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En terminos ampLios, puede definirse a la tec
nologfa como el conjunto de conocimientos tee
nicos, ordenados cientificamente, que permiten
disef'iar y crear bienes y servicios que resuelven
determinados problemas, mejoran condiciones
6 satisfacen ciertas necesidades en cualquier
actividad de los seres humanos. Por extensi6n,
tecnologia reproductiva para La cria es cualquier
practica, metoda, tecnica 6 herramienta que
impacta en el potencial reproductivQ del rodeo
(McMillan, 1994). Es relevante conocer las tee
nologias reproductivas en Uruguay desde que el
75% de la superficie ganadera deL pais, esto es
mas de 11 miLtones de hectareas, la conforman
establecimientos criadores y de cicio completo
en Las que hay vacas de crfa (OLEA, 2013). So
lamente los predios criadores constituyen el
53% de todos los establecimientos ganaderos y
abarcan mas de (a mitad de toda el area ganade
ra nacional. Sin embargo, el fndice de procreos
promedio de Uruguay durante el periodo 1999
a 2012 se situ6 en et 63,7%, con un rango de
59,2% a 68,0%, segun la misma fuente.

Estos numeros muestran, entre otras cosas, Que
eL incremento en la competitividad de fa gana
deria nacional pasa necesariamente por mejo
rar La productividad de nuestras vacas de cria.
Hemos presentado anteriormente (de Nava,
1998; 2010; 2011a) nuestra visi6n sobre la cria
y, particuLarmente, sobre el rol Que entende
mos debe cumplir el veterinario especialista en
reproducci6n en las empresas ganaderas (de
Nava, 2000; 2011a). Entre otros aspectos, in
sistimos en Que el manejo de los rodeos de cria
abarca mucho mas Que asegurar una determi
nada condici6n corporat al parte en las vacas e
implica la adopci6n de mucho mas tecnologias
que el destete precoz en los terneros. En todos
esos trabajos se enfatiza La necesidad de tener
una visi6n global sobre los distintos facto res
nutricionales y no nutricionales que influyen en
La productividad de los rodeos y en la eficiencia
de transformaci6n de pasta en terneros. En la
medida Que se tenga esa visi6n global de la cria,
contemplando la productividad del sistema en
su situaci6n pastoril, y abarcando sus compo
nentes de nutrici6n, sanidad, manejo y geneti-

co, habra mas chances de lograr mejoras efec
tivas Que repercutan en el resultado econ6mico
de las empresas en las que se tiene injerencia. Y,
en cualQuier caso, se debera conocer la variada
bateria de tecnoLogias disponibles y que pode
mos llegar a integrar en el manejo reproductivo
de los rodeos de cria, de acuerdo a La realidad
particular de cada predio.

Una de esas tecnoLogias reproductivas es la
inseminaci6n artificial a tiempo fijo (IATF). La
sincronizaci6n de la ovuLaci6n y la insemina
ci6n artificial, han sido reconocidas como las
tecnologias "mas poderosas y aplicables" para
el mejoramiento genetico de los rodeos de cria
(SeideL, 1995; Rodriguez-Martinez, 2012). La
puesta a punto de protocolos de IATF efectivos
en vaquillonas y vacas de cria es un hecho rela
tivamente reciente que abre un extraordinario
panorama en cuanto a la posibilidad de hacer
grandes y rapidos progresos en el mejoramiento
animal (de Nava, 2013). Sin embargo, creemos
Que ta utilizaci6n estrategica de la sincroniza
ci6n y/o inducci6n de la ovulaci6n asociado a
la IATF es un medio muy eficaz tam bien para
mejorar ta caUdad de (a prei'iez, concentrar an
ticipadamente los partos y, por eso, aumentar
los kilos de terneros destetados por las distin
tas categorias, independientemente incluso del
mejoramiento en e( genotipo de los terneros.
Este ultimo aspecto del uso de la IATF en los
rodeos de cria nacionales ha sido menos discu
tido, quizas por estar aun menos estudiado en
eL pais, pero tiene un impacto productivo tan re
levante como eL Que eventualmente puede tener
como herramienta para el mejoramiento gene
tico de la hacienda. El objetivo de este trabajo,
entonces, es analizar el impacto productivo y
econ6mico que puede tener La IATF como tec
noLogia integrada al manejo reproductivo de Los
rodeos de cria.

