
VACUNO

La ecografía en la
reproducción de vacuno
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El emplc;o de las técnicas diag-
nósticas basadas en la imagcn
es en la actualidad una herra-
mienta imprescindible y habi-
tual en el trabajo clínico dia-
rio del veterinario buiatra.
Palmer y Driancourt (19^O)

dieron a conoccr el empleo de
estas técnicas mediante el uso
de un ec6grafo en el diagnós-
tico dc la gestación de una
yegua, especie de inicio en la
utilización de las mismas. A
partir dc csta documcntación
la ccografía nos ha pcrmitido
percibir y conoccr m^^s a
fondo una de las actividades
orgánicas más importantes dc
todo ser vivo: su reproducción,
así como cl avance en el diag-
nóstico y conocimiento dc
otras funcionalidades orgánicas
y de determinadas patologías
de otros sistemas y aparatos.

La actividad fundamcntal de
la técnica ecográfica se debe a
la acción yue presentan ciertos
cristales en generar lo que se
conoce como efecto piezoel^c-

trico. Esta capacidad de ^^cnc-
rar trasfom^aciones energrticas
de cstos ctistales se empleb en
cl fundamcnto t^cnico del
sonar y consiste en la g^nesis
de ondas ultrasónicas gracias a
la encrgía cléctrica, par^t pos-
teriormente trasformar dc
nuevo las ondas cle res^uesta
^Cnergla n1CCanICa Ĵ Cn CICCII'I-
cidad para su traduccicín en
im^ígencs.

Cuando comcnzaron a utili-
zarse los primcros aparatos
ecogr<íficos rstos prccisahan su
utilización cn inmersión cn
agua dc la zona a cstudio. Su
cmplco, principalmcntr en
mcdicina humana, lo hacía
muy dificultoso y totalmente
inútil en vetcrinaria.

Posteriormcntc, con el desa-
rrollo de modcrnos aparatos,
sc ha ahandonado la neccsidacl
del empleo dcl agua como
medio donde se desarrollaha
la técnica diagnóstica y cl con-
tacto directo del sistema con la
rona a estudio sr rcaliza

mcdiantc gclcs dc conducci^ín
yuc adcmás c1^ facilitar y vchi-
culiiar la ^rnetraci^ín dc las
ondas ultras<ínic^ts vctt favorc-
ciclo cl dcsPlar.amiento dcl
transductur }^or la suhcrficic, lo
yuc pcrmitc su ctt^hlco rn
medicina vctcrinaria con rahi-
dci, cotnoctidad v cficacia.

PlU'a Un n1C1Or Con(KImlCnlo

dc la actividad dc csta Va
imhrescinclihlc trcnica, sc hacc
ncccsario f^tmiliarir.arsc con
cicrta tcrminología cshcciali-
zada:
- Ultrasunido cs dcfinidu

COnl0 nn sOnldo Cl)n Unll

frccucncia dc más dc 2t),(NNl
Hr. Para ^I ulU'asonido
cliagn^ístico (ccografía) sr
ulilizan I^rccucncias dc I,t IU
M Hi.

- La amhlitucL ('orrestxmdc a
la fucrra dc la onda ultra-
s^ínica gcncrada.

- La longitud dc onda: Sc
vicne a clcfinir como la dis-
tancia cntrc dos ondas ulU^a-
s^ínicas, dcscrihiindus^ cad^t
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i C^ando se necesitn
MAXIMA SEGURIDAD !

^Fa^tor soluble, asanto ^lavo

.^ ^ Composición: Cultivos completos de '
Erysipelothrix rhusiopatiae
serovariedad 2(factor so/uble) > 50 U.l./dosis.

^ Presentación: Flexipack de 100 mL (50 dosis)
^ Dosis: 2 mL
^ Vía de administración: subcutánea o intramuscular.
^ Tiempo de espera: no precisa.

.^1?1 factor soluble, componente endotoxínico de t:. rbrr.riopatf^iae, es su principal factor de virulencia.
e°Sl^.n los brotes de ^^, :^ ^^-^^i^^ , tras los primcros casos, cl I_'. rhu.riopatJ►ae ve exacerbada su agresividad
aumcntsmdo su producción de factor soluble y mejorando su capacidad dc colonización. Iberitex obtiene su
potencia ^•acunal apo^•ándose en la tecnología aplicada yue contempla este grupo de fenómenos, lo que provee
a esta vacuna de la capacidad de prevenir el ^,^^ ^l ^"^^ ^ en todos sus grados y formas de aparición (clinicas y
subclínicas).

