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REGISTROS REPRODUCTIVOS DE UNA RUTINA SIMPLIFICADA VS
TRADICIONAL DE DETECCI6N DE CELOS E INSEMINACI6N ARTIFICIAL

SUMMARY

The aim of this work was to study the effect
of a single heat detection and AI I day (RS), in
reLation to the traditional method (Am I Pm)
of two heat detection and AI I day. Reproduc
tive records (2865 records) were used for six
years in a dairy herd of 4n aduLt cows / ave
rage year, The results of the RS vs Am / Pm
were: pregnancy rate I offered 85% vs 70.8%,
first service conception 39,5% vs 59.2%, inter
val first delivery service 82 days vs 102.3 days.
childbirth conception interval 170.3 days vs
158 days services I conception 2,43 vs 2,17
respectiveLy. The implementation of a single
heat detection and Al I day would be com
patible with an acceptable pregnancy rate.
This would allow a more simplified reproduc
tion management and greater availability of
time for other tasks, achieving a better cost
benefit ratio
lntroduccion

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de una sola detecci6n de celos (DC)
e IA/dia (RS), en relaci6n al metodo tradicio
naL (AmI Pm) de dos observaciones de DC e
IA/dfa. Se utitizaron registros reproductivos
(2865 registros en totaL> durante seis arios en
un rodeo lechero de 477 vacas (orderio + se
cas) lano en promedio. Los resuLtados de La
RS vs Am/Pm fueron: porcentaje de prenezl
ofrecidas 85% vs 70.8%, concepcion al primer
servicio 39.5% vs 59.2%. intervalo parto primer
servicio 82 dias vs 102.3 dias, intervaLo parto
concepcion 170.3 dias vs 158 dias. servicios/
concepcion 2.43 VS 2.17 respectivamente.
La implementacion de una sota deteccion
de ceLos e IA/dia seria compatibLe con una
aceptable tasa de prenez. Esto permitiria un
manejo mas simplificado de La reproduccion
y mayor disponibilidad de tiempo para La rea
lizacion de otras tareas, Logrando una mejor
reLacion costo-beneficio.
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Manejo nutricional: pasturas (alfalfa y ver
deos de invierno) 50%. 25% silos de alfalfa.
maiz y sorgo. 25% de concentrados

cion visual de etiquetas detectoras de mon
tas y signos de estro.

Metodo de sincronizaci6n de celos: servicio a
partir de 45 dias pp. inyecci6n de prostagLan
dina dia lunes e IA a ceLo detectado. repitien
dose a los 14 dias a las vacas sin IA. IDjdo de
servicios en todos los anos: 15-20 de mayo al

El analisis se realiz6 durante los anos 2010 al
2015 inclusive en un establecimiento lechero.
ubicado en el dpto. de Rio Negro.

Animales: rodeo de la raza HoLando con las
siguientes caracteristicas cuadro 1

OBJETIVOS

MATERIALES Y METODOS

En Uruguay el sistema de inseminaci6n arti
ficial mas utHizado es La regla am-pm, pero
tambien existen predios que inseminan una
vez al dia, de los cuales no encontramos an
tecedentes publicados como resultado de La
aplicaci6n de esta metodologia.

Descripci6n de parametros reproductivos de
un rodeo leehero. mediante la aplicaci6n de
una rutina simplificada de detecci6n de celos
e inseminaci6n artificial una sola vez al dia vs
rutina am/pm.

(pm) esta era servida en La manana (am) del
siguiente dia (RegLa am-pm).varios estudios
posteriores han reportado tasas de no retor
no simitares comparando La regLa am-pm vs
inseminaci6n una vez al dia, estando ambos
sistemas bajo detecci6n de celos (Nebel y
coL,1994; Graves y coL..1997).

Cuadro 1- Numero de anlmales y producclon de los anos ana o.
Moo 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lotes AmfPm AmfPm AmlPm RS RS RS

Vaca masa· 418 434 465 460 510 578

Relaci6n VONM 0.82 0.82 0.91 0.89 0.87 0.87

Producci6n realleche fvaca/dia 24.4 21.3 20.3 24.9 27 28

Lote con rutina simplificada (RS): detecci6n
de celos una vez al dia a La salida del ordeno
vespertino y se insemina en eL momento con
el objetivo de que cada vaca regrese inme
diatamente a su lote. Horarios de ordene: 12
am y 12 pm. Epoca de partos: 70% otofio 30%
primavera. Detecci6n de celos par observa-

Lote con rutina tradicional (Am-Pm): vacas
detectadas am IA a las 16:00 horas y las de
tectadas pm IA en la manana siguiente (6:00
am).

INTRODUCCI6N

La evoluci6n de los indicadores reproducti
vas en el rodeo Lechero de Uruguay. anaLiza
do durante dcs periodos (1997-2001 VS 2001
2005) indican un deterioro de los mismos;
(Rovere y cot 2007). En una encuesta repro
ductiva sobre 22189 vacas ofrecidas los valo
res: porcentaje de prenez 78.5%, servicios per
concepcion 2.3. concepcion al primer servicio
43%, intervalo parte ler servicio 86 dias. inter
vale parto concepcion 151 dias (Adaptado de
Lemaire y Manzino, 2013), Segun Ibarra (2002)
yCavestany (2000) los principales probLemas
en reproducci6n de nuestro pais son La faUa
en La detecci6n de celos y el retorno de La ci
clicidad Qvarica postparto respectivamente.
En los sistemas Lecheros La priorizaci6n de
actividades que tienen un impacto directo en
La economia del rubro como la alimentaci6n 0
La producci6n propiamente dicha (Alexander
y coL 1984), sumado a la escasez de mana de
obra especializada y a una mayor relaci6n va
cas/hombre son las principales causas que
compiten con el tiempo necesario para La de
tecci6n de los signos de celo.