I) Usa de IATF en los rodeos de cria
Et uso de programas de IATF en vaquillonas en
nuestra practica profesional se remonta a la
segunda mitad de ta decada de 1990 (de Nava
y coL, 2000a; 2000b; de Nava, 2001a; 2001b),
cuando desarrollamos y validamos un protoco-
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Cuadra 2: Tasas de preiiez aLcanzadas en La IATF
en distintas categorfas entre el2005 y eL 2014
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Los protocolos utilizados y eL resultado prome
dio que esta obteniendo nuestro equipo de tra
bajo en condiciones estrictamente comerciales
en los ultimos 10 aiios se discuten en otro arti·
cuLo de estas Jornadas, pero las tasas de preiiez
obtenidas en los programas, que por otra parte
se consideran muy buenos segun estandares in
ternacionaLes, se pueden ver en el Cuadro 2.

Tan importante como los promedios, son las
tendencias y desviaciones que se estan obte
niendo con las tasas de preiiez que se alcanzan
en nuestras condiciones corrientes de expLota
ci6n. La Figura 1 y 2 proporciona informaci6n
sobre Los resultados individuales para cada pro
grama obtenidos desde et 2010. Puede verse
que las tasas de prefiez han sido mas variabLes
para las vacas de cria que para las vaquillonas,
un hallazgo que es exactamente Lo opuesto a Lo
encontrado por algunos auto res argentinos (80
y col, 2012).

II) Integraci6n de la IATF en el manejo del rodeo
Estamos instrumentando La IATF coincidente
con el primer dfa de ta estaci6n reproductiva en
vaquillonas y vacas con cria al pie. Normalmen·
te rechazamos en los programas de IATF a Las
vaquillonas que no han comenzado a ciclar y a
las vacas que estan en anestro profundo. Ruti
nariamente, esperamos entre 10 y 15 dias para
largar 105 toros para el repaso de los lotes in
seminados. Entre el dia 17 a 24 post insemina
ci6n, procuramos tener toros aL5% (1:20 vacas)
para reducirlo aL 2% despues de ese periodo en
el que se da eL repaso de la mayor cantidad de
vacas que van a repetir. Aproximadamente a los
30 a 35 dias despues de la IATF procedemos a
hacer una ecograffa de diagn6stico y volvemos
a ajustar la cantidad de toros en funci6n de la
cantidad de vacas vadas en el Lote. La impLe
mentaci6n de la IATF en nuestras estancias ga
naderas, asociada con la evaluaci6n de La capa
cidad de servicio en los toros y la estimaci6n de
su potencial de entore (de Nava, 2011b) prac
ticamente permite reducir a la mitad la canti
dad de reproductores necesarios en el estable
cimiento. Para el caso de las vaca con ternero al
pie, la ecografia para el diagn6stico de gesta
ci6n sirve como monitoreo del entore, en donde
se identifica aqueUos vientres que permane·
cen en anestro para aplicarles aLgun grado de
control del amamantamiento, segun el tipa de
anestro que tengan en ese momento. Hemos re-

IATF mas monla nalural

Temeros mas pesados aJ destete

Ternercs geneticamente mejores

Partos ""', concentradas (faCilrta
cuidado de Ia parid6n)

Menos oecesidad de toros y menor
cosio de manlenlmienlo de torcs..., cha".., d. alC8nzar mejores
tasas de ptel'lez globaJes

