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",===================" gramas de IATF vacas con cría al pie permite la insemina-
Introducción ción de una mayor población de animales y no sólo redu

cirla a las vaquiUonas.
la optimización de la eficiencia reproductiva es uno

de los princípales factores que contribuyen para mejorar el
retomo económico de una explotación ganadera. Sin lugar
a dudas la tasa de prenez y sobre todo su distribución,
tienen un impacto muy importante sobre la ecuación eco
nómica de un establecimiento de cría. lograr un ternero
por vaca por año en un sistema de producción bovina. sig
nifica que, restando a los 365 dlas del año, 283 dlas del
período de gestación, las hembras deberían estar nueva
mente preñadas a los 82 días de paridas (8). Teniendo en
cuenta los 40 a 60 días de la recuperación de la capacidad
reproductiva después del parto que tiene un vaca de crla
en condiciones pastoriles, las vacas disponen sólo de un
estro ó dos para lograr la preñez siguiente y mantener el
intervalo entre partos de 12 meses.

Un objetivo de 95% de vacas pariendo durante un
periodo de 60 días es alto pero alcanzable. Para lograr
estos resultados en el caso de un servicio natural, 65 a
75% de los vientres deberlan preñarse en los primeros 21
dias. Por lo tanto, es necesario que el 95 a 100% de las
vacas muestren signos de estro en los primeros 21 días
de servicio y que tengan una tasa de concepción del 70 al
80%. Indudablemente lograr este objetivo ideal de produc
ción puede ser más o menos factible dependiendo de las
condiciones de las diferentes explotaciones ganaderas y
la región en que se encuentren. Obtener vacas que tengan
cria más temprano también liene ventajas económicas in
mediatas. la más importante es que el ternero de esas
vacas será de mayor edad al destete y por lo tanto será
más pesado.

El principal objetivo de la implementación de la Inse
minación Artificial (lA) en establecimientos de cría es el de
producir un progreso genético en el rodeo. Sin embargo
segun datos publicados recientemente (39), en la Argenti
na se insemina anualmente eI4,5% de los vientres de car
ne y dentro de este porcentaje el 80% de los mismos co
rresponden a vaquillonas. Dentro de las causas más im
portantes que dificultan el uso masivo de esta tecnologia
podemos citar los relacionados con el manejo y la
ineficiencia en la detección de cetos de los animales. Pro
bablemente la alternativa más util para aumentar
significativamente el número de animales inseminados es
la utilización de protocolos que permite realizar la lA sin la
necesidad de detección de celos, llamada comunmente
Inseminación Artificial a nempo Fijo (IATF). Por otro lado
el desarrollo de altemativas de manejo para incluir en pro-

Este resumen tiene por objeto presentar trabajos de
IATF en sistemas productivos de carne y mostrar, median
te ejemplos, la factibilidad de la implementación de estos
programas en diferentes condiciones de manejo. Esta re·
visión es una actualización de otra publicada en el Simpo
sio anterior (28) y por lo tanto se remitirá al lector a ese
trabajo en algunas circunstancias.

Tratamientos de Sincronización de la
ovulación e IATF

En general, podemos dividir a los protocolos de IATF
en aquellos que utilizan combinaciones de GnRH y
prostaglandina F2a (PGF), llamados protocolos Ovsynch
(50) y los que utilizan dispositivos con progesterona (P4) Y
estradiol (14,17,18). El protocolo Ovsynch ha resultado en
una fertilidad aceptable para vacas de leche (20,50) y de
carne (45). Sin embargo, los resultados de su aplicación
en rodeos de cría manejados en condiciones pastoriles no
han sido satisfactorios, debido a los bajos porcentajes de
concepción que se obtienen en vacas en aneslro (10,36).
Por lo tanto, la elección de este protocolo en rodeos de
crla va a depender de la categoría de animales a utilizar y
del estado de ciclícidad del rodeo.

Protocolos con dispositivos con
progesterona y estradiol

Existen actualmente en el mercado dispositivos efi·
cientes que liberan P4 y que son mantenidos en la vagina
por un período de 7 u 8 dias (16). El tratamiento mas utili
zado consiste en administrar 2 mg de benzoato de estradiol
(ES) por vla intramuscular (im) junto con la inserción del
dispositivo en lo que nosotros denominamos el Día Odel
tratamiento: en el Día 7 u 8, se extrae el implante y se
aplica PGF im y 24 h después se administra 1 mg de EB
im. Se realiza IATF entre las 52 y 56 h de la remoción del
dispositivo (29). la función fundamental de la aplicación
de estrógenos en el inicio del tratamiento es provocar la
atresia de los foUculos existentes e impedir de esta mane
ra la formación de foUculos persistentes que interfieren
negativamente en la fertilidad (14,17,44). Como la atresia
es seguida por el comienzo de una nueva onda folicular a
los 4 dias (47) se asegura de esta manera la presencia de



Pag N° 17

XXXV Jornadas Uruguayas de Buiatria

un folrculo nuevo y un ovocito viable en el momento de
retirar el dispositivo (15,14). Originalmente, el dispositivo
era colocado en la vagina junto con una cápsula con 10
mg de EB, para inducir la regresión luteal y sincronizar el
desarrollo folicular (38,54). Sin embargo desde el año 1996
se utiliza 2 mg de EB por via im porque se demostró que la
cápsula de EB no es efectiva para sincronizar el desarrollo
folicular (12) y es menos eficaz que la PGF para inducir la
lute6lisis. Por ultimo, la segunda administración de EB es
fundamental para sincronizar la ovulación y obtener bue
nos índices de preñez a la IATF (26,29). Datos de 13510
inseminaciones realizadas entre el año 2000 y el 2004 re·
sultaron en un media de 52,7% con un rango de 27,8% al
75%. los factores que más afectaron la preñez fueron la
condición corporal (CC) del rodeo inseminado y si las va
cas estaban cíclicas o en anestro.

Tentativas para disminuir el numero de
encierres necesarios para la IATF con

dispositivos con P4 y estradiol en rodeos
de crla

Para que un tratamiento sea de uso masivo debe ser
fácil y simple. Si bien los protocolos utilizados actualmen
te son relativamente sencillos, es necesario pasar las va
cas por la manga por lo menos cuatro veces en un proto
colo de IATF. Eso ha llevado a muchos grupos de investi
gadores a buscar alternativas de tratamientos que permi
tan reducir el número de encierres necesarios. Una alter
nativa evaluada hace un tiempo es la utilización de GnRH
en el momento de la IATF en lugar de la aplicación de EB
a las 24 de la remoción del dispositivo. Este protocolo re
sultóen tasas de preñez equivalentes (16). El problema de
este protocolo es que el costo de la GnRH es mayor que
el del EB y por esa razón no es masivamente aplicado en
Sudamérica.

Otra alternativa evaluada y que ha generado discu
sión es la administración de EB en el momento de la re
moción del dispositivo. los resultados de estos trabajos
se encuentran resumidos en la Tabla 1. En trabajos reali
zados por nuestro grupo utilizando vacas ciclicas y dispo
sitivos OIB (Syntex, Argentina) encontramos una mayor
sincronía de ovulaciones cuando utilizamos la inyección
de EB a las 24 horas de la remoción del OIB (29) y mencr
res tasas de preñez (31) utilízando 96 vaquillanas cruza
cebú de 18 a 24 meses de edad y 221 vacas con cría
(Tabla 1). Similares datos fueron obtenidos por Cavalieri en
Australia en vaquillonas cebú (21). Sin embargo, trabajos
realizados por Ross (55) y Cesaroni (22) han encontrado
similares tasa de preñez en vacas en anestro y vaquillonas.
Recientemente Femandez-Francia et al. (35) encontraron
tasas de preñez iguales en vaquillonas de leche, pero en
este caso se adelantó la lATF en el grupo ES O, que se
realizó a las 36 h de la remoción del OIB en lugar de las 48
h como en los otros experimentos. No obstante, cuando

se repitió un protocolo similar en vacas de carne, pero con
la IATF a las 32 h de la remoción en el Grupo EBO, la tasa
de preñez fue inferior en el grupo EB 24 h (58).

Otra alternativa para reducir el número de veces que
los animales pasan por la manga es utilizar cipionato de
estradiol (ECP) como inductor de la ovulación. Los resul
tados de estos trabajos se encuentran resumidos en la
Tabla 1. El ECP es una sal de estradiol con mayor vida
media que el EB y potencialmente podría adaptarse a un
esquema de aplicación estradiol como inductor de la ovu
lación en el momento de retirare! dispositivo con P4. Colazo
et al., realizaron 2 experimentos en Canadá para evaluarel
efecto del ECP en la dinámica folicular, ovulación e índices
de preñez (24,25). Encontraron que el ECP aplicado en el
momento de la remoción de CIOR-B fue efectivo para
sincronizar la ovulación y obtener tasas de preñez compa·
rabies a la aplicación de EB o ECP a las 24 h sólo cuando
se utiliza al momento de la inserción del CIOR-B un trata
miento que sea de máxima efectividad en la sincronización
de la onda folicular, como 5 mg de estradiol17b y 100 mg
de P4 (24). Cuando se utilizaron otros agentes que indu
cen un comienzo de onda mas variable, como la GnRH o 1
mg de ECP y 50 mg de P4, la tasa de preñez fue mayor
(P<O,Ol) en las vaquiltonas que recibieron ECP 24 h des
pués de quitar el CIOR (65%) que al momento de quitar el
CtDR (52%) o GnRH al momento de la lA (51 %: 25).

Teniendo en cuenta estos resultados nosotros reali
zamos un experimento para evaluar la altemativa de utili
zar ECP en un esquema de dispositivos OIB y ES (32). Se
utilizaron 389 vaquillonas cruza Bonsmara (1/2 cebú x
Bonsmara), de 18 a 24 meses de edad y con una CC de 3
(escala 1-5). En el Oia 0, todas las vaquillonas recibieron
un OIB junto con 2 mg de ES (Syntex. Argentina). En el
Ora 8 se retiraron los OIB y se inyectaron 0.15 mg de O(+)
cloprostenol (Ciclase, Syntex). Las vaquillonas fueron asig
nadas al azar a uno de cuatro tratamientos para recibir 1
mg EB 6 0,5 mg ECP en el momento de retirado el OIB
(Oh)ó 24h mas tarde. Las vaqurtlonas que recibieron EB a
las Oh fueron IATF entre las 47 y 49 h de retirado el OlB,
mientras que aquellas tratadas con EB 24 h ó con ECP (O
ó 24h) fueron IATF entre las 52 y 54 h de retirado el OIB.
Como se ve en la Tabla 1 el tipo de estradiol utilizado afec
tó los resultados (P<0,05) debido a una mayor tasa de
prei'\ez en las vaquillonas tratadas con ECP atas 24 h que
en los otros grupos. Recientemente Giacusa et al. finali
zaron otros dos experimentos en vacas cebú con cría al
pié que fueron tratadas con OIB y EB en el ora Odel trata
miento. En el Oia 8 se retiraron los OIB, se aplicó una
dosis de 150 ug de c1oprostenol y las vacas del experi
mento 2 recibieron además 400 UI de eCG. En este mo
mento los animales fueron divididos al azar para recibir
una dosis de 0,5 mg de ECP (Grupo ECPOh) o 24 h mas
tarde (Grupo ECP24h). Todas las vacas fueron IATF entre
'as 52 y 56 h de retirado el OIB. Como puede observarse
en la Tabla 1, no se encontraron diferencias (P>O,l) entre
los porcentajes de prei'\ez obtenidos con la aplicación de
0,5 mg de ECP al momento de retirado el OIB o 24 h mas
tarde en ninguno de los dos experimentos.