^Serovariedad Z= pro^o^^ión universal
.eSTiene valor antigénico universal, por eso Iberitex está basada en esta serovariedad, y por tanto su abanico
de proteccicín es másimo.

^piseño
.eSl:n situaciones de alta gravedad, es más evidente la limitada eficacia de las vacunas combinadas.
,ESIberitex está diseñado y testado para cubrir el riesgo de u,.^l r. ^;, ^ en animales de gran peso, prolongada
vida productiva y alto riesgo.

^poble via tie administra^iin
.eSEs la única vacuna de ^^, '^, I cuyas vías de administración son tanto la intramuscular como la subcutánea,
sin que haya por conscuencia merma alguna de la eficacia de la vacuna por vía errática.

^Comprobada
.eSComprobada en situaciones de desafio real, ha obtenido éxito donde otras vacunas aisladas y combinadas

^, han fracasado.

Pautas eie referen^ia
.^CEBO DE CERDO IBERICO: una 1" dosis se a}^Gcu-á a las catorce semya^^.ti de ^^ida y la ?a
tres s^^m:ina^ cle^ ru^s de la 1^. Rc^^:icunar a los 6 meses o tres semanas antes de la montanera.
.^CEBO DE CERDO INDUSTRIAL: 2 closis seraradas por un inter^^alo de 4 a (i semanas, la
1" a>incidi^ndc^ cc^r^ I.^ entrada a cebaderct.
.!CERDAS REPRODUCTORAS: 1 dosis a mitad del periodo de lactación (de 10 a 15 días
clc•s ^ti^s clc: cada h,irtu).
!^RRACOS: 1 dc>sis cada (, u^escs.

l

Su veterinario/a le asesorará sobre el mejor
uso de IBERITEX en su explotación

//^̂

Farco Veterinaria, S.A.
Tel.: 902.22.33.11
Fax: 916.923.166
e-mail: farco@farcovet.com
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una de éstas como una
curva de forma sinusoide.
La frecuencia sc refiere al
número de vihraciones u
oscilaciones de la fuente de
sonido por segundo. Este
númcro es id^ntico al
número de longitud dc
ondas o ciclos yue pasan
por un punlo definido por
segundo, y al número de
vibraciones hechas por las
partículas cn el mcdio por
scgundo. La frccuencia sc
mide en hertz (Hz). Un
hertr es un ciclo por
segundo y un megahertr

(MI-Iz) es un millón de
ciclos por scgundo.

- EI transductor es el cor^>7ón
del sistema eco^ráfico. Ge-
nera ondas ultrasónicas a
traV(',s dC; enCr^la 117eC^lnlca
de vibración obtenida de la
energía eléctrica para, poste-
riormente, en una segunda
acción transformadora, con-
vertir la energía acústica ob-
tenida como respuesta en el
choque de las ondas ultrasó-
nicas en ener^ria cléctrica ca-
p^iz de generar una imagen
en una pantalla de televi-
sión.
Cuando los cristales genera-

dores de este efecto denomi-
nado piezoeléctrico se encuen-
tran localizados a lo largo dc
un eje longitudinal dentro del
transductor, estamos antc un
transductor lincal, el cual gene-
ra un campo visual de forma
rectangular y una imagen de
características bidimensionales.

Para el examen ecográfico
veterinario se utilizan transduc-
tores con tres tipo de frecuen-
cias 3,5, 5 y 7,5 MHz. EI
empleo de transductores de
cada tipo de frecucncia va a

estar en función de la estruc-
tura, árca o patc^lo^^ía a anali-
zar o buscar. Para ntayol' cali-
dad y exactitud cn cl dctalle
sc han de utilizar frecuencias
más altas. Pero hemos dc
tener en cucnta quc a mayor
frecuencia del transduclor,
menor es su capacidad de
penetración en los tejidos.