Posible menor necesidad d.
manipular amamanlamienlo

Permite coo"" d. algunas
enfermedades
Mayor presencia del Veterinario en el

p"d~

M.yor !nstands de registrec:i6n d.
eplsodlos reproductJvos

lo que nos permiti6 alcanzar buenos y consis~

tentes resuLtados de campo. Oesde entonces,
comenzamos paulatinamente a integrar esta
tecnoLogia at manejo de las vaquillonas de re
posici6n en las estancias ganaderas en las que
trabajabamos. Para el caso de las vacas pari
das, fue en eL ana 2005 (de Nava, 2008) en que
finalmente logramos desarrollar y validar un
protocolo que, asociado a una adecuada meta·
dologia para su instrumentaci6n, result6 10 su·
ficientemente confiable cuando era aplicado en
las condiciones corrientes de explotaci6n de la
cria en el pais, como para justificar el usa mas
masivo de la IATF en esta categoria con ternero
al pie, ademas de las vaquHlonas. Este heche,
no soLo posibiLit6 que comenzaramos tambien a
vender profesionalmente los programas de IATF
para vacas paridas en establecimientos en Los
que trabajabamos en la 6rbita operativa, sino
que abri6 un nuevo y excitante panorama en eL
manejo de ta cria en aquellos estabLecimientos
en los que estabamos integrados a La esfera tac
tica de su administraci6n ganadera, (Levando a
cabo programas de asesoramiento tecnico en
esas estancias (de Nava, 201ia). EL impacto que
la puesta a punto de La IATF tiene en el manejo
del rodeo cuando se la aplica el primer dia en
la estaci6n reproductiva, la mejora en la calidad
de La prei'iez y del peso de Los terneros at des·
tete, La reducci6n en La necesidad de toros, La
aceleraci6n en el progreso genetico y La even
tual mejora en el comportamiento reproductivo
global pronto se hicieron eVidentes.

Cuadra 1: Ventajas potenciales de la instrumen
taci6n de programas de IATF en rodeos de cria

En el Cuadro 1 se resumen las ventajas como
consecuencia de aplicar la IATF en el predio,
tanto en vaquiLlonas como en vacas con cria al
pie, en comparaci6n con el escenario en que se
recurre a fa monta naturaL exclusivamente.
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portado (de Nava, 2008) que hay un porcentaje
de aproximadamente 15% de las vacas que per·
manecen en anestro a esta attura del servicio,
aun cuando recibieron el tratamiento de induc
ci6n de la ovulaci6n correspondiente al proto
coLo de IATF.

III) tmpacto productivo de la IATF en el rodeo
Durante muchos aiios intentamos interesar a
distintas instituciones publicas y privadas so·
bre la gran utilidad que significaba para quie
nes estilbamos manejando rodeos de cria ge·
nerar informaci6n nacional sobre el impacto
que la IATF podria tener en el peso de los ter·
neros destetados por diferentes categorias y,
eventualmente, sobre las mejoras en las tasas
de preiiez globales de la hacienda sometidas a
este tipo de programas. Despues de una larga
y frustrante historia de fracasos en este senti
do, pudimos, no sin poco esfuerzo, llevar a cabo
dos ensayos controlados que aportan informa
ci6n valiosa sobre el impacto de La IATF en los
rodeos manejados en nuestras condiciones de
explotaci6n.

III. 1.) Impacto productivo de La IATF en vaqui
Uonas
El primero de estos ensayos (de Nava ycol, 2008)
fue realizado gracias al apoyo de tos laborato
rios Pftizer Uruguay y Universal Lab Ltda que
proporcionaron los hormonales utiLizados en
el trabajo, Fue L1evado a cabo entre noviembre
de 2004 y marzo de 2006 con 199 vaquillonas
ciclando Polled Hereford de dos aiios de edad
en un establecimiento ubicado en el paraje To
pador, en Artigas. Las vaquillonas se distribuye
ron al azar en dos grupos: el grupo IATF al que
se Le aplic6 nuestro protocolo convencional de
IATF el primer dfa de la estaci6n reproductiva y
un grupo Control al que se procedi6 a inseminar
con detecci6n de celo dos veces por dia durante
50 dfas. AI segundo dia de esta primera estaci6n
reproductiva, ambos grupos se manejaron con
juntamente, por lo que la unica diferencia entre
grupos fue el servicio a tiempo fijo que uno de
ellos recibi6 en el primer dfa. Se us6 semen con·
gelado de un unico toro. Despues de 50 dfas de
inseminaci6n, se continu6 un repaso con monta
natural hasta comptetar los 90 dfas de estaci6n
reproductiva. Cuatro ecograffas seriadas para
diagn6stico de gestaci6n a los 30, 80 Y150 dfas
fueron llevadas a cabo para determinar las pre·
iieces alcanzadas por grupo en el primer dia, al
dia 50 y durante toda la estaci6n reproductiva
de las vaquillonas.