XXXV Jornadas Uruguayas de Buiatría 'I~l'

Tabla /. Efecto de Ja aplicación de EB o ECP al momento de retirado un dispositivo con P4 o 24 h mas tarde sobre los
porcentajes de preñez en vacas y vaqui/lonas /ATF

Referencia *Trat. y hora de EB EB ECP ECP Valor
IATF Oh 24 h Oh 24 h d,P

Cesaroni el al.. CIDR+EB y PGF 35/65 32165 >(!.J
2000. (vaq. bos Dia6 (53.9%) (49,2%)
taurus) JATF 48h
Ross el al. MAP+MAP+EB 45,0% 47,5% >(1.1

IATF 48h
Cavalicri et al., CIDR + EB 53/159" 70/161 <n.05
2002. (vaq. cebu) IATF 411h (33.3%) (43.5%\
Cutaia " al.. DIB+EB 64/158 • 79/149 <0.05
2005. (vaq. y IATF EBOh: 48h y (40,5%) (53,0%)
vacas Cru7.a ccbú) EB24h: 54h
Femandez Francia D1B+EB 21129 21129 >0.96
el al .• 2005. (vaq. IATF EBOh: 36h (72,4%) (72,4%)
de leche) EB24 h: 411h
SOIToarain el al" Triu-B+EB 20/47 • 36/47 <0.01
2005. (vacas.~ IATF EBOh; 32h (42,5%) (76,6%)
taurus eon cna EB24 h: 48h
Calazo " al.• CIDR+E.17j3+P4 >0,7
2002. (vaq. bos IATF 54h
taurus)
Colazo " al., CIDR+ECPo 168/320' 216/331 <0.01
2003. (vaq. bos CIDR+GnRH (52.5%) (65,3%)
taunlS) IATF 54h
Cutaia " al., DIB+EB 42198 • 45/9R" 46195 • 62198 <0.05
2005. (vaq. eruza IATF EBOh: 411h (42,8%) (45.9%) (48.2%) (63,2%)
eebu\ EB24h ECP: 54h
Giaeusa el al., DJB+EB 26/51 25152 >0.1
2005. (vaca~ con lATF 54h (50,9"10) (49,1%)
cria sin eCG)
Giacusa et 01-, DI8+EB 27/54 27150 >0,1
2005. (va(;u~' cun IATF 54h (50.0"/0) (54,0"/0)
cría con eCG)

En general, se puede concluir que la aplicación de
ECP una altemativa más para reducir en número de encie
ITes, ya que en 3 de 5 experimentos la tasa de prei'lez es
similar a la obtenida con ECP inyectado 24 h después.
Sin embargo, es importante que en este tipo de tratamien
tos se utilice un estrógeno de vida media corta (E·17b o
ES) asociado con P4 para asegurar una sincronia de la
emergencia de la nueva onda folicular.

Duración del tratamiento con dispositivos
intravaginales con P4 y tasas de preñez

Por razones de manejo, frecuentemente, existe la
necesidad de induir lotes de animales muy numerosos en

programas de lATE Esto ocurre generalmente con las
vaquillonas y vacas secas. Asumiendo que el periodo de
tiempo óptimo para la IATF está entre las 52 a 56 h pos
retiro del dispositivo (28) no se deberian programar más de
200 animales por dia. Para poder inseminar lotes mas gran·
des se pueden escalonar los tratamientos comenzándo
los con uno o dos dlas de intervalo cada uno, programar
tratamientos para inseminar la mitad de los animales a la
mai'lana y la otra mitad a la tarde o comenzar todo el lote
el mismo dla y escalonar la IATF removiendo el dispositivo
en dras diferentes. Si el lote es de 300 a 500 animales se
puede simplemente realizar tratamientos de 7 y 8 días
(18,33,26). En tres de cuatro trabajos realizados estos pro
tocolos resultaron en tasas de preñez similares a la IATF y
se presentan en la Tabla 2.
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Tabla 2. Tasas de Preñez en vaqui/lonas JATF tratadas
con dispositivos con P4 por 7 u 8 dias.

7 dfas 8 dias Valor de P
Colazo et al., 1999 40/58 (68,9%) 39162 (62,9) >0.1

I (vaa. 80s taurus)
Colazo et al., 1999 28171 (39,4%)a 40174 (54,I%t <0,08
(vaa. Bos indicus)
Mujica y Ben, 1999 68/115(59,1 %) 59/115 (51,3 %) >0.1

I (vatl. 80S laurus)
Chesla el al., 2003 71/146 (46.6%) 77/146 (52,7%) >0.1

I (van. Bos indicus\

En los dos ultimas años tomamos el desafio de eva
luar otras posibilidades de tratamientos y comparar las
tasas de preñez con tratamientos de 9 y hasta 10 dias. En
esta serie se relizaron 3 experimentos durante el año 2004
utilizando dispositivos con P4 Triu-B (Biogénesis, Argenti
na) de primer, segundo y tercer uso. En los dos experi
mentos del año 2005 se utilizaron dispositivos Triu·B y
018. En todos los casos los animales recibieron 2 mg de
EB al insertar el dispositivo (Ola O), 150 m de doprostenol
a la remoción del dispositivo, 1 mg de EB a las 24 h Y
fueron IATF entre las 52 y 56 h después de la remoción del
dispositivo (5,6,23). En la Tabla 3 se resumen los resulta·
dos del los tratamientos de 7, 8 Y9 días. Se utilizaran Triu
B nuevos. Triu-B de segundo uso o Triu·B de tercer uso
(suplementado con 3 anillos de 100 mg de P4) en el caso
de los experimentos de Baila et al.. 2004; sólo Triu·B nue·
vos en el experimento de Cledou y Nosetti, 2004; y DIB
nuevos y de segundo uso en el caso de Chesta et al..
2005.

Como se puede observar en la Tabla 31as tasas de
preñez no estuvieran afectadas con un tratamiento largo
de 9 días cuando se utilizaron dispositivos nuevos. Sin
embargo. cuando se reutilizaron los dispositivos las tasas
de preñez fueron numéricamente menores o tendieron a
ser signifICativamente menores en los protocolos de 9 días.

Recientemente finalizamos un experimento (6) con
el objetivo de evaluar tratamientos por 8.9 Y 10 dias utili
zando 836 vaquillonas cebú. Los tratamientos y la IATF
fueron realizados como en los experimentos anteriores.
En este caso hubo una interacción entre el dispositivo uti
lizado y los días de duración del tratamiento (P<D,D5) de
bido a una menor tasa de preñez con los dispositivos de
segundo y tercer uso cuando los tratamientos se realiza
ran por 9 y 10 días que cuando se realizaron por 8 días
(P<0,05; Tabla 4).

T"bl" 3. Tasas de preñez en vaquillonas y vacas sincronizadas con
disposilivos inlrovaginales por 7, 8 o 9 días e JATF.

7 dias 8 dias 9 dias
N ruso 3" uso N 2" uso ]" uso N 2" uso 3" uso

.. Baila el al.. 39171 40/68 32174 35169 37171 42/64
2004 535% SS 9% 432% 449% 493% 594%

• llalla el al., 251411 26/54 111/35 22152 27/411 19/31) 16132 12/31 13/32
2004 521% 481% 514% 423% 563% 487% 500"10 387% 406%

"Cledou y 20/43 21143 23/43
Noseni 2004 465% 48,K% 535%

.. Chesta et al .. 41177 ' 29m'
2005 532% 377%

.. Baila et al., 2004 y Cledou y Nosetti, 2004 realizado con Triu·B.
• Chesta et al.. 2005 realizado con 018.
cdPorcentajes en la misma fila tienden a diferir (P<D,DG)
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Tabla 4. Pareenlajes de preñez de vaquillonas croza cebú en tratamienlos de /ATF con Triu-B
nuevos. de segundo y tercer uso, duranle 8, 9 Y /O días.

Triu·B 8 días Triu-B 9 días Triu-B 10 días TOTAL

Nuevos
42/89 37/90 41/91 120/270

(47,2%) (41,1%) (45,1%) (44,4%)

Segundo Uso
511103 39/104 39/109 129/316

(49,5%1' 137,5%lb (35,8%)b (40,8%1

Tercer Uso
52/90 31/90 25170 108/250

(57,8%t (34,4%)b (35,7%)b (43,2%)

TOTAL
145/282 107/284 1051270 357/836

(51,4%)1 (]7,7%)b (3R,9%)b (427%)

Porcentajes en la misma fila con dislinlos superindices difieren signijicativamenle (ab P<O.05)

.,~ ..

Tomando los resultados de los experimentos en su
conjunto se puede concluir que se puede utilizar progra
mas de IATF en vaquillonas con protocolos de 7, 8. 9 Y 10
dias cuando se utilizan dispositivos intravaginales con P4
nuevos. Sin embargo, las tasas de preñez disminuyen
cuando se superan los 8 días de tratamiento con disposi
tivos de segundo (OIB y Triu-B) y de tercer uso (Triu-B).
Utilizando dispositivos nuevos se podrían organizar los tra
tamientos para realizar la IATF en 200 vaquillonas por dia,
y de esta manera se pueden inseminar un buen número de
vaquiltonas en un período relativamente corto de tiempo,
sin necesidad de tratar una excesiva cantidad de animales
pot dla y sin afectar adversamente las tasas de preñez.

Tratamientos de sincronización e IATF para
vacas con cría

Una hembra, estando bajo condiciones favorables,
tiene el potencial para producir un ternero por afio, con un
intervalo entre partos de 12 meses. Para lograr este Indi
ce, las vacas deben quedar preñadas entre los 75 y 85
días después del parto. Sin embargo, las vacas criadas en
condiciones pastoriles presentan una alta incidencia de
anestro posparto. esto alarga el intervalo parto-concepci6n
y, como consecuencia, afecta negativamente el desempe
ño reproductivo. De esta manera, las técnicas usadas para
adelantar el reinicio de la ciclicidad en el período posparto
pueden ser de gran impacto en la producci6n carne.

Fisiología del anestro post~parto

Ourante el final de la gestación el eje hipotalamo
hipofisiario responde a la acción de un feedback negativo
de los esteroides placentarios y ovaricos (P4 yeslrógenos).
Esto resulta en una acumulación de FSH en la hipófisis
anterior, suprimiendo su liberación y agotando las reser
vas de LH provocando el bloqueo de la actividad ovarica.
Luegodel parto los niveles de FSH aumentan drásticamente
mientras que los niveles de LH son muy bajos (65). Esto
produce la emergencia de la primera onda folicular entte

los dias 2 a 7 después del parto (64). La dominancia folicular
se observa entre los dias 10 al21 posparto, sin embargo
este foliculo dominante es incapaz de ovular (60). Esto es
debido al agotamiento de las reservas de LH en la hiposfisis
anterior. Estas reservas se reestablecen y se incrementan
gradualmente luego del día 15 al30 posparto (63,66) y es
entonces cuando el efecto del amamantamiento es el prin
cipal factor que evita la ovulación de las vacas con cria.

La mala nutrición y pobre condición corporal están
también altamente relacionadas con el bloqueo de la acti
vidad ovárica y el alargamiento del anestro posparto en las
vacas de cria. Se sabe que deficiencias nutricionales, prin
cipalmente de energia, lienen un efecto negativo en la libe
ración de GnRH y por lo tanto en los pulsos de LH. En
vacas de cría en posparto, la mayor demanda de energia
es debida a la lactancia. Ademas, una mala nutrición au
menta la sensibilidad del hipotálamo para los efectos de
retroalimentación negativa del eslradiol (64). La mala nutri
ción y pobre condición corporal incrementan los efectos
negativos del amamantamiento extendiendo el periodo de
anestro en el posparto.