Así, por ejentplo, la fre-
cuencia de 7,5 MHr ticnc una
pcnctración tisular de sólo ^1 a
5 cm. Esla cscasa penciración
cunviertc a esta frccuencia en
una práctica útil para zonas o
estructuras muv c^rcanas al
transductor, pero yue sc pre-
cisa detalle y calidad cn la
imagen.

Ondas sonoras de > M} fi
penetran de h a 1O cm, permi-
tiendo un examen detallado de
lus ovarios y el útero durante
la gestación temprana. Con
una frecuencia de 3 a^,5
MHz, la penetración es de I?
a 15 cm o m<ís. Esta f^recucn-
Cla pUede sC1" UtIll7ad<1 paI'a
ohservar gestaciones m^ís avan-
zadas o bien condiciones pato-
lógicas talcs como piomeh'a o
fctos macerados/momificadc^s.

En ganado vacuno, y de
forma especial en los animales
dcdicados a la producción lác-
tea, se emplean transductores
rcctales, estando su uso muv
generalizado cn m^todos ruti-
narios de control y diagnósticu
que precisan su utilizació q en
grandes números d^ pacientcs
con un tiempo limilado de
exposición.

Pero para t^cnicas que prc-
cisan exactitud y detalle se
emplean transductores vagina-
Ics. En este caso los ovarios o
el útero se manipulan rectal-
mente coloc^índolos contra la
parcd vaginal crancal, y el
transductor avanza hasta cl
formix, a un lado de la cara
externa del cervix. De esta
forma puede realitalse un eaa-
men más controlado ya quc
uno coloca a los órganus cn el
plano deseado, manipulando al
transductor y a los órganos de
forma independiente.

EI uso de un transductor
vaginal rcquiere de medidas
as^pticas adicionales, así conto
una extensión rígida para cl
transductor y un poco más de
expcriencia práctica para su
uso.

Para la manipulación y

manejo d^ los animal^s cn la
realiiación dc cst^l trcnira no
sc h^lcc nccesario ^I cntplco ^Ic
f<írmacos U"anquilii.antcs _va
que su duración cs cscasa y su
s^nsaci^ín dolurosa nula, aun-
quc si se hacr neccsari<t cl
emplco de mctodologías adc-
cuadas qur pcrmitan una dis-
minución de los movimientos
dc lus animales va quc ^stus
dil^icultan sohrcman^ra la
ohscrvación de las imát^encs
(1111Cn1(líls.

No ohslanle, el desarrollo
de los nuevus sistemas qttc
pcrmitcn la graharión v alnta-
cenajc dc las imá^cncs lacili-
lan esta operación, va yue per-
mitcn una rcduccicín dcl
tiempu dc aplicación dc csla
t^cnica para posteriormentc
cl)n ItlaV(^r aleltl'lóll V I11aS

tranquilidad realirar curr^clos
diagnósticos cco^rál•icos.

Para la realización d^ la trr-
nica cco^ráfica vía rcctal sc
han ^le se^uir los misntos pro-
ccdimicntos a dcsarrullar cn
una palpación rectal, prucu-
rando haccr una currccta cva-
cuación dc hcces ya yuc rstas
pueden ver dificullada la
ohtcnción de imá^encs claras,
pudiendo dar lugar a fallos
diagnóstico^ por escasa c^llidad
de la imagcn.

Pasando el ano se ^nru^n-
tran el vestíhulo y la va^ina
yuc no son t^ícilmente ohser-
vadas por mcdiu de rcogral•ía.
Posteriurmcnte se cncu^ntra el
cuellu de la vcjiga urinaria.
C^CnCralnll'ntl' la l11"Illa s^
ohscrva cotnu líyuido claro (^le
color negro) porque no es cco-
g^nica. V^ntralmcnte a I.1
veji`^a se encuenU"a cl pis<t dc
la pelvis v sc puede ohservar
cl huesu que es nt^ís gt'uesu v.
dada su elevada ecogenicidad,
se observa una línca ^:,rucsa
hlanca.

El rcrvix de una vaca nc^
gestante se encuentra al nivel
dc la vejiga urinaria. l.as
estructw"as cervicales quc se
puedcn idcntificar por medio
de ecogt'afía son los anillus y
el canal cervical yue aparcce
cotno una línea hiperccogrnica
(frecucncia dc ^,^ 0 5 Mtiv.).
Inmediatamente despu^s ^lel
celvi^ aparecen cl cuerpo y los
cu^rnos dcl útet'o.