Mientras que eL 100% de las vaquillonas del
grupo IATF habia sido servido en el primer dia,
aun habia un 7% de Las vaquillonas del grupo

Control que, a pesar de estar ciclando al inicio,
no se habfa detectado en ceLo y por to tanto no
recibi6 servicio al dia 24 de la estaci6n repro
ductiva (ver Figura 3). Esta eficiencia de detec·
cion de ceLo en el grupo Control es aun mejor a
la reportada anteriormente en eL promedio de
los programas con detecci6n de celo lIevados a
cabo en el2003 (de Nava, 2004). Las Figuras 4
y 5 muestran el perfil de preiiez para Los grupos
IATF y Control alcanzados durante distintos mo
mentos de la estaci6n reproductiva. Hubo una
diferencia estadfsticamente significativa en la
tasa de preiiez lograda el primer dfa de La esta
cion reproductiva (63,9% y 2,3%, grupos IATF y
Control, respectivamente, X2=76,8 P<0,01), di
ferencia que se mantuvo en Los primeros 50 dfas
de La estaci6n reproductiva. La tasa de preiiez
en este periodo continuo siendo mayor para el
grupo IATF que para el ControL (89,5% versus
75,6%, respectivamente; X2=5,9 P<O,02). Esta
preiiez refiere ademas a los terneros que se
obtuvieron por inseminacion artificial en cada
uno de los grupos. Sin embargo, no se encon
traron diferencias estadisticamente significati
vas en ta preiiez final de Las vaquiLlonas luego
de su primer entore (92,7% y 87,4%; grupos
IATF y Control, respectivamente; X2=1,5 n.s.),
ni se encontraron diferencias entre grupos en
La tasa de prei'iez en eL segundo entore ya como
vacas de primera cria (37,5% y 46,2%, grupos
IATF y Control, respectivamente; X2=1,2 n.s).
Debe mencionarse que una sequia importante
afecto el estabLecimiento en La primavera 2005
y verano del 2006, y no se aplico ninguna de las
estrategias de manejo (de Nava, 2011) que es
tarfan recomendadas en esas circunstancias,
por lo que la prenez en el segundo entore fue
muy pobre. Sin embargo, el peso de los terne
ros destetados por ambos grupos fue diferente.
Las vaquillonas pertenecientes al grupo IATF
destetaron terneros que fueron 13,5 kg mas pe
sados que las del grupo Control (137,8±25,8 kg
vs. 124,3±22,O kg; promedio y desvio estandar;
grupos IATF y ControL, respectivamente, t=3,3,
9l=139 y P<O,01). Estos resultados nos perml
tieron concluir que el programa de lATF utiliza
do en este ensayo puede ser una herramienta
efectiva cuando se lo aplica en vaquillonas para
mejorar la productividad de la vaca de primera
cria at posibilitar obtener terneros mas pesados
al destete (de Nava y col, 2008).

Ill. 2) Impacto productivo de la IATF en vacas
con cria aL pie
Este otro ensayo (de Nava y col, 2012) fue fi
nanciado enteramente por la empresa Ganade·
ra Barracas S.A., cuya administraci6n entendi6
ta importancia de La informaci6n generada en
este trabajo como insumo para La toma de de-
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cisiones. Se lIev6 a cabo en el predio ubicado
en eL paraje Cerro Pereira, departamento de
Tacuaremb6, entre diciembre de 2011 y marzo
de 2013. Se utilizaron unas 308 vacas de cria
Angus, Hereford y sus cruzas con ternero at pie
(27% primiparas y 72% multiparas), entre 40 y
70 dfas de paridas. con una CC de 3,38 (esca
La de 1 a 8; Vizcarra, 1989). Las mismas fueTon
divididas al azar durante La revisaci6n genital,
conformando tres grupos; grupo ControL (Ge),
grupo sincronizaci6n de celos mas manta natu
ral (GSMN) y grupo sincronizaci6n de celos mas
inseminaci6n a tiempo fijo (GIATF).