Estrategias de Manejo para Disminuir el
Efecto de la Succión

Un mejor conocimiento de cómo la lactancia ejerce
un efecto negativo sobre la reproducción en el posparto ha
contribuido al desarrollo de protocolos de manejo para re
ducir aquellos efectos negativos. En la lista siguiente se
encuentran procedimientos que han sido utilizados para
evitar el efecto del amamantamiento.

Destete temporario: Esta practica se ha utilizado,
desde los 70's, particularmente junto con protocolos de
sincronización de celo. Por ejemplo, el destete de los ter
neros por 48 h, comenzado en el momento de remoción
de un implante o dispositivo con progesterona (P4), mejo
r61a sincronicidad y el porcentaje de concepci6n (Revisa
do en 9). Recientemente, Barreiros et al. (11) han mostra·
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do un incremento del 22% en el porcentaje de pref'ez cuan
do separaron el ternero entre la extracción del dispositivo
con P4 y la IATF (54 horas) en vacas Bos indicus. Sin
embargo, el uso del deslete temporario sólo (sin tratamiento
previo con P4) para estimular la ovulación de las vacas en
aneslro es bastante controvertido. En un experimento, el
grupo de vacas que estaban en el posparto y que fueron
sometidas a un destete temporario de 48 h de duración,
presentó un 44% de hembras preñadas 21 dias después
dellratamiento y el grupo control (sin destete) s610 alean·
z6 un 17% de preñez (57). Otros observaron que, si bien el
destete temporario por 48 h no incrementaba los porcenta
jes de prei'lez al final de la temporada de servicio, lograba
incrementar el número de vacas en celo a los 21 dfas pos
teriores al tratamiento (62). Sin embargo, otros investiga
dores no lograron demostrar incrementos en los porcenta
jes de preñez utilizando este sistema (40,49) o sólo logra
ron mejorar los índices de preñez cuando se alargó el pe
ríodo de destete temporario a 72 h (1 ,2,3). Los resultados
estuvieron afectados por diversos factores, como el inter
valo parto-tratamiento, la ce y la edad de la hembra. Final
mente, Soto Selloso et al. (59) reportaron un intervalo par
to-primer servicio más corto (151,2 ± 8,4 dias) en vacas
primíparas cebú x Holstein tratadas con progestágenos y
separadas del ternero por 96 h, con respecto a las vacas
cuyos terneros pudieron amamantarse durante el experi
mento (186,8 t 7,3 días; P<Q,Q5).

Destete Precoz: Esta técníca se utiliza usualmente
cuando hay condiciones de sequías severas y que permi
ten volver a servir a las vacas sin los altos requerimientos
nutricionales asociados con la lactación. En un experimento
realizado en Argentina, se realizó destete precoz a terne
ros al comienzo del último mes del servicio (19). Las va
cas destetadas lograron un 56% de preñez contra sólo un
17% en aquellas que permanecieron con la cría al pie. Sin
embargo, la desventaja de este sistema está dada por el
manejo del ternero destetado. En otra experiencia utilizan
do vacas primiparas, se logró incrementar el Indice de pre
ñez de 49% en el lote testi90, a 69 % en las hembras
destetadas precozmente (56).

Amamantamiento Restringido (una vez al día):
Esta también es una herramienta beneficiosa, particular
mente con vacas primíparas, cuando las condiciones am
bientales son cambiantes. Las vacas de primer parto en
pastoreo y con este régimen han mostrado que retornan al
celo más temprano que vacas amamantando ad libitum.
Randel (51) logró disminuir la duración del periodo parto
primer celo de 168 a 69 días en vacas de primera panción
con ternero al pie realizando el amamantamiento una vez
por dia. Otros investigadores americanos han descrito re
ducciones de la duración del anestro posparto de 20 dlas
(52). Sin embargo, estos últimos observaron un incremen
to de la incidencia de celos cortos en los animales some
tídos al amamantamiento una vez por dla. Por otro lado,
míentras que algunos trabajos no encontraron un efecto
del tratamiento sobre la ganancia de peso del temero (51),

otros encontraron un efecto negativo del amamantamiento
una vez por dia sobre la vaca (52).

Restricción del amamantamiento con placas
nasales ("enlatado"): Otro método para acortar el anestro
posparto es la restricción del amamantamiento mediante
la aplicación de placas nasales plásticas en los oUares del
ternero. Estas placas le impiden al ternero mamar pero no
cortan totalmente la relación entre la madre y la cría. Por
esta razán deben permanecer por 14 dias para que sean
efectivos. En los trabajos realizados en la Argentina, el
impacto de este tratamiento sobre la reproducción fue efec
tivo cuando las vacas tenían una CC minima de 2 (escala 1
al 5), con mejoras de la tasa de preñez del13 al 30% (61).
Es importante tener en cuenta también que se debe colo
car la placa sólo a terneros mayores de 60 días de edad yl
o con peso superior a 75 kg. Además este manejo reduce
el peso al destete de los terneros entre 10 y 15 kg. Por lo
tanto, sólo es conveniente usarlo cuando este manejo tie
ne posibilidades de mejorar la performance reproductiva
de los vientres.

Tratamientos Hormonales para Mejorar el
Desempeño Reproductivo de vacas con

cría al pie

Un tratamiento comúnmente usado para el acorta
miento de anestro posparto es mediante la inserción de
implantes subcutáneos de norgestomet o dispositivos
intravaginales que liberan P4. Estos tratamientos mantie
nen elevadas las concentraciones plasmáticas de P4 (ni
veles subluteates) por un periodo establecido, provocando
un aumento en la frecuencia de pulsos de LH, promovien
do el crecimiento folicular, maduración del folículo domi
nante y su capacidad ovulatoria (8). Además sensibiliza el
sistema genital y evita la formación de un CL de vida corta
(53). El efecto positivo de estos tratamientos ha sido re
portado por varios autores. En un estudio, animales trata
dos con dispositivos con P4 presentaron un incremento en
la tasa de servicios durante los primeros 45 días de la
estación de monta en comparación con los controles (8).
En otro usando implantes de norgestomet en vacas cruza
cebú primíparas, se redujo el intervalo parto·primer estro
de 186.8 dias (control) a 145.2 dias (tratados) sin compro
meterlos porcentajes de concepción (59). Cuando se han
utilizado tratamientos con P4 y ES para IATF en vacas en
aneslro posparto se han obtenido aceptables tazas de
concepción, incrementado el porcentaje de prei'lez (10,8).
En otro trabajo, realizado en vacas de cria con ternero al
pie de aproximadamente 70 dias de edad, el uso de un
dispositivo con P4 mas ES asociado con un destete
temporario, iniciado desde la sacada del dispositivo hasta
el momento de la lA (50-52 h), mejoro el porcentaje de
prei'lez en comparación con vacas que solamente fueron
destetadas por 48 h Yque recibieron monta natural duran
te 60 días (4).



XXXV Jornadas Uruguayas de Buiatría "~"

eC1.5 eC2.0 CC2.5 eC3,0 CeJ.5 CC4,0

AneslroCiclicas

0% L-l__

00% aSlneCG

50%
.ConeCG,

40%

30%

20%

10%

0%

30%

20%

10%

en un plano de aumento de peso ya que cuando las condi
ciones de sequia o falta de disponibilidad de alimento evi·
tan que la vaca mejore su condición corporal durante el
servicio las tasas de preñez de estas dificilmente superen
el 35%, inclusive con eCG (26).

Figura 2. Porcemaje de preñez en fllnción del porcentaje de
ciclicidad del rodeo en llacas Ira/ada5 o no con 400 VI de

eCG. La5 /a5as de preñez difieren en/re las vacas en anestro
Iratada5 o no tratada5 con eCG (P<O.O/).

50%

40%

Se evaluó también el impacto del porcentaje de
ciclicidad del rodeo sobre los porcentajes de preñez. Se
determinó ciclicidad como la presencia de un Cl a la pal
pación rectal o signos de celo al momento de iniciado el
tratamiento y anestro cuando sólo tenian foliculos. En la
Figura 2 se observa que la adición de la eCG no mejora la
lasa de preñez en las vacas ciclicas, pero sí lo hace en las
vacas en anestro.

Figura l. Porcentajes de preñez en fllnción de la condición
corporal en vaCa5 Irarada5 (n==678) o no (n==9668) con 400

Uf de Ecg (P>O.I).

OSin eC.G60%~ ---1
.Con eC

El uso de dispositivos de P4 en combinación con
eCG ha sido muy utilizado en vacas en anestro posparto.
la eCG es una glicoproteina de larga vida media que tiene
en la vaca un efecto similar a la FSH (48) y que puede ser
utilizada para estimular el crecimiento de los folículos en
el posparto (65). Tratamientos con eCG han mostrado un
incremento en el porcentaje de preñez en vacas con cria
con alta incidencia de anestros (28). Sin embargo, cuando
se ha usado junto con P4+EB en protocolos de IATF en
vacas en buena condición corporal los porcentajes de pre
ñez no se incrementaron con respecto a los grupos que no
recibieron la eCG. Esto se deberia a que estas vacas no
necesitarian del estimulo extra que ofrece la eCG para el
crecimiento folicular por encontrarse en buena condición
corporal (17,28) y por lo tanto la adición de eCG solo ten
dria resultados positivos en vacas en una condición corpo
ral comprometida. Esto se corroboró en trabajos realiza
dos porCutaia et al. (28) donde se concluyó que la aplica
ción de 400 U.1. de eCG en el momento de retirado el dis
positivo con P4 aumenta los porcentajes de preñez en va·
cas britanicas con crla y con buena condición corporal.
Sin embargo, cuando se utilizaron vacas con pobre o mo
derada condición corporal la aplicación de eCG aumento
los porcentajes de preñez, sobre lodo en vacas sin estruc
turas ováricas palpables o solo con foliculos (sin un Cl) al
inicio del tratamiento. En otro estudio (9) se demostró que
el tratamiento con eCG incrementa las concentraciones
plasmáticas de P4 y el porcentaje de preñez a IATF en
vacas con cria en anestro posparto. Por lo tanto, eltrata
miento con eCG puede ser una herramienta importante
para aumentar la taza de concepción a la IATF, disminuir
el periodo posparto y mejorar la eficiencia reproductiva (8).