Una ver. que el útero ha
sido idenlificado sc coluca cl
transduclor sohre el cspacio
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intcrcornual. Scgún cl trans-
ductor con el que sc esté tra-
hajanclo trste se puede mover
de lado a lado para ohtener
más cortcs longitudinales del
útcro (transductor lincal) o
hicn sc mueve y0 grados para
rambiar de cortcs longitudina-
les a cortes transversales en
relación al eje del cuerpo
(transductor sectorial).

Después de observar el
útcro sc puede tnover el trans-
ductor latcralmcntc para exa-
minar a los ovarios. Es muy
importantc cl idcntit3car a cada
uvario cn su lugar y del lado
correspondicnte (izquierdo 0
dcrccho).

Estructuras a analizar

Durantc la rcalización de
una ecograf7a las estructuras
quc sc localizan y analizan son
cl cmhrión, la vesícula embrio-
naria _y el latido del corazón,
tluido intra-uterino (fisiológico
o patológico), folículos, cucr-
pos lúteos y las posibles
cstructuras patológicas de los
ovíl l'IOti.

Una dc las grandes venta.jas
quc ofrece la técnica ecográ-
fica es la posibilidad de reali-
zar estudios evolutivos folicu-
lares sin que dicho proccso se
vea altcrado o modificado. Los
fuliculos con diámetros cerca-
nos a^ mm se obscrvan y
diagnostican con transductores
de frecuencia de 5 MHz.

En un ciclo esh'al de natu-
ralcza normal se vienen a
desarrollar de dos a tres olas
foliculares, definiéndose una
ula folicular cuando de un
grupo de folículos en creci-
miento sólo uno evoluciona a
mayores crccimicntos y el
resto involuciona hasta dcsapa-
reccr, siendo esta orden Ile-
vada a caho por elementos
hormonalcs, cspccialmente de
la hormona progestcrona.

Así los folículos quc cvolu-
rionan durante la fase denomi-
nada lútea no Ilegan a ovular
sino quc sufren un proceso
rcgresivo dada la alta concen-
tración en progestcrona exis-
tcntc durantc esta fasc lútea.

Cuando cl cuerpo lúteo
involuciona los niveles de pro-
gcsterona disminuycn, lo que
provoca yue un folículo (el de
mavor tamaño) sigua su evo-
lución hasta la ovulación. Por

tanto, es la duración del
cuerpo Itíteo (fase lútea) lo
quc gobierna el número de
olas foliculares en coordinación
extcmpor^^nea con el folículo
cn dcsarrollo de una fase foli-
cular, ya quc su crecimicnto y
maduracián hasta la ovulación
también gobierna el cese e
involución del resto de folícu-
los dc un ciclo u ola folicular.

L^is olas de desarrollo foli-
cular comienzan alrededor de
los días 3, 10 y 16 del ciclo
estral para vacas que exhiben
tres olas de desarrollo, y alre-
dedor de los días 3 v 12 para
vacas quc exhihen dos olas de
desarrollo folicular.

Para la observación y deter-
minación dc folículos de un
tamaño inferior a 5 mm se
hace imprescindible el empleo
de frecuencias altas (7,5 MHz).
pero su detcrminación ha de
realizarse en pcriodos de
lietnpo ccrcanos a la ovula-
ción, ya que una vez determi-
nado cl folículo a dcsarrollar,
los de escaso tamaño involu-
cionan de manera rápida.

EI crecimiento de los folícu-
los se hace de manera cons-

tante y progresiva con veloci-
dades medias de 1,5 a 2,5 mm
por día hasta llcgar a alcanzar
los IS a 20 mm, pero este cre-
cimiento se detiene dos días
antcs de la ovulación.

Los folículos observados por
medio de la ecografía mues-
tran una forma típica, circular
y Ilenos de tluidos no ecogé-
nico (oscuro). Es importante
destacar que si dos folículos se
encuentran juntos, unu de los
bordes aparece recto. A veces
se observa una defonnación en

la pared folicular y gcneral-
mentc se dcbc a la presencia
de un folículo más pequeño.