las vacas del GC fueTon manejadas exactamen
te como eL Testa de las vacas deL estabLecimiento
y se entoraron inicialmente con 3 toros de alta
capacidad de servicio (3 toros con 106 vacas),
las vacas del GIATF fueron sometidas a nues~

tro protocolo convencionaL de IATF para esta
categorfa con La metodoLogia correspondiente
(de Nava, 2013; 2015), mientras que las vacas
del GSMN siguieron exactamente el protocolo
anterior hasta eL retiro del dispositivo con in
yecci6n de PG y de las 400 UI de eCG, pero en
vez de recibir La GnRH y ser inseminadas, se las
entor6 a raz6n de 8 toros de alta capacidad de
servicio en 109 vacas (7,3% de toros) durante
los primeros 7 dias de la estaci6n reproductiva.
Todas Las vacas, independientemente al grupo a
que pertenecieran, fueron sometidas a un des
tete temporarlo de sus terneros por medio de la
utilizaci6n de tablillas nasales en el dfa de La
colocaci6n de los dispositivos intravaginales. A
partir de este momento cada grupo fue separa
do y destinado a potreros diferentes y distantes,
intentando asegurar similares condiciones am
bientales, con el objetivo de evitar interaccio~

nes como una posible bioestimulaci6n por una
gran cantidad de vacas en celo en los grupos
sincronizados hacia el grupo control, asi como
para facilitar el manejo de cada grupo. Unos 7
dfas despues de ta IATF, (os grupos se juntaron
en un solo potrero y las vacas fueron manejadas
en conjunto hasta la finalizaci6n del ensayo. Se
lLevaron a cabo diagn6sticos seriados por eco
graffa 42 y 72 dfas despues de la IATF para eva
luar las tasas de prenez en los primeros 12 y 42
dias del servicio y el estatus fisiol6gico de las
vacas. En et 1er diagn6stico, los terneros de las
vacas en anestro superficial 6 anestro profundo
recibieron una tabliUa nasal por 12 dias 6 fue~

ron destetados precozmente, respectivamente,
independientemente del grupo a que pertene
ciano El diagn6stlco final de preiiez de este pri
mer entore se lIev6 a cabo 35 dias despues de
finalizado el mismo.

La Figura 6 muestra el estatus fisioL6gico de

las vacas al comienzo del ensayo. La mayoria
de las vacas estaban en anestro superficial,
con algunas vacas encontradas en anestro pro
fundo. En condiciones comerciales tendemos
a rechazar las vacas en anestro profundo, pero
en este ensayo fueron igualmente sincroniza
das. Los hallazgos de la primer ecografia en el
dia 42 se presentan en la Figura 7, en donde se
observa un cambio en cuanto al estatus fisio
16gico de las vacas en ese momento. Aquellos
vientres que fueron sometidos a algun trata
miento hormonal al inicio del ensayo (GSMN
y GIATF) tendieron a presentar menores tasas
de anestro al dia 42 del entore. La cantidad de
vacas en anestro fue deL 22,7%, 14,9% Y9,5%
para los GC, GSMN YGIATF, respectivamente,lo
que tuvo una influencia en el perfi( de preiiez
alcanzado durante en entore. En la Figura 8 se
puede observar el perfil de preiiez obtenido en
los primeros 12 dfas, al dia 42 y al final del en~

tore. La tasa de preiiez en los primeros 12 dias
fue 69,1%,55,9% Y46,4% para el GIAFT, GSMN
Y GC, respectivamente, diferencias encontra
das que resultaron altamente significativas
(P<O.01) al comparar los grupos GIATF y GC. Sin
embargo, (os porcentajes obtenidos para am·
bos grupos no difieren significativamente con
los encontrados en el GSMN. La tasa de preiiez
al dfa 42 del GIATF fue significativamente ma~

yor que la del GC (89,9% vs. 71,1%, P<O,OS).
Sin embargo, los porcentajes obtenidos para
ambos grupos no difieren significativamente
con los encontrados en et GSMN en el dia 42. AI
final del entore, no se encontraron diferencias
significativas entre ninguno de Los grupos (P=
0,93), alcanzando tasas de preiiez del 90,7%,
90,1% Y91,7% para GC, GSMN YGIATF respec
tivamente.