Tratamientos con dispositivos con P4 y
eCG

En la Figura 1 y 2 se muestran datos de las IATF
realizadas por nuestro grupo de trabajo entre diciembre de
2000 y diciembre de 2003, teniendo en cuenta diferentes
factores como la condición corporal y el grado de ciclicidad
del rodeo (30). Los datos fueron recogidos de 9668 IATF
realizadas. Como bien puede observarse en el gráfico 1, la
condición corporal es un factor determinante en los resul·
tados de prei'lez a IATF. Los resultados presentados aquí
yen otros trabajos sugieren que los animales deben lener
una condición corporal minima de 2,5 (escala 1 al 5) o
idealmente 3 para obtener buenos resultados de preñez
cuando se utiliza un protocolo de IATF sin la adición de
eCG. Si a estos datos los comparamos con las lasas de
preñez obtenidas en 678 vacas que fueron tratadas con
400 Ul de eCG en el Día 8 (retiro del 018; n=678), vemos
que la adición de eCG permitió alcanzar tasas de preñez
cercanas al 50% en las vacas que tenian una condición
corporal de 2 al momento del inicio del tratamiento. Esto
se puede conseguir únicamente cuando las vacas están
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Destete Precoz e IATF

Como ya se discutió, el destete precoz es una medi
da efectiva para inducir la ciclicidad e incrementar los por
centajes de preñez al siguiente servicio en vacas manteni
das sobre campo natural (34). Recientemente Menchaca
el al., (46) realizaron un trabajo en Uruguay. Se utilizaron
139 vacas Hereford (117 multíparas y 22 primíparas, 90%
en anestro) que se encontraban entre 60 y 90 días posparto.
El rodeo fue dividido en Ires grupos homogéneos: al Grupo
DP (n= 47) se le realizó destete precoz y una semana
más tarde se comenzó un servicio de lA a celo visto duran
le 30 días. Al Grupo DIB+OP (n=46) al realizar el deslete
precoz se colocó un DIB y 2 mg de EB en el Día O. En el
Dia 8, se retiraron los DIB yse administró 150 mg de O (+)
c1oprostenol y a las 24 h 1 mg de EB. Se realizó IATF
entre las 52 y 56 h de retirado el DIB con semen congela
do/descongelado proveniente de un único toro. El Grupo
DIB (n=46) permaneció con la cría al pie y recibió el mis
mo tratamiento hormonal e IATF que el grupo anterior. Lue
go de la lATF ambos grupos fueron incorporados al servi
cio de lA a celo visto durante 30 dlas junto con el grupo
OP. Se realizó uJtrasonografía a los 30 y 60 dras de inicia
do el servicio para determinar tos porcentajes de preñez
obtenidos por IATF y durante los primeros 30 días de ser·
vicio, respectivamente. Se evaluó condición corporal (CC,
escala 1-8) y peso vivo de las vacas al inicio de los trata
mientos y luego de 30 dias de servicio. Las vacas presen
taban una CC de de 4.2±0.1 al iniciar los tratamientos y se
mantuvieron en el mismo rodeo durante todo el experimen
to. los temeros destetados precozmente fueron alimenta
dos sobre una pradera de trébol blanco, lotus y ray grass,
siendo de composición similar a la pastura donde perma
necieron los terneros al pie de la madre. Se comparó el
peso corporal de los terneros machos con y sin destete
corregido a 180 dias de vida. Para ello se registró el peso
al nacer y el peso al momento del destete tradicional en
todos los terneros. A través de la ganancia diaria estimada
se comparó entonces el peso corporal corregido a 180días.
El porcentaje de preñez entre grupos fue comparado por
test de Chi cuadrado y las medias fueron comparadas por
ANOVA.

El porcentaje de preñez obtenido por la IATF y lue-

go de 30 dias de inseminación se presenta en la Tabla 5.
Es interesante destacar como con la asociación del OP al
tratamiento de P4 + EB se logra 21.7% más de preñez a
la IATF (OIB+OP vs 018, P<0.05) y cerca de 30 puntos
porcentuales más de prenez a los 30 días de servicio com
parado con la aplicación sólo de OP o de tratamiento hor
monal. Asimismo cabe destacar que este alto porcentaje
de animales (75-80%) es preñado al inicio del servicio lo
que lo llevará a parir más temprano en la "cabeza de
parición".

Se observó que el destete precoz ejerció un efecto
inmediato sobre la recuperación de CC de las vacas ya
que las hembras de los grupos OP y OIB+OP incrementaron
su peso vivo en 10 kg Y sU CC en 0.3 puntos (P<0.01)
durante los primeros 30 dlas de servicio. Por otra parte en
las vacas que permanecieron con cria al pie la CC dismi
nuyó en 0.2 puntos y el peso vivo en 11 kg (P<0.02). Es
importante destacar que este incremento de CC se obser
vó aun en un periodo con severo déficit hidrico como lo fue
este mes en particular.

El peso corporal de los terneros destetados
precozmente fue menor que en aquellos que permanecie
ron al pie de sus madres, medido al momento del destete
tradicional (122 ± 7.8 vs 185 ± 5.0 Kg, respectivamente;
P<0.001) o corregido a 205 días de vida (145 ± 9.9 vs 192
± 4.9 Kg, respectivamente; P<0.001). Trabajos previos
demuestran que la diferencia de peso vivo de Jos terneros
destetados precozmente es compensada alrededor de los
10 meses de vida (34). Por su parte los terneros luego del
destete tradicional posiblemente sufrirán un retardo en el
crecimiento. No obstante esta diferencia es un aspecto a
considerar en aquellos sistemas netamente criadores,
donde el programa de IATF sin OP podría ser una alterna
tiva interesante.

Con la aplicación del tratamiento de progesterona+EB
e IATF o del destete precoz se obtuvieron similares por
centajes de preñez durante los primeros 30 días de servi
cio. la adopción de una u otra alternativa debería conside
rar diferentes variables propias para cada sistema produc
tivo. la asociación de ambas tecnologías permitíó incre
mentar el porcentaje de preñez a la IATF así como durante
los primeros 30 dias de servicio. El OP ejerció un efecto

Tubla 5. Porcentaje de preñez a la IATF y luego de JO días de inseminación en vacas con des/e/e precoz (DP),
con Ira/amienta de proges/erona y EB (DIB) a con la combínación de ambas (D/B+DP).

Porcentaje de preñez

1° día de servicio (IATF) 30 días de servicio

DP 0/47 0.0% • 24/47 51.1% o

D1B+DP 26/46 56.5% 36/46 78.3%
D/S 16/46 (34.8%

,
22/46 (47.8)"

Valores en la mism columna con distintos supeindices difieren (a vs b P<0.01 y b vs e P<0.05).
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positivo sobre la evolución CC de las vacas, en cambio las
que permanecieron con los terneros perdieron CC en el
periodo evaluado. Por otra parte el peso corporal fue ma
yor en los terneros que permanecieron con sus madres.

Destete Temporario e IATF

eCG ni la interacción OTTx eCG (P>0,3)en el tamaño del
follculo preovulatorio. Sin embargo, se encontró un efecto
significativo de eCG (P<0,02), pero no OTT ni la interacción
OOT x eCG (P>O,1), en el crecimiento fina' del folículo
preovulatorio (medido por la diferencia entre el tamaño del
folículo dominante en el Oía 8 y el folículo preovulatorio).

Recienlemente (41) diseñamos un experimento para
evaluar el efecto de la aplicación de eCG y del destete
temporario (On) sobre el momento y tasa de ovulación en
vacas cruza cebú tratadas con dispositivos OIB y EB. Se
utilizaron 39 vacas de carne con cria al pie, 60 a 80 dlas
posparto y una condición corporal de 2 a 2,5 (escala 1-5).
Las vacas fueron estratificadas según presentaran CL (21
39), foliculos >8 mm (19/39) o folículos <8 mm (18/39) y
fueron asignadas a uno de los 4 grupos de tratamiento en
un diseño 2x2 factorial. Todas las vacas recibieron en el
Dia Oun DIB y 2 mg de EB intramuscular (im). El Día 8, los
OIB fueron retirados, las vacas recibieron 150 mg de 0(+)
c1oprostenol im (Ciclase. Syntex) y la mitad de las vacas
recibieron 400 Ul de eCG mientras que la otra mitad no
(eCG o No eCG). A su vez, cada grupo se le dividió en 2
subgrupos para ser o no separadas de sus erras por 56 h
(Oeslete o No Destete). Todas las vacas recibieron 1 mg
de EB im en el Ora 9. Se realizaron examinaciones diarias
por ultrasonografla desde el Oía 0, para determinar el ca
mienzo de la nueva onda folicular y luego cada 8 h a partir
del Ola 9, para detectar el momento de la ovulación. Las
medias fueron comparadas por ANAVA. No se encontra
ron diferencias significativas (?>O,05) en el momento de
ovulación, ni en el tamaño del foUculo dominante en el Oia
8. Se encontró un efecto on (P<O,Ol), pero no un efecto

También se realizó otro experimento (42) para eva
luar estos mismos tratamientos en un programa de lATE
El experimento fue realizado durante 2 ai"ios y se utilizaron
769 vacas (año 2004 n=393 yaño 2005 n=376) cruza cebú
con cr1a al pie y una condición corporal de 2 a 2,5 (escala
1-5). Se realizó palpación rectal a todos los animales en el
momento de iniciado eltratamíento para determinar cual
era el estatus ovárico de los mismos. las vacas fueron
estratificadas según presentaran Cl (22,5%), folículos
(30,0%) u ovarios sin estructuras (47,5%) Yfueron asigna
das a los 4 grupos de tratamiento en un diseño 2x2 factorial
(Control. eCG, on y on+eCG). los terneros destetados
fueron separados de sus madres poruna distancia de aproxi
madamente 1000 m para evitar cualquier tipo de contacto,
visual, auditivo u olfatorio entre vacas y temeros. Todas las
vacas fueron IATF entre las 52 y 56 h de retirado el OIB. Se
realizó el diagnóstico de preñez por medio de
ultrasonografia a los 42 días de la lATE Se analizaron los
datos por Regresión logística. Como puede observarse en
la Tabla 7, se obtuvo un menor porcentaje de preñez total
en el año 2005 que en el 2004 (P=0,01). Además, la tasa
de preñez fue menor en las vacas no tratadas con eCG
que en las tratadas con eCG (P=0,01), mientras que no se
encontraron diferencias entre las destetadas o no
destetadas (P=0,7), ni interacción destete x eCG (P=0,7).

Tabla 6. Efecto del destete lemporario)' uc! tralamiento con eCG sobre las características foliculares
y oVlllación en vacas con cría Iralauos con DIB y EB(Meuia ± E.E.).

Valores con distintos superlOdlces difieren (P<0,02).

Factores Vacas que Momento Tamaño Tamaño Diferencia Fol.
Principales Ovularon de Fol. Fo!. Preov. Preov.- Fol Día

ovu(~ldón Di. 8 (mm) (mm) 8
(mm)

eCG 12120 72,0 ±1,39 7.8 ±0,45 1I, \ ±0,41 3,4 ± O,21 a

(60%)
NoeCG 9/19 (47%) 75,6 ±1,94 8.17 ±0,42 10,\ ±0,57 \,9 ±0,40'

DTT 13/20 73,8 ±1,61 7.6 ±0,39 9,9 ±O,42~ 2,3 ±O,35
(65%\

NoDTT 8119 (42%) 73,0 ±1 ,81 8,4 ±O 47 11,8 ±0,34' 3,4 ± 0,29
. .
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Tabla 7. Porcentajes de preñez en l'oCas con cría Iraladas con D/B por 8 dias.
combinadas o no con destete temporario y eCG.