Cuando se Ileva a cabo un
examen ecogrático dctallado sc
pucdc medir cl diámetro
intcrno de los diferentes folí-
culos. Estas medidas corres-
ponden al tamaño rcal dc la
cavidad folicular. El diámetro
total de un folículo, incluyendo
la parcd cxtcrna, es 2 a^ mm
más grande que su diámetro
intcrno.

AI observar folículos y
medir el diámetro de su
lumen, se debe tener cuidado
de no confundir a un cuc ►po
lúteo con cavidad con un folí-
culo. La forma de diferenciar
a estas dos estructuras sc basa
en el grueso de la pared del
cuerpo lúteo (varios mm) yue
es relativamente ecogénica y la
falta de ésta en el folículo. v
en su mayor diámetro compa-
rado con el de un folículo. Un
cuerpo lúteo con cavidad pre-
senta una pared más grucsa
que la de un folículo, pero
mucho más delgada que la de
un cuerpo lúteo.

La ecog^rafia se puede utili-

zar tamhién para seguir el
desarrollo de folículos después
de un régimen de superestimu-
lación. Se pueden contar los
folículos presentes (de 3 mm o
más) y sc pucde estimar la
suhsiguiente ovulación al con-
tar el número de cuerpos
lúteos que se desarrollan.

La imagcn de un folículo
natural o uno inducido por
medio de hormonas es igual.

Los cuerpos lúteos son
reconocidos tanto por su
tamaño y su forma como por

hlu^•.Ira..^•w,gráfi^•u^
n^ulizail:n r•n ^•I I I^^.^iital

^'r•t^•rinariu^lr M1l:ulri^l.
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Una de las grandes
ventajas que ofrece
la técnica ecográfica
es la posibilidad de
realizar estudios
evolutivos foliculares
sin que dicho
proceso se vea
alterado 0
modificado

su apariencia ecográfica. La
imagen ecográfica de un
cuerpo lútco cs más bicn gra-
nular, de color gris y algo ova-
lado. Alrcdcdor del 75`% dc
los cucrpos lúteos contienc
líyuido en su interior.

En un cucrpo lúteo con
cavidad se observa un borde
de tejido de varios mm dc
^^rucso rodeando una cavidad
Ilena de líyuido no ecogénico.
EI cuerpo lúteo es fácilmcntc
diferenciado clel resto ciel
parényuima ovárico por su
alto retlejo ecog^nico. La den-
sidad del tcjido de un cucrpo

lútco mn cavidad cs la tnisma
yuc la de un cucrpo líttco sin
clla.

Por lo general, en el parén-
quirna ovárico se pucdcn
ohservar múltiples esh-ucturas
vesiculares yuc no sc ohservan
en el cuerpo lúteo. La re(lc-
xián dcl cuerpo lúteo corres-
pondc a la rcllexión producid^t
por tejidos poco densos, no
compactos y muy vasculariza-
dos. Por cl contrario, cl cstro-
ma ovárico mucstra gran cco-
genicidad, rcflcjando así su
consistcncia sólida y la clevada
densidad del tejido.

A veccs sc observan trab^-
culas, una peyueña cavidad cn
el ccntro del tejido lútco. Estas
estructuras rcprescntan varia-
ciones fisiológicas normalcs dc
los cucrpos lúteos cn la vaca y
no ticnen ninguna influcncia
sobre la producción de pruges-
tcrona por cl cuerpo lúteo, ni
sohre el mantenimicnto de la
gestación.

La difcrencia entre un folí-
culo v un cuerpo lúteo con ca-
vidad es la parcd dc tcjido
yuc se obscrva en un cuctpo
lúteo, quc no existc en el folí-
culo. Despu^s de la ovulación
el cuctpo lútco no cs rcconoci-

ble sino hasta ^ ó^t días. EI
ruerpo lúteo alcanza un diá-
meU'o de 14 mm y una longi-
tud de cntre 18 y 21 rnm, Ile-
gando a crccer I ntm dc
ancho v hasta 2 mm dc largo
al día. EI tamaño máximo lo
alcanra dc ^ a 1O días dcspués
de la ovulación.

"1'ras la lútcolisis (natural o
inducida), cl cuerpo lútco
cmpieza a encogersc hasta
desaparc:ccr. F.n algunos casos
se puede identificar al cucrpo
albicans durante varios días
despu^s de comcnzado un
nucvo ciclo.

