:!:4.7 3.3.:!:3.7 2.4.:!:3.1 2.1.:!:2.8 

---> 6 6.8.:!:4.8 6.3.:!:7.6 5.2.:!:6.3 4. 3.:!:5. 1 3.0.:!:3.9 

GRAFICA No. 3. EFECTO DE LA EDAD SOBRE 
LA RERSPUESTA A LA SUPEROVULACION. 
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4.- DIAS DEL ESTRO A LA SUPERDVULACIDN ( Cuadro y gra~ica 4 >. 

El grupo que mejor respondib ~ue aquel en el que se iniciO 

la superovulacibn entre el dla 10 al 11, con un promedio de 4.2 

E.T., obteniéndose mejores resultados que cuando el tratamiento 

se inicio entre el dla 5 y 9 b del 12 al 14. 

Cuadro No. 4. E-Fecto de los d1as del estro a la 

superovulacion. 

DIAS 

5 - 7 

8 - 9 

10 - 11 

12 - 14 

10 
U) 

9 
o 

8 
H 

Cl 
7 

w 6 

:E: 5 

o 4 
ex: 3 
a. z 

N. C. L. O+E. T. E. E. T. C. 1 y 2. 

11 5.7_:t3.6<*> 4.3~3.5 3.2~3.2 1. 6_:t2. 1 

37 6.5_:t4.1 5.4_:t4.8 3.5_:t3.7 2.6_:t2.9 

45 9.2_:t4.8 8.3_:t7.1 5.9_:t5.4 4.2_:t4.5 

51 6.8_:t4.2 5.9_:t6.0 3.8_:t4.3 2.9_:t3.6 

GRAFICA No. 4. EFECTO DE LOS DIAS DEL 
ESTRO A LA SUPEROVULACION. 

5 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 14 

DIAS DEL ESTRO A LA SUPEROVULACION 

- CUERPOS WTEOS 

CZI EllBRIONES TRANSF. 

f.\\\\\'i OVULOS MAS EMBRIONES 

l. 2_:tl. 3 

1.9_:t2.2 

3. 4_:t4. 1 

2.2_:t2.9 

1 



31 

5.- NUMERO DE SUPEROVULACION (Cuadro y grAfica 5 >. 

El mejor resultado se obtubo en las vacas superovuladas por 

segunda vez con un promedio de 3.8 E.T., con 3.5 E.T. para 

las vacas que fueron superovuladas por primera vez después del 

parto; seguidas de los grupos de aquellas que por primera vez en 

su vida fueron 

superovulacion, y 

superovuladas, 

para los 

luego 

de la 

las de 

tercera 

la 

y 

cuarta 

quinta 

superovulacion se obtuvieron los mas bajos promedios de E.T., 

aunque estas diferencias no fueron estadlsticamente 

signigificativas. 

Cuadro No. 5. E-Fe>cto de>l nc.lme>ro de> s.upe>rovulacibn. 

# DE S.O. N. C.L. D+E. T. E. E.T. C.l y 2. 

-----------------------------------------------------------------
la 

la 

Vaquillas 20 8.4:t_4.6í:lt) 7. 2:t_5. 7 4.8_:t.5.0 3.3_:t.3.8 

Post-parto 30 7.5_:t.5.7 7.4_:t.7.6 5. 1~5.2 3.5~4.5 

2da. 

3ra. 

4ta. 

5ta. 

-o:-
2•..J 7.5:t_4.3 7.4_:t.5.6 5.0_:t.4.0 3.8::1:3.6 

31 6.5::~:3.7 5.0:t5.2 3.3_:!:4. 1 2.3_:t.3. 1 

16 6.9::~:4.3 5.3~5.8 4. l_:t.4. 9 3.2_:t.3.8 

12 8.2_±3.2 4.8:t4.6 2.8::~:3.6 2.3:t3.4 

GRAFICA No. 5 EFECTO DEL NUMERO DE 
SUPEROVULACION SOBRE LA RESPUESTA 

SUPEROVULATORIA. 
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6.- DIAS ENTRE SUPEROVULACIONES ( Cuadro y gra~ica 6 }. 

Las hembras que mejor respondieron al tratamiento 

superovulatorio, ~ueron aquellas con un intervalo entre 

superovulaciones de mas de 120 dlas, produciendo 3.5 E.T. en 

promedio, las siguientes que mejor se comportaron ~ueron las que 

por primera vez ~ueron superovuladas produciendo 3.4 E. T. 

Los grupos de 71 a 90 y de 91 a 120 dlas entre superovulaciones 

dieron los resultados mas bajos. 

Cuadro No. 6. EFecto de los dias entre supero"·ulaciones. 

DIAS 

ira. 