Pag N" 25

Factores AÑO 2004 AÑO 2005 TOTAL
Principales
eCG 93/191 (48,7%) 61/186 (32,8%) 154/377 (40,8%)'
NoeCG 80/202 (39,6%) 48/190 (25,3%i 128/392 (32,6%) y

Destete 861191 (45,0%) 55/188 (29,3%) 141/379 (37,2%)
No Destete 87/202 (43,0%) 54/188 C28,7%i 141/390 (J6,I%i
TOTAL 173/393 (44,0%)' 109/376 (29,0%)

Porcentajes en la misma fila (ab) o columna (xy) con distintos superlndices difieren (P=D,D1)

Los resultados demuestran que el destete temporario
y la aplicación de eCG aumentan el numero de vacas con
cría que ovulan después del tratamiento con dispositivos
con progesterona. A su vez, la eCG resulta en un mayor
crecimiento final del folículo ovulatorio que las vacas solo
destetadas y puede ser la causa del incremento en los
niveles de plasmáticos de P4 y la tasa preñez (9, 26,26).
El poco o nulo efecto del destete temporario sobre las ta
sas de preñez contrasta con los datos de otros autores
(revisado en 9)

Destete con Tablillas Nasales (Lata) e IATF

Recientemente realizamos un trabajo para evaluar
el efecto de la aplicación de eCG y del enlatado de los
temeros sobre los porcentajes de preñez en vacas de car
ne (43). El experimento fue realizado durante 2 años en el
Establecimiento MEI MangrulloMubicado en la Localidad de
lavalle. Santiago del Estero. Se utilizaron 791 vacas de
carne cruza cebú (Año 2004 n=399 y Año 2005 n=3g2),
con cria al pie y 60 a 80 días pos parto. Se importante
destacar aqui las caracteristicas bien diferenciadas de los
dos años en que se realizaron los experimentos. En el año
2004 las vacas llegaron a la sincronización con una CC de
2,52:t0.31 (escala 1 a 5) y tuvieron abundante forraje des
de la lA hasta el final del servicio. En el año 2005, llegaron

a la sincronización con una CC de 2.58 .t0.33 (P<0,01
comparado con el 2004) pero poco forraje y de peor cali
dad debido a la sequía que tuvo la región desde el mes de
diciembre hasta el mes de marzo (IATF febrero). O sea
que en el 2004 las vacas estaban ganando peso, mientras
que en el 2005 las vacas estaban perdiendo peso. Se rea
lizóla palpación rectal a todos los animales en el momen
to de iniciado el tratamiento y las vacas fueron estratificadas
según presentaban Cl (20,6%), foliculos (45,0%) u ova
rios sin estructuras (34,4%) y asignadas a 4 grupos en un
diseño 2x2 factorial. En el Dia O. se realizó enlatado de la
mitad de los terneros, desde ese momento hasta la IATF,
mientras que la otra mitad no fueron enlatados. Todas las
vacas recibieron en el Día O un DIB y 2 mg de EB im. El
Dia 8, los DIB fueron retirados. las vacas recibieron 150mg
de D (+) doprostenol im y fueron subdivididas para recibir
o no recibir 400 UI de eCG. Todas las vacas recibieron 1
mg de EB en el Dia g y fueron IATF entre las 52 y 56 h de
retirado el DIB. Se realizó diagnóstico de pret'iez por medio
de ultrasonografia a los 60dias de la lATE los datos fueron
analizados por regresión logística. No se encontraron dife
rencias en la preñez total entre años (P=0,1). Sin embargo
hubo una interacción año x lata (P<0.05) debido a una mayor
preñez en las vacas cuyos terneros fueron enlatados en el
año 2004 y a una menor preñez en las vacas en este trata
miento en el año 2005 (Tabla 8). Por su parte no se detecto
un efecto eCG en las tasas de preñez (P>0,1).

Tabla 8. Pareen/ajes de preliez en vacas con cria tratadas con DIB. combinadaf o
no con 400 Uf de eCG en el Dio 8 y enlatado de los terneros de.fde el Dio Ohasta la IATF

Factores ANO 2004 AÑO 2005 TOTAL
Principales
eCG 82/192 (42,7%) 841196 (42,9%) 166/388 (42,8%)
NoeCG 90/207 (43,5%) 831196 (42,3%) 173/403 (42,9%)

Lata 911195 (46,7%)' 75/205 (36,6%) 166/400(41,5%)
No Lata 811204 (39,7%)' 921187 (49,2%j' 173/391 (44,2%i

TOTAL 172/399143,1%) 167/392142,6%)

ab denota diferencias significativas entre las vacas con temeros enlatados o no enlatados (P<O,OS).
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Concluimos que el efecto del enlatado de los terne
ros sobre las tasas de preñez es sensible a las condicio
nes del año en que se trabaja. En el año 2004, al estar las
vacas con disponibilidad de forraje tuvieron una respuesta
inmediata al enlatado (46,7% vs 39,7%: Tabla 8). Inclusive
en el 2004 las tasas de preñez de los grupos con eCG
fueron de 43,7% (Grupo eCG-No Lata) y de42,3% (Grupo
eCG-Lata) vs 36,6% en el grupo control (No eCG y No
lata). Contrariamente, al estar las vacas con relativamen
te mejor condición corporal pero en pérdida de peso en el
año 2005 el enlatado de los terneros no mejoró la tasa de
preñez y hasta la empeoró. A su vez, la eCG no incrementó
la tasa de preñez con respecto al grupo control (eCG-No
lata 48,9% vs No eCG-No Lata 50,0%).

Impacto productivo de la IATF en diferentes
sistemas de producción

Sin dudas una de las principales ventajas de la
implementación de un programa de IATF en un rodeo de
cria radica en el hecho de que mediante está técnica se
obtienen terneros mas pesados, tal cual fue presentado
anteriormente (28). Esto se debe fundamentalmente al
hecho de que en el primer dia de servicio partimos con
alrededor del 50% de los vientres preñados y esto induda·
blemente aumenta significativamente la cabeza de parici6n
del año siguiente. Además, el peso de los terneros se
incrementó debido al progreso genético logrado por la uti
lización de toros de genética superior (28). El impacto de
la IATF ha demostrado ser igualmente eficiente en diferen
tes planteos de cria en distintas zonas de la Argentina y
Brasil (13).

En el año 2002 se comenzó con la implementación
de programas de IATF en la Estancia "El Mangrullo" (Lavalle,
Santiago del Estero, Argentina). Este establecimiento se
encuentra en la zona semiárida de Argentina, con un régi
men de lluvias de 600 mm anuales pero con una fuerte
estacionalidad, concentrándose las lluvias desde Noviem·
bre-Diciembre hasta Mayo-Junio. Los animales son todos
cruza cebú y se ha realizado un programa de cruzamiento
absorbente con la raza Bonsmara a través de semen y
embriones. En la Tabla 9, se muestra la evolución de la
cantidad de animales incluidos en los programas de IATF y
los resultados obtenidos en cada categoría.

Como puede observarse en la Tabla 9, se realizó un
programa progresivo de IATF en vaquillonas y vacas con
cría con tasas de preñez que oscilaron entre el 40 y el
50%. Como diferencia destacable es que el verano del 2005
ha sido particularmente seco, sin lluvias desde Diciembre
hasta Marzo y esto indudablemente afectó las tasas ge·
nerales de preñez. No obstante se puede observar como
con un programa agresivo de IATF en un campo en condi
ciones climáticas menos favorables que la Pampa Húme
da se puede mantener aceptables tasas de preñez a la
lATE Tal vez lo mas importante de la aplicación de este
sistema haya sido el efecto que ha producido en la distri
bución de los partos, como se lo puede ver en la Figura 3.
Se comenzó con una distribución de las pariciones a lo
largo de 6 meses en la temporada 2002/03 (no IATF) con
una afta cantidad de vacas pariendo entre Diciembre y Marzo
(cola de parición). En la temporada 2004/05 tuvimos
pariciones por 5 meses, pero con un adelantamiento de
las pariciones y una mayor parición acumulada en los
meses de septiembre a diciembre y pocas pariciones en
enero.

Tabla 9. Utilización de la IATF en la Es/ancia El Mangm/lo ubicada en Lavalle.
Noroeste de la PrOi'incio de Santiago del Es/ero.

Cate20ría Año 2002/03 Año 2003/04 Año 2004/05 Total
Vaquillonas 148/292 341/619 56411233 1053/2144

(50,7%) 155,1%) 145,7%) (491%)
Vacas Secas -- 189/394 -- 189/394

147,9%) (47,9%)
Vacas con Cria 156/289 3451790 45011199 95112278

(54,0%) 143,7%) 1375%) (41 7%)
Total 304/581 875/1803 1014/2432 2193/4816

1523%) (485%) (417%) (455%)
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Tabla lO. Diferencia de peso al deslele de terneros cruza
cebú x Bonsmara nacidos por IATF

a servicio natural. Estancia "El Mangmllo", 2004.

SS' OC1 Hf(N OIC ENE fEB MM

Figura 3. Dislribución de las pariciones en la Estancia "El
Mangrullo" Santiago del ESfero, Argentina.

Asimismo. en el año 2004 se evaluó el impacto de la
aplicación de la IATF en el peso al destete de terneros
provenientes de servicio natural con el de terneros prove
nientes de IATF. similar a la comparación realizada en una
publicación anterior ulllizando vacas Angus (28). Para esto
se utilizó sólo un subgrupo de vacas de las cuales se pudo
recuperar lodos los datos de partos. Las vacas del Grupo
Servicio Natural fueron servidas con un 3% de toros
Bonsmara durante un periodo de 90 dias. Las vacas del
Grupo IATF fueron tratadas con un protocolo con 018 por 8
días al inicio del servicio y luego repasadas con toros.
Durante la época de parición se controló a todas las vacas
y se identificó a los lerneros nacidos con caravana. En la
Tabla 10 puede observarse los pesos al destete de los
temeros prooucidos por IATf o por servicio natural. se ajustó
el peso de los temeros a 1BO dias para determinar qué
proporción de la diferencia de kilos entre los grupos fue
debida al momento de ocurrencia de los partos y qué pro
porción fue debida a una mejora genética por los toros
utilizados en la IATF.

n Peso al Destete (Kg) Peso Ajllstado-105 dias
(Media ±EE) (Kg)

(Media±EE)
IATF 138 178,1±1,9' 184)±1,6'
Servicio Natural 181 149,4±1,5' 17),8±1,4'
Diferencia 28,7 10,4

"" Medias con distintos superindices en la misma
columna difieren (P=0,00001)

Como se ve en la Tabla 1Olas temetos del Grupo
IATF fueron más pesados al destete que los temeros del
Grupo Servicio Natural. Parte de esta diferencia (1B,3 Kg)
fue atribuida a que los terneros del Grupo IATF nacieron
más temprano que los temeros del Grupo Servicio Natural.
Por otra parte hubo un incremento en el peso de los teme
ros de 10,4 Kg producto de que en la IATF se utilizaron
toros superiores a la media del rodeo para peso al destete,
lo que produjo un avance genético en los temeros produci
dos. Estos datos confirman los datos anteriores evalua
dos en Ganado Angus (2B) donde las diferencias de peso
al destete fueron de 34,6 Kg pata los lemeros producidos
por IATF con respecto a los de servicio natural y demues
tran que es posible mejorar los indices productivos en un
todeo de cría aplicando un programa de IATF al comienzo
del servicio.

Otro caso para mencionar es el programa realizado
en La Estancia MSanto Domingo", ubicada en Rio Ceballos,
Córdoba. Este establecimiento tiene un régimen de lluvias
mayor al Mangrulto, con aproximadamente BOO a 1000 mm
anuales y con una distribución de lluvias fuertemente
estacional entre los meses de Octubre a Junio. En este
caso el campo es mixto y se posee un rodeo Brangus y
Braford puro, realizándose IATF en los meses de Noviem
bre-Diciembre a un lote de 180 a 280 animares, compues
to por vaquillonas de 22 a 26 meses y vacas con cria al pié
de 45 a 70dias posparto (1 00 vaquillonas aproximadamente
en los años2001 a 2003 y 200 vaquillonasen el año 2004).
En este caso los animales siempre han estado con buena
CC (2,5 a 3,5) al inicio del servicio yeltratamientode IATF
que ese realiza consiste en un dispositivo con P4 (Triu-B,
DIB o CIDR-B) con 2 mg de EB en el Día O, remoción del
dispositivo y PGF en el Día 7 u 8, 1 mg de EB a las 24 h Y
se realiza la IATF entre las 52 y 56 h de la remoción del
dispositivo. Como se desea aumentar el número de ani
males producidos por lA se realiza en todos los casos una
resincronización de los celos que consiste en la reinserción
del dispositivo con P4 y la administración de 1 mg de EB
sólo a las vacas (no a las vaquillonas) en el Dia 13. En
este caso se detecta celos por 5 días después de la remo
ción del dispositivo (Día 20) y se realiza la lA a las Ba 12
h de observado el celo. Como se puede ver en la Tabla 11,
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Tabla 11. Tasas de preñez a la lATF. lasa de detección de ceJos. concepción y preñez
a la resincronización y tasas acumulativas de preñez en La Estancia Santo Domingo, Córdoba.