EI cucrpo lítteo yue s^
desarrolla durant^ cl ciclu
estral cs igual al yuc sc dcsa-
rrolla durantr la ^^estación, así
yuc no sc puedc utilizar su
color o fonna para dia^^nóstico
de gestación. La vcrcladcra
def^nición de un yuistc Folicu-
lar es cl diagnóstico dc un folí-
culo dc más de 25 mm pre-
sentc cn uno o ambos ovarios,
yuc pcrsiste por más dc I(I
días en ausencia dc un cucrpo
lútco.

Uno dc los m^todos a utili-
rar para dct^rminar cl númcru
de óvulos a espcrar ante un
tratami^nto de supcrovulacicín
cs la de realizar un rccurnto
de los cucrpos lútcos dcntro
de los ovatios, prccisando duc
se pueden ohs^rvar variahili-
dad cn sus dutsidadcs ntcdias,
sin quc ^sta suponga modifica-
ción dc sus funciunus o altcra-
cioncs cn los óvulos ^^cncrados.

OU^a de las patolugías duc
sc pucde detcrminar su diag-
nóstico con la a_vuda dc la
ecografía es la dc los yuistes,
si hicn una de las primcras
particularidadcs cs yue la inrr-
^^en eco^^ráfica ohlenida dc un
folículo cs muy similar a la
gcncrada pur un yuiste. Sin
cmhar`^o, una dc stts primcras
difcrcncias cs cl t^tmaño, va
yuc los yttistcs foliculares prc-
sentan un considcrahlc ntavor
tamaño yue los folículos.

La parcd quc rccuhre di-
chos yuistcs pucde ayudar a su
diagnóstico. La existencia d^
formacioncs intcriores a modo
de paredes inlernas o cstructu-
ras trabcculares avuda a rcali-
zar diagnósticos dilcrcnciales,
aunyue en ucasioncs aparccen
yuistcs con parcdes dclgadas v
con líyuido no ccogénico yuc
pucdu gcncrar dudas. sicndo

ncccsario rl ^tpoti^o dc frccucn-
cias altas dc gran d^tall^ así
como una rorrccta amn^tnncsis
y csludio detallado d^l cuadro
clínico.

La form^r dc los yuistcs
varía depcndirndo dc las
cstructuras adyaccntcs yuc
cjcrc^n presicín sohrc la parcd
d^l duistc ^n cucstión. E^a posi-
hlc cncontrar uno o varios
yuistcs cn cl ntisnto ovario. S^
pucdc cnconU^ar un duistc foli-
CUI11I' Cn pl'csCnCla lll' Un
cucrpo lút^o. En cstc caso cs
cl cucrpo líttro yui^n dotnin^t
v dicta cl dcstino dcl yuistc
ti^licul,tt'. Si cl cucrpo lút^o rs
dcstruido, cl yuist^ folicular
picrdc dominirr, dcgcncra v
surgc una nucva ola dc dusa-
rrullo ^olicular. 1~:s común
cncontrar yuistcs folicul^tres
durantc los prim^ros tres
mcscs d^ gcstación al igual
yuc durante los ^ printcros
mcscs dcspu^s d^l parlo

llno dc lus ^írganos ron
mavor activid^td dr estudiu
ccugráfico cs cl úlct'o t^tnto cn
su fas^ dc gcstación como cn
su cstadio no gcstanlc.

Así, cl estudio ccográfico
rcconocc un útcru no gcstantc
^^racias a la ausrncia d^l
líyuido amniótico dr I<t v^sí-
cul^t cmhrionaria u d^l cont-
plcjo fctal. Mcdiantc la tc;cnica
ccogralia pu^dc cstudiats^ no
solo cl úlct'o sino ad^ntás lo^
cu^rnos utcrinos, sicndo un^ts
imágcncs dc asp^cto granulusu
v dc vari^thilid^td ^cog^nica
dada las variaciuncs cstructu-
ras dc tcjido yuc componcn
las dil^crcntcs partc^ d^l útcru
y dc sus corr^spondi^nlcs
cu^rnc^s.