En base al estudio de Trimberger y Davis
(1943). la mayoria de los productores leche
ros fueron instruidos a inseminar(IA) vacas en
La tarde (pm) cuando las mismas eran detec
tadas en celo en La manana (am) de ese dia,
y si la vaca se detectaba en celo en La tarde



Cuadro 21ndlcadores reproductlvos analizados afJos 2010 a12015.- 2010 20" 20" 2013 20" 20"

Lotes "",,Pm """Pm "",,Pm RS RS RS

Prel'leztolrecido (%) 76.3 71.6 64.5 91.7 85.2 79

Promedlos (%) 70.8 85.3

ConcepciOn 1er servieio (%) 64.6 65.1 48.0 47.6 39.2 31.8

Promedloll ('A) 59.2 39.5

Intervalo partol1er servoo (dlas) " 110 102 .. eo 78

Promedlos (dlas) 102.3 82.0

Inlervalo parto roncepci6n(dlas) '" 161 I 174 178 166 167

Promedlos (dtas) 158 170.3

5ervicios IconcepciOn (dfas) 1.' 21 2.5 2.3 2.5 25

PromedfOIl 2.17 2.43
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30 de noviembre.

Diagn6stico de gestaci6n: se realizQ por ul
trasonografia y palpaci6n transrectal.

Indicadores reproductivos utilizados: Por
centaje de preflez/ofrecido (PO): vacas pre
riadas sabre vacas ofrecidas al servicio'100:
Porcentaje de concepcion al 1er servicio
(ClerS): vacas preriadas con un servicio/ser
vidas·l0o; Intervalo parte 1er servicio (IPS):
dias del parte alier servicio; Intervale parte
concepcion upe): dias del parte al servicio
que result6 en prefiez: Numero de servicios/
concepcion (SIC): total de servicios dadosl
vacas prefiadas. La informacion no se anali
za estadisticamente debido aL efecto ano, el
cual esta confundido con Las respuestas a los
tratamientos.

De cualquier manera se consider6 importan
te la publicaci6n de Los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSI6N

En el cuadro que se presenta a continuaci6n
(cuadro 2) se observan Los resultados de los
indicadores reproductivos analizados para
los dos sistemas de detecci6n de celos e IA.

Mediante La utilizaci6n de la RS se lograron
mayores valores de preflez. con reLaci6n a La
rutina Am/Pm, sin embargo se visualiza una
disminuci6n de los porcentajes de concep
ci6n aLter servicio, lo que determina mayores
IPC y SIC. Uno de los factores que podrian

estar determinando en estos resultados se
ria el menor IPS obtenido por la RS. asi como
la probabilidad de una menor eficiencia en La
detecci6n de celos.

El menor IPS obtenido en la RS, estaria dado
por un mejor manejo nutricionaL del rodeo ori
ginado por una mayor producci6n de leche/
vaca/dia y la estacionalidad de La parici6n.
Varios estudios realizado en otros sistemas
productivos. han evaluado eL uso de la regLa
am/pm vs inseminaci6n una vez al dia no en
contrando diferencias en La tasa de no retor
no (Nebel y col..t994; DransfieLd y col,1998;)
o en La tasa de preflez por palpaci6n rectal
(Graves y coL. 1997; Dransfield y col.t9g8).
Cabe mencionar que en la bibliografia con
sultada La frecuencia de detecci6n de celos
fue de dos a tres veces/dia y se utilizaron sis
temas auxiliares para detectarlos.

COMENTARIO FINAL

Las inseminaciones una vez al dia son com
patibles con una aceptable tasa de prefiez.
Esto permitiria a los productores un manejo
mas simplificado de la reproducci6n y a sus
operarios La disponibilidad de tiempo para
la realizaci6n de otras tareas. logrando una
mejor relaci6n costo-beneficio. En este caso
en particular fue compatible con una mayor
producci6n de leche/vaca/dia.

Para obtener resultados definitivos, seria ne
cesario un disefio que permita evatuar las
dos rutinas en Las mismas condiciones.
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IMPACTO DEL RECUENTO DE FOLICULOS ANTRALES SOBRE
FERTILIDAD DE VAQUILLONAS DE CARNE
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:!:2.8 dfas) respecto a las de RFA bajo (66:!:3.1
dfas) y media (6S:!:2.8 dias; P<O.Ol). Conclui
mos que el RFA previo al servicio, permitiria
seleccionar las vaquillonas mas fertiles como
reemplazos.

SUMMARY

Three hundred thirty two beef heifers 2-years
old were used. Prior to their first service, an
tral follicutar counts (AFC) and parameters
of growth and development were measu
red and those with an Anderson's score> 3
were selected for timed artificiat insemina
tion (TAl) plus bull breeding. The population
of heifers was divided in low (9.3:!:O.3 folli
cles), medium (14.3:!:0.3 follicles) and high
(24:!:O.3 follicles) AFC. Heifers with high AFC
were taller (uS.6:!:O.3 em) than those with low
AFC (U4.S:!:O.3 cm) and tended to be taller
than those with medium AFC (114.8:!:o.3 cm;
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RESUMEN
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