.,~..

Años (AH Resincronización Preñez Acumulativa
Final

Tasa de detección Tasa de Tasa de
de celos conceDclón Preñez

2001 1071189 44/82 • 24/44 24/82 a 1311189'
I (56,6%) (53,7%) (54,5%\ '29,3%\ '69,3%\

2002 104/192 35/88 I 35/49 35/88 1391192
I (51,2%) '55,7%\ 171,4%\ 139,7%\ 172,4%\

2003 128/228 711100 • 36/71 36/100 1641228
I (56,1%) (71 0%) (50,7%) 136,0%) (71,9%)

2004 149/279 50/1l0' 25/50 25/130 a 1,;4/279 •
I (534%) 084%' '500%\ ()9,2%' 624%'

ab ProporCiones en la misma columna con dIstintos supenndlces difieren (P<0,05).

las tasas de preñez a la IATF son bastante similares a lo
largo de tos 4 años (P>0,88). la tasa final de prel'lez por lA
ha decaído este último año (P<0,05) con respecto a los
dos años anteriores, debido a errores en la detección de
celos en la resincronizaci6n que dio como resultado un
menor tasa de preñez en la resincronización y demuestra
la sensibilidad de los sistemas que dependen de la detec
ción de celos en ganado de carne. No obstante, se pue
den mantener lasas de preñez a primer servicio (IATF) más
o menos constantes a lo largo de los años en un sistema
de este tipo.

El tercer caso es la Estancia "Santa Dominga" de
Los Lazos S.A., situada en la localidad de Olavarrfa en la
Provincia de Buenos Aires, Argentina. En este el estable
cimiento es de ganado puro Angus y está ubicado en la
Pampa Húmeda con un régimen de lluvias de 1200 a 1500
mm distribuidas durante todo el año. Siempre se inseminan
las vacas con una CC >2,5. Las vacas y vaquillonas son
tratadas con un protocolo con CIDR-B por 8 dias, junto
con la aplicación de 2 mg de EB en el Ola O, PGF en el Ola
8 (cuando se quitaron los CIDR-B), 1 mg de EB en el Ola 9
y son IATF entre las 52 y 56 h de retirado el C1DR~B. Aproxi
madamente, 15 dlas después de la IATF entran en servicio
con toros por 90 dfas. Se realiza ultrasonografía a los 30
dias de la lATF para determinar el porcentaje de preñez a

la lATF Y luego tacto rectal a los 60 dias de retirados los
toros para determinar el porcentaje de preñez por toro. En
este establecimiento se demostró en el año 2002 los ter
neros de la IATF eran 34,6 Kg más pesados que los que
se producían por servicio natural y debido a esto se inten
sifico el uso de la lATE Los resultados de las IATF en los
años sucesivos se muestran en la Tabla 12.

Asimismo, se evaluaron las tasas de preñez obteni·
das por los distintos lotes de animales en las IATF de los
años 2002 y 2003 (Tablas 13 y 14), donde se puede apre
ciar también la consistencia en los datos de prel'lez obte
nidos en las distintas categorías.

Tabla 12. Tasas de preñez en vacas y vaquilfonas IATF en
La Estacia uSanta Dominga",

ubicada en O/avaría. Provincia de Buenos Aíres.

Año N Preñadas %

2000 52R 259 49,05
2001 1169 697 59,62

2002 1905 1102 57,85
2003 1928 1179 61,15
2004 2021 1168 57,70

Tolal 7551 440S 58.J0

Tabla 13. Tasas de preñez en vacas y vaquil/onas lATF en La Estancia "Santa Domínga".
ubicada en Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Año 2003.

Rodeo C., n Preiliadas %

1 Va 200 119 5950
2 Va 179 112 62,50
3 Va 165 85 51 50
4 Va 171 95 5550
5 Vacas 196 134 6837
6 Vacas 175 98 :56,00
7 Vacas 201 133 66,16
8 Vacas 168 113 6720
9 Vacas 226 136 60,17
Total 1681 1025 6097
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Tabla /4. Tasas de preñez en vacas y vaqui/lonas JATF en La Es/ocia La Domingo.
ubicada en O/ovaria, Provincia de Buenos Aires. Año 2004

Se diseñaron dos experimentos con el objetivo de: 1)
evaluar el efecto de la aplicación de una dosis reducida de
PGF (75ug de D-Cloprostenol; Ciclase, Syntex SA) en el
momento de inicio (Día O) de un tratamiento utilizando dis
positivos intravaginales con progesterona; 2) evaluar el efec
to del uso de DIB (Syntex SA. Argentina) conteniendo 19
de progesterona 6 0,5 9 de progesterona (Syntex SA); y 3)
evaluar el uso del DIB (Syntex, Argentina) conteniendo 19
de progesterona 6 0,5 9 de progesterona nuevos o
reutilizados.

p a una sumatofla
entre la P4 endógena (Iuteal) y la exógena aportada por el
dispositivo con P4. Ademas vaquillonas con mucha pro
porción de sangre cebu tienen menor capacidad de
metabalizar la progesterona resultando en valores
plasmaticos de progesterona mas altos que las de una
vaquillona bes taurus cuando se le coloca un dispositivo
con progesterona (67). Datos preliminares indican que
mediante la aplicaci6n de una dosis de PGF en el dia 4 del
tratamiento con un dispositivo con progesterona (Moreno
et al., 2002) o mediante la aplicaci6n de media dosis de
PGF cuando se inserta el dispositivo con progesterona (Día
O del tratamiento) se obtiene una mayor tasa de creci
miento del folículo dominante.

En el Experimento 1 (Bo et al., 2006), se utilizaron
482 vaquillonas cruza cebu, de entre 24 y 30 meses de
edad con una condici6n corporal de 3,0 a 3,5 (Escala 1-5).
Todas las vaquillonas se encontraban ciclando (presencia
de Cl), determinado por ultrasonografía (Pie Medical, Falco
100-7,5 Mhz) en el Ola O y fueron divididas al azar para

Efecto de la dosis de progesterona
contenida en un dispositivo intravaginal y

la inducción de luteólisis temprana.

Rodeo Cal N Preñadas %
1 Vao. 91 56 61,5
2 VaDo 200 109 54,5
3 Vao 199 99 49,7
4 Vao 206 125 60,7
5 Vacas 203 124 61,1
6 Vacas 197 131 66,5
7 Vacas 198 146 73,3
8 Vacas 204 106 52,0
9 Vacas 285 152 53,7
10 Vacas 149 67 45,0
11 Vacas 89 53 59,6

Total 2021 1168 57,7

tanto durante el tratamiento se roducirí

Una de las posibles causas de los resultados obteni
dos en vaquillonas, podrfa deberse al hecho de que altos
niveles de progesterona circulante durante el tratamiento,
suprimen la frecuencia y magnitud de los pulsos de lH
que afectan el crecimiento del foUculo dominante, la ovula
ción y la formación de un Cl competente (67). Esta situa
ción seria mucha mas marcada aun en animales de menor
peso y tamaño metabólico como es el caso de las
vaquillonas, las cuales por lo general se encuentran cícli
cas, es decir con un cuerpo luteo (Cl) funcional. Por lo

Durante las últimos años se ha producido un gran
avance en el desarrollo de programas de inseminación ar
tificial a tiempo fijo (IATF), lo cual incrementó notabfemen·
te la cantidad de animales incluidos en estos programas
(69). Datos de análisis de resultados de programas de IATF
indican que es posible obtener porcentajes de preñez pro
medio del 50% a primo inseminación, tanto en vacas con
cría al pie como en vaquitlonas bos taurus de dos años de
edad (28). Ademas, los programas de IATF permiten la
inseminación de vacas con cría al pie y en pobre condición
corporal. Se ha demostrado que la adición de 400 UI de
Gonadotropina Coriónica Equina (eCG) a los protocolos
que utilizan dispositivos intravaginales con progesterona y
benzoato de estradiol (ES) resultan en un incremento de
alrededor de 20 puntos en los porcentajes de preñez en
esta categoría, llegando a valores promedio del 50%. Sin
embargo, no se han desarrollado programas específicos
para incrementar los porcentajes de preñez obtenidos en
vaquillonas ya que es de esperar una mayor tasa preñez
en esta categoría que en las vacas con cría al pie.

NUEVOS AVANCES EN PROGRAMAS DE
SINCRONIZACION DE CELOS EN

VAQUILLONAS INSEMINADAS A TIEMPO
FIJO
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Tabla 13. Gmpos de Tratamienlo Experimento 1.

"~"

Oia O

Dia8
Dia9

Oía 10

Dl8 1g
PGF Día 8

DIB Ig + 2 mg EB

X DIB + 150 ug PGF
1 mgEB

IATF
(52 a 56 h pos OIB)

Dl8 1g
PGF Día Oy 8

DIB Ig+2mgEB
+ 75 ug PGF

X DlB +75 ug PGF
1 mg EB

IATF
(52 a 56 h pos DIB)

DlB 0,5 g
PGF Día 8

DIB O.5g + 2 mg EB

X DIB+ 150ugPGF
I mgEB

IATF
(52 a 56 h pos DIO)

DlB 0,5 g
PGF Día Oy 8

DIB O.5g + 2 mg EB
+ 75ug PGF

X DIB + 75ug PGF
1 mgEB

IATF
(52 a 56 h pos DIB)

recibir uno de cuatro tratamientos en un diseño 2 x 2
factorial. Las vaquitlonas del Grupo PGF Dia Oy 8, recibie
ron media 'h dosis de PGF i.m. (75ug de O-Cloprostenol;
en el Dia Odel tratamiento junto con 2 mg de benzoato de
estradiol Lm. (EB, Syntex SA) y otra dosis de 75ug de 0
Cloprostenol en el momento de retirado el dispositivo (Día
8). Las vaquíllonas del Grupo PGF Día 8, recibieron solo
una dosis completa de PGF (150ug de O-Cloprostenol) en
el Oia 8. A su vez los animales de cada grupo fueron sub
divididos para recibir un OIB conteniendo 1 9 de
progesterona (Grupo OIB 1 g) o un OIB conteniendo 0,5 9
de progesterona (Grupo OIB 0.5 g) par 8 días. El esquema
de los tratamientos se encuentra resumido en la Tabla 13.

los Resultados se encuentran resumidos en la Ta
bla 2 y 3. Considerando sólo las vaquíllonas tratadas con
DIB 1 g, se encontró una diferencia (P=O,Q4) a favor del
grupo que recibió PGF en el Oia O y 8 respecto al grupo
que recibió PGF en el Día 8 (Tabla 2). Sin embargo, las
diferencias en el porcentaje de preñez obtenido en las
vaquitlonas tratadas con OIB 0.5 9 sólo fueron numéricas a
favor de las vaquillonas que recibieron PGF en el Día Oy 8
respecto a las que recibieron PGF en el Día 8.