I)urantc cl ^sU-o sc ohsrr-
v^tn pcyucñas acumul,tcionrs
d^ lícluido no ^cugrniro d^n-
U'o d^l lúmcn utcrino _y la can-
tidad cs variahl^. Yor lo tanlo
la ntcra dctccción d^ líyuido
no dnc^ ticr inlcrprclada ronto
signo dc g^staci<ín. AI guiar cl
transductor apropiadantcntc sc
pucdc scguir la curv^ttura d^
los cucrnos utcrinus. I^^n^ant^
cl pcriudu p^riovul^tlorio I^ts
puntas dc lus rucrnos cst^ín
dirigidas ntás horiiuntalnt^ntc•
cn dirccción caudolatcral.

Durantc cl prucslt'o, cstru v
m^ta^sU'o sc pu^d^n ohtcn^r
intágcncs con difcrcntcs intcn-
sidadcs ccog^nicas. Sc ha
drtnustt'ado duc cl grucsu dc
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la parcd utcrina cambia duran-
tc las difcrcntcs ctapas del ci-
clo estral. Sc ha determinado
que la pared uterina es más
gruesa durante el estro, su ta-
maño disminuye durante el
metacstro, engrosándose de
nuevo al emperar el diestro.
La forma espiral dcl útero es
mucho más pronunciada
durante la fase lútea en pre-
sencia de elevadas concentra-
ciones de progesterona.

Tamhi^n pucde haher acu-
mulación de líquido en el
útcro durante proccsos inf7a-
matorios _y patológicos como la
piometra. y en caso de muertc
felal temprana. En estos casos
cl líquido cn el útero es más
hicn turhio y la imagen que se
oblicnc es conocida como
°tormcnta de nieve".

Ycro sin duda uno de los
momcntos donde la práctica

Debe tenerse en cuenta que la realización
de un examen ecográfico diario durante
varias semanas no resulta práctico en
condiciones comerciales

ecográfica tiene cspecial rele-
vancia u^ la cxactitud dcl diaQ-
nostico cs en el determinar la
existencia de gestación v en
caso afirmativo su fasc de cre-
cimicnto.

A partir del día 20 la vesí-
cula emhrionaria se extiende
desdc la punta de un cuerno
hasta la otra v mide alrcdedor
dc un metro. Hasta el día 2^
la vesícula amnibtica es dema-
siado pequcña para ser obser-
vada por medio de ecografia.
Sc dcbc observar con un
transductor con una frecuencia
mayor a los 5 MHz. A partir
dcl día 25 la cantidad de
líquido en la vesícula alantoco-
ricínica aumenta y puede ser
ohscrvada.

Antes del día 20 de gesta-
ci6n no es rccomcndable utili-
rar la ecografía para diagnós-
tico de gestación ya que la
vesícula es demasiado pequeña
para scr visualizada. El líquido
hipoecogénico yue se observa
en el lúmen del útero durante
la gcstacibn no puede ser dife-
renciado dcl líquido quc se
ohserva durante el estro 0

diestro, o hien dc cierlas con-
dlclonf'.S pat01(í^ICaS.

Alrededor dcl día 22 dc
gestación la vcsícula amniútica
mide entre 3 y^ mm de largo.
Antes dcl día 25 sc pucdc sos-
pechar de la prescncia dcl
embrión pero pucde scr dil^ícil
de diferenciar de otras csU'uc-
turas ecogénicas. A partir del
día ^0 se pucdc ohscrvar al
cmbrión. aunquc a vcres cs
difícil. Tambi^n cs posihlc
ohservar al amnios quc rodca
al feto y cl latido dcl corar^ín,
que en el ecógrafo se ohserva
como un punto blanco que
aparece y desaparece en forma
rítmica.

Entre los 30 y 4O días dc
gestación puede observanc cla-
ramente una gestaci^ín gcme-
lar. A mcdida quc crccc cl
feto tamhién crccc cl útcro y
aumenta cl volumen dc líyuido
amniótico. Nara ohscrvar al
feto en crecimicnto es cnton-
ces necesario utilirar un trans-
ductor con una I^recucncia dc
3 5 MHz..

A partir dcl día 4(1 de gcs-
tación se puede difcrcnciar la
cabeza, las cxtrcmidadcs v cl
cordón umbilical dcl I^cto. EI
sexado de fctos sc Ileva a caho
entre los días 55 v 7U dc gcs-
tación. A partir del sc^^undo
trimestre sc pucden ohservar
los placentomas. Estus tiencn
un hordc hipcrccogénico y con
frecuencia sc pucdcn ohscrvar
fácilmcnte por mcdio de cco-
grafia.