50 - 70 

71 - 90 

91 - 120 

121 -----> 

N. C. L. O+E. T. E. E.T. C.l y 2. 

50 7.9_:!:5.3(*} 7.3_:!:6.9 4.9.:t5.1 3.4_:!:4.2 

37 7.3;t4.1 6.2~5.5 4.6;t4.3 3.2:!:3.5 

13 7.6:t3.6 4.5;t4.7 3.9.:!::4.3 2.9~3.9 

19 6.4;t4.0 4.ó_:t4.0 2.4.:t3.2 2.1:t2.7 

25 7.5_:!:4.1 5.5~6.6 4.0;t4.5 3.5_:!:3.7 

GRAFICA No.6 EFECTO DE LOS DIAS ENTRE 
SUPEROVULACION SOBRE LA RESPUESTA 
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7.- SEMENTALES UASADOS PARA LA I.A. < Cuadro y gra~ica No. 7). 

De los sementales que se utilizaron para inseminar a las 

donadoras el que mejor promedio de E.T. produjo ~ue Milord con 

4.8; Hugues, Jorge y Admirable se comportaron en ~orma similar; 

Brutus con 2.7 E.T y Majar con 1.6 ~ueron los que dieron los 

resultados mas bajos. 

Cuadro No. 7. Erecto del semental usado para la J.A. sobre 

los resultados de la superovulacibn. 

SEMENTAL N. C. L. D+E. T. E. E. T. C. 1 y 2. 

ADMIRABLE 38 8.0:t4.7<*> 5.5:t4.7 4.7;!.4.0 3.4;!.3.4 2.7;!.2.8 

BRUTUS 20 7.4;!.3.6 6.4:t5.2 4.0;!.4.6 2.7;!.3.8 2.1_::3.2 

HUGUES 8 8.1;!.4.4 6.9;!.5.6 4.8;!.4.4 3.6;!.3.5 2.6;!.3.5 

JORGE 24 8.0;!.4.8 7.6:t6.8 4.7;!.5.0 3.5;!.4.0 2.5±_3.1 

MAJOR 32 6.4;!.4.8 5.92:_7.0 3.0;!.3.9 1.6;!.2. 3 1.2;!.1.8 

MILOf'~D 22 6.9;!.3.9 7.1:t6.5 5.5~5.5 4.8;!.4.8 3.8;!.4.3 

En lo relacionado al porcentaje de ~er-tilizacion 

íT. E. /O+El, cada uno de los sementales se comporto de la 

siguiente manera (Cuadro No. 8). Siendo Admirable el que tuvo 

el mayor porcentaje de ~ertilizacion y Majar el mas bajo, lo que 

se re~leja en su menor produccion de E.T. 
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Cuadro No. B. Porcentaje de rertilizacion 

de cada uno de los sementales. 

SEMENTAL % FERT. 

ADMIRABLE 85.4 

BRUTUS 62.5 

HUGUES 69.6 

JORGE 61.8 

MAJOR 50.8 

MILORD 77.5 

GRAFICA No. 7. EFECTO DEL SEMENTAL USADO 
PARA LA LA. SOBRE LA RESPUESTA SUPER

OVULATORIA Y LA PRODUCCION DE EMBRIONES. 

ADMIRABLE BRUTUS RUGUES JORGE M.AJOR MILORD 
NOMBRE DEL SEMENTAL. 
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D 1 S C U S I O N 

En una revision sobre los avances mas recientes en la 

respuesta a la superovulacion en el ganado bovino, 

Armstrong (1), menciona que uno de los ~actores en que mas 

se ha hecho én~asis en los ultimas años, es la variabilidad 

que existe en la tasa de ovulacion en respuesta a la 

estimulacion gonadotropica, sin embargo la tasa de ovulacion 

es solamente una de las variables que tienen in~luencia 

sobre la produccion embrionaria y de embriones trans~eribles 

que se producen por cada estimulacion por ciclo, asi uno de 

los mejore"' indicadores de un pn:>grama se superovulacion es 

el ni'.lmet·o de terneros nacidos por donadot·a en un determinado 

tiempo. Y asl para el ganado Salers de los -factores 

analizados podemos discutir lo siguiente. 

l.-FRECUENCIA DE LA APLICACION DE FSH: Al llevar a cabo el 

tratamiento superovulatorio con FSH lo mas camón es que sean 

aplicaciones dos veces al dia durante cuatro o c1nco alas, 

como lo mencionan Donaldson (19), Fraga (22l; también se ha 

llevado a cabo el tratamiento con la misma hormona pero 

aplicandola cada 24 horas durante cuatro o cinco dlas (32)' 

ei presente trabajo coincide con lo mencionado anteriormente 

va que no hubo di-ferencia signi~icativa entre 

tratamientos cuando se compararon. 

los dos 

2.-DOSIS DE FSH: Al super-ovular hembras con FSH es di~icil 

estandarizar las dosis a usar, por lo cual se emplean rangos 

de dosis de 20 a 60 mg (13,19); en este caso para el ganado 

Salers se aplicaron dosis que van de 24 a 40 mg; siendo la 

mejor dosis la de 28 mg, coincidiendo con lo reportado por 

Donaldson (19). 

3.-EDAD: Como mencionan Donaldson ( 17) ' Lerner· y col. 

<30J,las hembras a medida que se van haciendo mas vieJas 
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responden cada vez menos al tratamiento superovulatorio; en 

este trabajo los resultados obtenidos muestran altas y bajas 

en los di~erentes grupos de las edades de las donadoras. 