Cuando se evaluaron sólo los efectos principales
(momento de la PGF y contenido de progesterona del 018;
Tabla 15) y no se encontraron diferencias entre los parcen-

tajes de prei'\ez en vaquillonas tratadas con OIB 1 9 o OIB
0,5 9 (P>0,05). Sin embargo los porcentajes de preñez
tendieron a ser mayores (P=O.06) en las vaquillonas trata
das con PGF en los Días O y 8 que las tratadas con PGF
sólo en el Día 8.

Conc1uimos que la lute6lisis, inducida con una me
dia dosis de PGF en el Día O, incrementó las tasas de
preñez en vaquillonas cruza cebú tratadas con un disposi
tivo de progesterona.

Se diseñó un segundo experimento (73) con el obje
tivo de evaluar las tasas de prei'\ez en vaquillonas cruza
cebú tratadas con dispositivos nuevos o usados impregna
dos con 0,5 o 1,0 9 de progesterona. Se utilizaron 239
vaquillonas cruza cebú de 20 a 26 meses de edad y con
una condición corporal de entre 2.5 a 3,5 (Escala 1-5). las
vaquillonas fueron divididas al azar en 4 tratamientos, en
un diseño 2 x 2 factorial. En el Día O, todas las vaquillonas
recibieron 2 mg de EB i.m. y fueron divididas para recibir
OIBs de 1 60,5 9 de progesterona nuevos o previamente
utilizados. En el Día 8, se retiraron los OIB y se aplicó una
dosis de PGF i.m. En el Oia 9, todas las vaquillonas reci
bieron 1 mg de EB y fueron IATF entre las 52 y 56 h luego
de retirados los 018. El día de colocación de los OIB se
realizó ultrasonografia (US) para determinar la presencia
de un Cl y todas las vaquillonas presentaron uno. El diag-

Tabla 14. Porcentajes de preñez obtenidos en vaqlli/Jonas Iratadas con DIB
con 19 o0,5 g de progesterona y /raladas con PGF en el Dio Oy 8 u8 dellratamiento.

DlB 1 g
PGF Día 8

60/121
(49,6%t

DlB 1 g
PGFDíaOy8

74/118
(62,7%)6

DlBO,Sg
PGF Día 8

631119
(52,9%)a6

DlBO,Sg
PGF Día Oy 8

70/124
(56,5%)a6

ab porcentajes en la misma fila con distintos superíndices difieren P=O,04

Tabla 15. Porcentajes de preñez obTenidos en vaq/li/lonas traladas con DIB
con 19 Ó 0,5 g de P4 y tratadas con PGF en el Día Oy 8 u8 del Iratamiento por efeCTOS principales.

Dispositivo Momento PGF
DIB 1 g de progesterona
D1B 0,5 g de progesterona

134/239 (56,1%)
1331243 (54,7%)

PGF Día O 144/242 (59,5%)"
PGF Día Oy8 123/240 (51,3%) ti

ab porcentajes en la misma fila oon distintos superindices tienden a diferir P-0,06
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Tabla 16. Pareen/ajes de preñez en vuquiflonas cl"Uza cebú inseminadas a tiempo fijo y
tratadas con dispositivos intravaginales DIB con J ó n,5 g de progesterona nuevos o usados.

DIB Nuevo
1,OgdeP4

DIB Usado
1,0 gde P4

DlD Nuevo
0,5 g de P4

DIB Usado
0,5 g de P4

26/60
(43,3%) a

27/59
(45,O%)~

29/60
(48,3%)'

12/60
(20,0%)'

ab porcentajes en la misma fila con distintos superíndices difieren (P<O,003)

Trlu·R Triu-8 Monodosls TOTAL
(1 g de P-1) (0,53 g de P4)

Tabla 18. Porcentaje.~ de preñez a la re-IATF en voql/i/lonos
Branglls y Braford según el dispositil'o utilizado.

Tabla 17, Porcentaje~' de preiíez a fa lATF en vaqui/lonus
Branglls y Brafard segun el dispositim l/tilizado.

del Triu-B. En el Día -2 se realizó el retiro de los dispositi
vos y la aplicación de 150 I-Ig de O (+) c!oprostenol i.m. En
el Día -1 recibieron 1 mg de ES. Se realizó la IATF (Día O)
entre las 52 y 56 horas de retirados los dispositivos con
semen congelado/descongelado. En el Día 16, se realizó
la reinserción de los dispositivos intravaginales, se re-utili
zaron dispositivos distribuyéndose de la misma forma que
en el primer tratamiento para sincronizar la ovulación. En
el Día 22, se retiraron los dispositivos y se les aplicó 0,01 05
mg de acetato de buserelina. En el 28, se realizó el diag
nostico de gestación por ullrasonografia con un ec6grafo
equipado con un transductor de 8 MHz (100 Falco Vel.,
Pie Medical, Holanda). Las vaquillonas que resultaron va
cías recibieron en el Día 29,150 I-Ig de D (+) cloprostenol
Lm., 24 horas más tarde se les aplicó 1 mg de ES y se
realizó la re-IATF entre las 28 y 32 horas del EB. A estos
animales re-inseminados se les realizó el diagnóstico de
gestación porultrasonografia 30 días más tarde. Se obser
vó un efecto significativo según el toro utilizado sobre las
tasas de preñez (P=0.036), esto lo adjudicamos a que uno
de los toros (toro B) no cumplía con el mlnimo de
espermatozoides nonnales «70 %). Debido a que no se
encontró interacción toro-dispositivo se evaluó el efecto
dispositivo. No se observo efecto del dispositivo cuando se
evaluaron los porcentajes de preñez a la IATF. (Tabla 17)

46,5 -l.
(40/86)

49,2 "/.
(951193)

TOTAL

53.3 % 39.0 'Yu
(24/45) (16141)

49,0% 495 %
(41l/91l) (47/95)

Los porcentajes no difieren (P>0.1)

Los porcentajes no difieren (P>O, 1)

Tr¡u~B Triu_8 Monodosis
(1 g de P4) (0,53 g de P4)

Sincronización y re-sincronización a
tiempo fijo en vaquillonas utilizando

dispositivo intrava9inales con 0,539 de P4

Concluimos que es posible la reutilización de los DIB
de 1 9 , pero no los de 0,5 g. A su vez los resultados de
preñes de los DIB nuevos de 0,5 9 de progesterona son
similares a tos que se obtuvieron con los de 1 9 de
progesterona.

nóstico de prel'iez se realizo también por US a los 30 días
de la lATE Como puede obseNarse en la Tabla 4, no se
encontró diferencia (P>O.6) en las tasas de preñez de las
lIaquillonas tratadas con DIB con 19 de progesterona nue
1105 o previamente usados y aquellas tratadas con 018 de
0,5 de progesterona nuevos. Sin embargo. se encontró un
menor porcentaje (P<0,003) de preñez en aquellas
vaquillonas tratadas con DIB de 0,5 9 de progesterona pre
viamente usados.

Los protocolos que se basan en el uso de dispositi
vos intravaginales con progesterona para sincronizar los
retomas al celo nos permiten disminuir los dias de trabajo
en la lA, pero dependemos directamente de la tasa de
detección de celos para obtener resultados aceptables.
Por esto es que se comenzó a trabajar en programas de
inseminación que nos pennitan re inseminar a las vacas
vacias, sin depender de la detección de celo.

Se diseño un experimento para evaluar los porcenta
jes de preñez utilizando dispositivos intravaginales con di
ferentes concentraciones de progesterona (Triu-B o Triu-B
Monodosis) en protocolos de sincronización y
resincronización de la ovulación e IATF (Chesta et al., 2006,
datos no publicados). Se utilizaron 193 vaquillonas Brangus
y Braford, con una condición corporal promedio de 3 (es
cala del 1 al 5). En el Día -g se realizó palpación rectal
para determinar el status ovárico y, según éste, dividir a
los animales para recibir un dispositivo intravaginal Triu-B
o un Triu-B Monodosis. Además, se les aplicó a lodos los
animales 2 mg de EB i.m. en el momento de la inserción
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Los resultados demuestran que se pueden obtener

altas tasas de preñez con dos lATE

GnRH y eCG asociados a un dispositivo
intravaginal con P4 para incrementar las

tasas de preñez en vaquillonas
prepuberales inseminadas a tiempo fijo.

Se utilizaron 486 vaquillonas Aberdeen Angus y
Hereford de entre 14 y 16 meses de edad con peso 3240
kg, Y una condición corporal (Media ± SO) de S.1 ± 0.3
(escala 1-8; Menchaca etal., 2006). Se determinó el estado
prepuberal de las vaquillonas por la ausencia de estro 20
dias previos al comienzo del experimento y fue confirmado
por ultrasonografia transrectal (A1oka 500 con transductor
de SMHz) al momento de iniciado el tratamiento. Todas las
vaquillonas recibieron en el Día O un DIB de 1 g de
progesterona y 2 mg de EB i.m. El DIB fue retirado 7 días
mas tarde junto con la aplicación de 150 ug de
0(+)doprostenol y ese momento las vaquillonas fueron divi
didas en 4 tratamientos en un diseño 2 x 2 factoriaL Las
vaquillonas del Grupo control recibieron 1 rng de EB en el
Dia 8 y fueron IATF 52 a 56 h de retirado el OIB. las
vaquillonas del grupo EB+eCG recibieron una dosis de 300
IU deeCG (Novormon, Syntex)en el Día 7 y 1 mg de EB en
el Oia 8 y fueron IATF 52 a 56 h de retirado el 018. las
vaquillonas del Grupo GnRH recibieron una dosis 50 mg de
GnRH (lecirelina, Gonasyn, Syntex) a las 48 h de retirado
el DIB yfueron IATF 6 h mas tarde. Por último las vaquillonas
del Grupo GnRH + eCG recibieron el mismo tratamiento
que las del grupo anterior mas las adición de 300 UI de eCG
(Novormon, Syntex) en el momento de retirado el 018. Se
realizó diagnóstico de preñez a los 45 días de la IATF y los
datos fueron analizados por regresión logística.

La tasa de preñez fue mayor en las vaquillonas trata
das con GnRH (48,7 %; 119/244) vs EB (40,0%; 981245; P
<0.05) y también en las tratadas con eCG (49,8%; 120/
241) vs no eCG (40,3%: 97/241; P <0.01). La asociación
entre GnRH+eCG resultó en una preñez del 55.3% (68/
123), contra el 36,2% (46/127; P <O.OS) obtenido en el
Grupo control La preñez fue intermedia para los grupos
GnRH y EB+eCG (42,4%, SO/118 y 44,1%, 52/118: res
pectivamente). Los resultados sugieren que la GnRH como
inductor de ovulación y la eCG administrada al momento
de retirado el progestágeno resulta en mayores tasas de
preñez que las obtenidas con el tratamiento convencional
utilizando EB. En vaquillonas prepúberes. Se deberían rea·
lizar más trabajos para confirmar estos resultados.