Durante el diagnóstico tcm-
prano dc ^estación sc dchc
poner especial atenci^ín para
confirmar quc cl líyuido acu-
mulado es intrauterino y no
confundirlo con vasos sanguí-
neos que corren a lo largo dcl
útero. Es imperativo cncontrar
al embrión y para ello cl cxa-
men ecográfiro pucde durar
varios minutos y pucdc scr
necesari<l la rctracci^ín clcl
útero.

De la misma forma, cntrc
los días 20 y 23 dcspuí;s dc la
inscminación, es posihlc dctcc-
tar a un útcro no gcstantc.
Uno debe hasarse cn cl
tamaño del cuerpo lúteo (quc
durante la lúteolisis cs mucho
más pequeño) y en la poca
cantidad dc líquido prescntc
en el hímen uterino.

El dia^nóstico de gestaci^ín
por ecografía con un transduc-

tor dc S Mf li ha proporcio-
nado resultadus corrcctos ul
^)ti'%^ de Irn rasos, con una
cspccil^icidad dc tiR`%, cntrc los
días 2(^ y 33 dc gcstaci^ín. Esto
quicrc dccir quc cxistc un
m^u'gcn de error, incluso
cuando c:l czamrn cco^^r<ífico
cs rcaliiado por un opcrador
cxpcrimcntado.

f amhlcn Cllhl' mCnClOnar

qUC l'n mUChl)ti c21S1)S Ill Vllcil

cs di<Ignoslicad^l gcslantc ^l
tcmprana ^dad y dcspu^s ucu-
rrc mucrtc cmhrionaria.l.a
mucrtc emhrionaria u fct^ll sc
rcconocc por I^l fnlta dc movi-
micnto dcl productu y por
aus^nci^l dcl latido dcl corai.^ín.

Dchc tcnclsc cn cucnta quc
la rcaliiaci^ín dc un examcn
ccográlico diario durantc vari^ls
scmanas no r^sulta práctico cn
condicioncs comrrcialcs. AI ha-
ccr I^l palpaci^ín rcctal pucden
cxistir dudas accrca de las cs-
tructuras prescntcs cn los ova-
rios, o hicn accrca dc la prc-
scncia dcl cmhri<ín cn cl útcro.
En dicho caso la conlirmaci^ín
ultrasonográlíca cs idcal.

Pur cjcmplo la conlirmacicín
dc la prescncia dc un cu^rpo
lútco, cn auscncia dc grsta-
ci^ín, p^rmitc cl uso justil^icado
dc prosta^^landin^ls. Asimismo,
la dctccci^ín icmprana dc un
cmhri^ín ntucrto mediantc ^cu-
^ralia prrmitc cl usu inmc-
dl^llo dc lln lr^ll'clnllCnlll IU-
tculítico. Adcmás, pucdc
uhicncrsc mcdianlc ulirasonu-
^^rafía un di^l^núetico más accr-
lado dc divcrsos procrsos pa-
tol^ígicos dcl íllcro v d^ lus
ovarios cuando cxisicn dudas
trls la p^llpaci^ín rectal.

Para linalir^lr, cxponcr dc
forma cl^lra y cun cirrto t^rado
dc rotundidad la cziraordina-
ritl eficacia dcl cmplco dc la
l^cnica ccográfial rn lodu lo
que suponc la r^producci^ín
drl ^^anado vncuno. Su conw-
did^ld v cxactitud lo cunvirrtrn
cn una clctncnlo imprrscindi-
hlc cn I<l mctodolut;ía dc la
planificaci^ín, dcsarrollo y rc-
sult^ldo dc la cstrategia rcpru-
ductiva.

Pcro su cmplcu d^hc con-
líll' Con m<InOs v olUti CXpc'1'lllti

y cualil^icadas y^l quc solo dc
^sta f^orma sc convicrtcn en un
clcntcnto dc incrctncnto rcnta-
hlc dc una correcta org^tnir.^l-
ci^ín dc una cxplotaciún ^^ana-
dcra. •
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