4.-DIAS DEL ESTRO A LA SUPEROVULACION: Las ovulaciones 

y produccibn de embriones transFeribles coinciden con lo 

reportado por Donaldson (18), Goulding (25), que 

encontraron mejores resultados cuando la superovulación se 

inicio el dla 10 del ciclo estral y son mAs bajas cuando el 

tratamiento se inicia antes o después de ese dla. 

5.-NUMERO DE SUPEROVULACION: Como mencionma Donaldson y col. 

(16), uno de los criterios para repetir las superovulaciones 

es el comportamiento que las hembras tengan la primera vez, 

aunque algunas donadoras pueden seguir produciendo embriones 

después de repetidas superovulaciones, el autor menciona que 

la producción de embriones cada vez es menor , y aunque se 

aumente la dosis esto no se corrige; segOn Fraga (22>, esto 

se puede deber a la -formación de anticuer-pos contra las 

gonadotropinas exOgenas; en este caso para la raza Salers. 

la mejor respuesta la obtubieron los grupos de donadoras que 

~ueron superovuladas después del parto, la segunda 

superovulaciOn postparto, seguidas de las que -fue la primera 

en su vida. 

6.-DIHS E~TRE SUPEROVULACION: Es recomendable, segOn Asprbn 

(3), dar un descanso de 2 a 3 meses entre superovulaciones 

debido a que los ciclos estrales se modi-fican, y adem~s 

recomienda que después de 4 superovulaciones seguidas la 

hembra quede gestante. Como observamos en el cuadro No. 6, la 

mejor respuesta en cuanto a ovulaciones se dio en las hembras 

que se superovularon por primera vez, pero el grupo que tuvo 

el promedio mAs alto de embriones trans-feribles ~ué aquel 

que tuvo un intervalo entre superovulaciones de mAs de 120 

dias. 
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7.-SEMENTAL UTILIZADO PARA LA I.A. DE LAS DONADORAS: Como 

menciona Zarco <47) e>:isten varios factores que afectan 

los resultados de la Inseminación Artificial <I.A.> para 

ganado lechero confinado en corrales; el autor menciona que 

existen dos problemas basicos que causan un decremento en la 

eficiencia reproductiva de los hatos lecheros, que son: 1.

La inseminación de un bajo porcentaje de los animales 

elegibles, debido principalmente a una baja eficiencia en 

la detección de estros, y 2.- El bajo indice de concepción 

de los animales que son inseminados, que puede ser el 

resultado 

inadecuado, 

manejo del 

problemas 

importante 

de realizar inseminaciones en un momento 

utilizar semen de baja calidad, errores en el 

semen o en la técnica de la inseminación o 

de fertilidad de las vacas; asi un factor muy 

a tomar en cuenta es lo relacionado a la 

fertilidad del toro donador de semen, Hawk (27>, menciona que 

es mas alto el porcentaje de fertilización cuando es una 

ovulación sencilla que cuando se superovula a las hembras, 

Shieve (41>, obtubo resultados favorables cuando se inseminO 

12 o 24 horas después del estro y menciona que no es 

necesario inseminar varias veces. 

De lo anterior podemos mencionar que de los seis toros 

usados para inseminar las donadoras Salers de este estudio 

hubo un porcentaje de fertilidad ( cuadro no. 8 > 

85.4 /. para el indice mas alto, que correspondía 

Admirable, hasta un 50.8 X el mas bajo, 

diferencia entre los toros. 

siendo 

desde un 

al toro 

amplia la 
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e O N e L U S I O N E S 

l.-No hubo diferencia significativa entre efectuar el 

tratamiento superovulatorio aplicando FSH dos veces al dia 

durante cuatro dias o aplicarlo cada 24 horas durante cuatro 

di as. 

2.-La mejor respuesta ovarica en cuanto a produccion de 

embriones transferibles se obtuvo cuando se utilizaron dosis 

de 24 a 32 mg de FSH para inducir la superovulacion y mas 

bajos con dosis de 36 a 40 mg 

3.-Las hembras cuya edad estuvo comprendida entre los 

cuatro y seis años fueron las que mayor promedio de 

embriones transferibles produjeron. 

4.-Se obtuvieron mejores resultados cuando el 

tratamiento superovulatorio se inicio en el dia 10 ú 11 del 

ciclo estral y los mas bajos cuando ~ue del 5 al 9 o del 12 

al 14 del ciclo estral. 

5.-Las donadoras Salers que por segunda vez fueron 

superovuladas produjeron el mayor promedio de embriones 

transferibles. seguidas por aquellas que fué la 

primera postparto. 

6.-Los mejores resultados se obtuvieron en las hembras 

cuyo intervalo entre supereovulacion fué de mas de 120 dias, 

seguidas de aquellas que se superovularon por primera vez. 

7.-De los seis sementales utilizados para la 

Inseminacion Artificial estos tuvieron un porcentaje de 

fertilidad variable, para el mas alto fué de 85.4 X y para 

el mas bajo de 50.8 X. 
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