Influencia del diámetro uterino, tamaño de
los ovarios y estructuras ováricas sobre la

fertilidad en vaquillonas cruza cebú
inseminadas a tiempo fijo

Se realizo un experimento (75) ron el objetivo de eva-

luar la influencia de diferentes caracteristicas del tracto
reproductivo de vaquillonas de 15 meses de edad y su re
lación con las tasas de preñez en programas de lATE las
vaquillonas (n=107) utilizadas fueron cruza cebu, con una
condición corporal de entre 3,0 a 3,5 (Escala 1-5) y con un
peso de entre 320 a 360 kg. En el Oia O, todas las
vaquillonas fueron examinadas por ultrasonografia
transrectal (Chisan Vet 500, Trasductor de 5 Mhz) para
determinar el diámetro promedio de los cuernos uterinos
(inmediatamente craneal a la bifurcación), la media de' tao
maño de los ovarios (ancho por allo/2) y la presencia de
estructuras ováricas [Cl, Folículos> 8 mm de diámetro
(Fol.) o solamente folículos pequeños (SE, < 8 mm de
diámetro)]. El diámetro de los cuernos fue dasificado como
1 «1cm); 2 (=1 Y < 1,S cm) y 3 (=1,5 cm). los ovarios
fueron también clasificados como 1 «1cm): 2 (=1 Y< 1,5
cm) y 3 (=1,5 cm). Todas las vaquillonas recibieron 2 mg
de EB (Syntex, Argentina) y un OIB nuevo (Syntex) en el
Día O, 150 mg de O(+)cloprostenoIIM (Ciclase, Syntex)en
el momento de retirado el OIB (Día 8); 1 mg EB 1M en el
Día 9 y fueron IATF con semen rongelado del mismo toro
entre las 52 e 56 h de retirado el OIB. Se determinó la tasa
de preñez por medio de ultrasonografía a los 30 dias de la
lATE De las 107 vaquillonas examinadas, 15 (14,0%) fue
ron clasificadas como útero Grado 1, 69 (64.4%) como
útero grado 2 y 23 (21,5%) como útero Grado 3. la distri
bución del tamaño de los ovarios fue: ovario Grado 1: 3
(2,8%); ovario Grado 2: 30 (28,0%) Y ovario Grado 3: 74
(69,1 %). La distribución por estructuras ováricas fue: Cl:
68 (63,5%): Fa!.: 31 (28,9%) YSE: 8 (7.4%). Se encontró
una tendencia a mayor tasa de preñez (P=0,08) en las
vaquillonas clasificadas romo Útero Grado 3 (12/23: 52,2%)
que aquellas clasificadas como útero grado 1 (511S; 33,3%)
02 (22169; 31,9%). No hubo diferencias (P>O, 1) entre las
tasas de prer"iez en las vaquillanas con ovario Grado 1 (11
3; 33,3%), 2 (11/30: 36.7%) o 3 (27/74: 36,5%). No hubo
diferencia (P>0,1) entre las vaquilJonas que presentaron
Cl (24/68; 35,3%), Fa!. (11/31; 35,S%) o SE (4/8; 50,0%).
Considerando solamente las vaquillonas que presentaron
un CL, las tasas de preñez fueron mayores (P=0,01) en
las vaquillonas ron úlerogrado 3 (11/18; 61,1%)que aque
llas con ütero Grado 2 (13/45; 28,9%) o 1 (0/5; 0,0 %).

Factores a tener en cuenta en la
implementación de un programa de lATE

Llegado el momento de poner en marcha un progra
ma de IATF es necesario lener en cuenta algunos factores
de manejo, nutricionales y sanitarios. A rontinuación rea
lizaremos un breve listado de aquellos factores a tener en
cuenta, es necesario aclarar que la falla en alguno de es
tos puntos puede poner en riesgo el éxito de un programa
de lATE
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Estado Fisiológico de los Vientres

Como vimos en las secciones anteriores hay diferen
tes tipos de tratamientos disponibles para la realización
de la IATF, uno de los primeros puntos a taneren cuenta a
la hora de la elección del tratamiento es la categoría de
vientres con la cual vamos a trabajar. Previamente a la
realización de un programa de IATF en vaquillonas es ne
cesario cerciorarse de que estas se encuentren por lo
menos en el 65% de su peso adulto. Por aIro lado es reco
mendable realizar un tacto preservicio a Jos fines de deter
minar su grado de desarrollo ginecológico, el porcentaje
estimado de ciclicidad del rodeo y cerciorarse de que no
se hayan producido preneces por robo.

En el caso de las vacas con cría al pie debemos
tener en cuenta en primer lugar la edad de los terneros,
para esto es necesario llevar un registro de las fechas de
nacimiento. las vacas no deberían ser IATF antes de los
60 dias posparto. Por otro lado, como vimos anteriormen
te, la CC es un factor crítico. En el caso de llevar a cabo un
programa convencional de IATF las vacas deberian encon
trarse en una CC de 2,5 como mínimo y en un plano de
aumento de peso. Si las vacas se encuentran en una CC
de 2 a 2,5 se deberla complementar el programa con la
aplicación de una dosis de 4()() Uf de eCG, siempre y cuando
estas vacas también se encuentren en un plano de au·
mento de peso. El tacto preservicio, si bien nos es indis
pensable, es muy recomedable para determinar patologías
ováricas y uterinas (no muy comunes en ganado de came)
pero sobre todo para determinar el porcentaje de cidicidad
y cerciorarse que no haya vacas prei'iadas al momento de
iniciado el tratamiento.

Instalaciones y Personal

Es fundamental tener en cuenta al momento de la
programación de un planteo de IATF el tipo y estado de las
instalaciones y personal entrenado en el manejo de este
tipo de programas. Como vimos anteriormente, el trata
miento de sincronización es bastante estricto en cuanto a
los tiempos de realización de cada actividad. Antes de
determinar la cantidad de animales que van a ser tratados
se deberla conocer los tiempos requeridos para cada acti
vidad a desarrollar y esto va a depender fundamentalmente
del tamaño de los corrales, manga, del tipo de casilla de
operar y de la cantidad de personal con el cual se cuenta.
lo recomendable sería no tardar mas e 2 a 3 horas duran
te cada tratamiento y por otro lado realizar la IATF en un
período de 4 h, desde las 52 a 56 h de retirado el disposi·
tivo.

Disponer de potreros cercanos a la manga y con
buena disponibilidad de pasturas es de suma importancia
durante todo el tratamiento ya que de esta forma se mini-

miza el traslado de animales. Es de fundamental impor
tancia evitar toda situación que genere estrés a los anima
les durante los tratamientos, ya que esto afecta
significativamente los resultados. los animales deben dis
poner dentro de lo posible de sombra yagua. Es recomen
dable que los arreos sean lo mas tranquilos posibles y sin
la utilización de perros, gritos o golpes.

Sanidad

Se estima que el 40 a 50 % de las fallas reproductivas
en bovinos se deben a enfermedades transmisibles. Indu
dablemente iniciar un programa de IATF en un estableci
miento con fallas sanitarias conducirla a un fracaso y por
la tanto a una pérdida económica importante. Es por esto
que previamente al inicio de un programa de IATF debería
mos contar con información a cerca del estado sanitario
de los vientres. Dentro las enfermedades reproductivas que
deberíamos tener en cuenta se encuentran las venereas
como: Campylobacteriosis y Tricomoniasis, las enferme
dades abortivas como: Brucelosís, leptospirosis, IBR, BVD
y Neosporosis. También las enfermedades abortivas emer
gentes como: Micoplasmas, Clamidias, Ureoplasmas y
Haemophilus.

Calidad Seminal

la calidad del semen a utilizar es uno de los factores
más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un
programa. Inseminar con un semen de mala calidad tiraria
por la borda todos los esfuerzos realizados con el manejo
de las vacas, su nutrición, tratamiento, etc. Es recomen
dable realizar un examen de calidad seminal previamente
a la IATF de todos los toros a utilizar. El semen a utilizar
debe tener, segun las recomendaciones de la NAAB
(National Asociation of Animal Breeders, USA), como mí
nimo un 25% de células mótiles a una velocidad 3 (O=sin
movimiento, 5=movimiento rápido donde es dificil seguir
una célula) inmediatamente después del descongelado y
un 15% de células móliles a una velocidad de 2 luego de 2
horas de incubación a 3rc. la concentración estándar de
una dosis de semen debe ser de entre 5 y 10 millones de
células mÓtiles. Nosotros empíricamente preferimos lener
más de un 30% de motilidad a la Oh. Sin embargo no hay
datos en la literatura donde se hayan determinado tos
estandares minimos del semen para un planteo de IATF.
Con respecto a la morfologia, el semen debe un tener mi
nimo del 70% de espermatozoides normales y con no mas
del 15 a 20% de defectos de cabeza y del 25% de defec
tos de cola y acrosoma (7).

Consideraciones finales

los trabajos presentados en este resumen indican
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que es posible obtener buenos resultados con la IATF en
rodeos de cria y obviar de esta manera el inconveniente de
la detección de celos. Sin embargo, la aplicación exitosa
de lA no sólo tiene que vencer el problema de detección de
celos, sino que también tiene que ocuparse del problema
del anestro producido por el amamantamiento y el estrés
nutricional. La incorporación de protocolos de IATF como
los discutidos en este capítulo, pueden reducir el proble
ma de detección de celos. A su vez, los resultados pre
sentados sugieren que los tratamientos con dispositivos
de liberación de P4 pueden mejorar el desemper'lo
reproductivo de las vacas, debido a su efecto beneficioso
sobre la frecuencia de pulsos de LH, crecimiento folicular
y ovulación.

El efecto beneficioso de la implementación de un sis
tema de este tipo depende en gran medida de un bueno
manejo nutricional y sanitario del rodeo. La CC es tal vez
el factor más determinante de la tasa de prer'lez por IATF y
debe ser buena (>2,5 en la escala del 1 al 5) al momento
de iniciar un tratamiento de sincronización de celos para
obtener resultados aceptables. La utilización de eCG va a
mejorar las tasas prer'lez en vacas con cria con una CC de
2 a 2,5 pero sólo en el caso que los animales se encuen
tren en un plano de aumento de peso.

La utilización de programas de IATF en un rodeo de
cria puede incrementar el peso al destete de los temeros
logrados, debido a la anticipación de los partos. Por su
puesto, también permite el mejoramiento genético de un
rodeo por la utilización de toros con datos genéticos cono
cidos. Finalmente. la selección del programa más ade
cuado para un determinado rodeo dependerá también de
otros factores como disponibilidad de mano de obra califi
cada e instalaciones disponibles, pero fundamentalmente
de los objetivos del establecimiento.

los resultados presentados en este trabajo demues
tran que la inducción de una luteólisis temprana con un
Iratamiento de PGF en el Día Odellratamiento incrementa
las tasas de prer'lez en vaquillonas cruza Cebú tratadas
con dispositivos con progesterona. Además. es factible la
re-utilización de dispositivos conteniendo 1 g de
progesterona pero no la de dispositivos con 0,5 g de
progesterona. Se pueden también realizar dos IATF utili
zando dispositivos con progesterona asociados a una de
tección precoz de la prel'lez con ultrasonografia.

Con respecto a las vaquillanas prepuberes, los resul
tados sugieren que la GnRH como inductor de ovulación y
la eCG administrada al momento de retirado el
progestágeno resulta en mayores tasas de prer'lez que las
obtenidas con el tratamiento convencional utilizando EB
en vaquillanas prepúberes. No obstante el desarrollo de
los cuernos uterinos es critico para obtener altas tasas de
prer'lez en vaquíllonas de 15 meses y esto puede estar
mas relacionado la madurez de la vaquillona que la pre
sencia o ausencia de un Cl al inicio de un programa de

lATE Es necesario seguir avanzado en el desarrollo de
protocolos de IATF destinados a incrementar los porcenta
jes de prel'lez logrados en vaquillonas.
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