Los resultados del primer diagn6stico, tal como
ocurre en condiciones comerciales en esta ca~

tegoria, sirvieron como monitoreo del entore
(de Nava, 2011), de manera taL que aquellas
vacas en anestro superficial volvieron a tener
una tablilla en sus terneros, como manera de
ejercer un destete temporario, mientras que
las vacas en anestro profundo, con terneros
con peso acorde para tlevar a cabo un destete
precoz, fueron sometidas a este manejo, inde
pendientemente del grupo a que pertenecieran.
La Figura 9 muestra eL porcentaje de vacas con
terneros sometidos a destete temporario y con
destete precoz en los distintos grupos de este
ensayo. Como se ve, la cantidad de vacas que
necesitaron algun tipo de manipulaci6n extra
deL amamantamiento lIeg6 a duplicarse en el
GC en comparaci6n con los grupos tratados. 0
sea que para alcanzar la tasa de preiiez final
que se muestra en la Figura 8, el grupo GC ne-
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Cuadro 4: Costos corrientes (USS) de la IATF par
animaL en el programa a vaLores 2014

En el Cuadro 4 se puede ver una estlmaci6n de
costos de la IATF para vaquillonas y vacas can
cria al pie para 1a temporada 2014. Este Cuadra
tambien proporciona informaci6n sabre el pro
medio de los costos pOT prefiez en La IATF para
carla categoria. El Cuadro 5, en tanto, brinda
una estimaci6n de los costos por prefiez cuan
do se utiliza manta natural variando la tongevi
dad y eL costa total de los toros.

destetaron una mayor proporci6n de su peso en
terneros (41,4% versus 36,8%):

Cuadro 3: Productividad de vacas segun hayan
concebido sus terneros en la IATF 6 durante eL
repaso con monta natural (MN)

IV) Impacto econ6mico en el sistema
Las ventajas econ6micas de los programas de
IATF dependen de una cantidad de factores
como La categoria en los que se los aptique, de
los resultados en tasas de prefiez y peso extra
de los terneros de vientres sometidos a ta inse
minaci6n, del precio deL kg de ternero, del pre
cio de compra de toros y estrategia de usa de re
productores, deL vaLor genetico de los terneros
obtenidos y de los costos del semen y de hormo
naLes. Por tal motivo, las ventajas econ6micas
son variables en el tiempo, y para cada estabLe
cimiento, Lo que debe alentar a continuamente
ajustar las variabLes deL anaUsis para cada caso
particular.

Este otro set de datos cuantifica La relevancia
econ6mica directa de obtener una tan aLta tasa
de prefiez como sea posible en ta IATF. Concre
tamente, un punto porcentual extra de prefiez
significa mas de 19 kg de terneros producidos
cada 100 vacas, lo que en valores corrientes im
plicaria unos USS 40 de ingreso neto extra en
ese estabtecimiento.

GN,. G_,. ~I......... ....-. EU,Iflw:I.
[XlIl ,">,
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Ademas de observar las diferencias en el peso
de terneros entre Los grupos de vacas sometidas
o no a La IATF, se puede analizar eL peso al des
tete en un grupo de vacas sometidas lATF segun
hayan concebido 0 no en esa inseminaci6n. EL
Cuadro 3 proporciona informaci6n sobre el peso
al destete de terneros segun sus madres hayan
concebido en la IATF 0 en el repaso con monta
naturaL para el p(antel de una estancia, cuyas
vacas fueron todas inseminadas. Puede verse
que hubo 19,2 kg de diferencia entre los ter
neros hijos de inseminaci6n con aquellos que
nacieron mas tarde con et repaso con monta
natural por no haber concebido a la IATF. Ese
Cuadro muestra tambien que las madres que
concibieron en la IATF en ese establecimiento

cesit6 un mayor costa de producci6n.

Tal como ocurri6 con el ensayo de las vaquillo
nas, los pesos de los terneros destetados ten
dieron a ser afectados por el manejo reproduc
tivo aL que fueron sometidas las mad res durante
el entore anterior. Las vacas con IATF at inicio
de La estaci6n reproductiva destetaron poste
riormente terneros que fueron 18,4 kg mas pe
sados que los terneros del grupo con eL manejo
tradicional del estabtecimiento (P<O.Ol) y 8 kg
mas pesados que los producidos por el grupo
que fue sincronizado pero sometido a monta
natural (P<0.10). La diferencia encontrada en
tre los terneros destetados por eL GC en compa
raci6n al GSMN fue de 10,4 kg, una diferencia
que tambien resuLt6 estadfsticamente signifi
cativa (P<0.05). Et peso promedio de los terne
ros destetados fue de 143,1 kg, 158,5 kg Y161,5
kg para los GC, GSMN YGIATF, respectivamente
(ver Figura 10). Sin embargo, taL como aconte
ci6 con el ensayo que Hevamos a cabo con va
quiLLonas, no pudimos encontrar que La tasa
de prefiez en el entore subsiguiente estuviera
influenciada por eL manejo reproductivo aL que
fueran sometidos los vientres en el entore an
terior. Todos los grupos aLcanzaron muy buenas
tasas de prenez en el segundo entore de este en
sayo. Las tasas de prefiez alcanzadas durante el
entore subsiguiente al manejo reproductivo di
ferenciaL fueron de 94,7%,93,3% Y91,3% para
GC, GSMN Y GIATF, respectivamente (P>O.10j,
de forma tal que una mejora en la tasa de pre
fiez global a consecuencia de un mejor perfit de
parici6n no fue evidente en este ensayo. Apesar
de eLlo, otros coLegas en Uruguay (Menchaca y
coL, 2013) estan reportando mejoras en Las ta
sas de prefiez globaLes a consecuencia de 1a im
plementaci6n de ta IATF en estancias ganade
ras, aunque usando y recomendando protocoLos
diferentes a los usados por nuestro equipo de
trabajo.



Cuadro 5: Variaci6n del costo de La prefiez ob
tenida por manta natural segun el promedio en
vida productiva y costo de los reproductores.

buena relaci6n costo:beneficio, 10 que justifica
plenamente su integraci6n en el manejo de los
rodeos de los rodeos de cria.
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Cuadro 6: Presupuesto parcial de La IATF versus
monta natural en 100 vaquillonas

Cuadro 7: Presupuesto parcial de la IATF versus
monta naturaL en 100 vacas con cria al pie,_...~
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v) IATF como herramienta para el mejoramien
to genetico
Como ya se mencion6, la IATF es un metodo
de extraordinaria efectividad para aumentar la
influencia de padres superiores en una pobLa·
ci6n. En el Cuadro 8 se observa La cantidad de
vientres que se preiiaron por ano por IATF en un
rodeo en particuLar. En este caso, un 37% de to
das las preneces en el periodo del 2006 al2013
se obtuvieron por IATF, can un anD puntual en
que los terneros obtenidos por inseminaci6n su
peraron eL 43%.

Sin embargo, esta gran efectividad de La IATF
como instrumento para modificar rapidamente
et pool genetico del ganado debe alertar sobre
La responsabilidad que tenemos los usuarios
de esta tecnologia a efectos de advertir sobre
los pel1gros que eso conUeva en el mediano y
largo plazo para los rodeos de cria cuando los
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UtiUzando la discriminaci6n de costos de la
IATF detallados en el Cuadro 4, los hallazgos de
impacto productivo discutidos en Las Secciones
anteriores y el valor actuaL deL kg de ternero, se
elaboraron presupuestos parciales para La apli
caci6n de (a IATF versus monta natural para un
grupo de 100 vaquiUonas y 100 vacas con cria
al pie, siguiendo la metodologia propuesta por
Anderson y col (2008). los resultados estfm pre
sentados en los Cuadros 6 y 7 para cada cate
goda. Puede observarse que, tomando 50(0 en
cuenta como impacto productivo de la IATF al
mayor peso de los terneros destetados docu
mentado por nosotros para cada categorfa, a
los va(ores corrientes de insumos y producto,
se obtiene mas de USS 12 por vaquHlona y casi
USS 18 por cada vaca inseminada. El mayor va
lor genetico de la progenie, y aspectos de ma
nejo como tener un gran numero de animates
pariendo en un corto periodo de tiempo mejo
rando et cuidado de La parici6n, no fueron to
mados en cuenta en estos analisis. Tampoco fue
considerado una eventual mejora en las tasas
de prenez que se pueden Uegar a tener por darle
mas oportunidades a los vientres para prenarse
cuando se usa La IATF, ni un posible mayor cos
to de producci6n (mayor necesidad de controL
deL amamantamiento) en las vacas paridas que
no se someten a la IATF. Por todo ello, se puede
afirmar que la lATF es, en eL escenario actuaL
de costos y precios, una tecnologfa con una muy

Son muchas las consideraciones que se pueden
hacer cuando se camparan estos costas por pre
riez en IATF con diferentes estrategias de usa y
costo de taros. Basta afirmar que eL costo por
preiiez alcanzado con La IATF puede seT com
parable a ese mismo costo obtenido por manta
natural, sobre todo cuando La vida productiva
de los taros es reducida y cuando los costos to
tales de (os reproductores se elevan, de forma
tal que, a similitud de costos, Las ventajas eco
n6micas de la IATF en comparaci6n a la mon
ta natural se hace evidente cuando se toma en
cuenta el impacto productivo de La IATF frente a
la monta natural.
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objetivos de seleccion no estan debidamente
definidos. 0 cuando estos se encuentran des
balanceados. Se ha senaLado en varias ocasio~

nes, tanto en articulos de divulgaci6n (de Nava,
2014a; 2014b) como en trabajos tecnicos (de
Nava. 2011a; 2013). sobre el dano que se puede
tlegar a causar en La productividad del rodeo de
cria usando reproductores extremos en caracte
risticas de performance como eL crecimiento 0

carcasa. La productividad de las vacas de cria
puede resentirse por La influencia negativa que
esos genes pueden tener en caracteristicas cla
ves como la eficiencia de transformacion del
pasto en terneros. Se ha indicado, por su parte,
que Los aletos favorables a caracteres reproduc~

tivos no siempre son Los aleLos favorables aso
ciados a otras caracteristicas productivas (Co
llis y col, 2012).

Cuadra 8: Comportamiento reproductivo en Los
rodeos de Silva Leggire
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En este sentido. hay indicios que estan reveLan
do que no estamos haciendo progresos en cuan~

to a la facilidad con que las vacas uruguayas se
estan preiiando. Las tasas de procreo (01 EA,
2013) no parecen estar mejorando en Uruguay,
a pesar de La disponibilidad de mayores tecno
logfas reproductivas. Por otro lado, el tamaiio
adulto de los ganados Hereford y Angus de pe
digree esta aumentando en el pais desde hace
unos cuantos aiios (de Nava. 2014b). Es alta
mente probable que este aumento en eL tamaiio
de los animales registrados de las dos razas ma
yoritarias en Uruguay este repercutiendo en los
rodeos comerciales, como revela la evolucion
en el peso de faena de vacas y de toros (ver Fi
gura 11). Bajo condiciones de disponibilidad de
materia seca restrictivas como las que se dan
en Uruguay, los biotipos con mayor potencial
de crecimiento producen menos kilogramos de
terneros por vaca entorada (Jenkins, 2009). De
esta forma. las necesidades nutricionales de 105
vientres pueden estar siendo cada vez mas difi~

ciLes de satisfacer a campo natural. con bioti-

pos de animales que experimentan anestro pos
partes mas largos (Nugent y coL. 1993) y menor
comportamiento reproductivo.
Otro indicio de que un descenso de la fertilidad
de Los ganados puede estar ocurriendo en Uru
guay 10 constituye la performance reproductiva
que estan experimentando las vaquiUonas en
muchos predios. La tasa de prenez reportada por
veterinarios en el XII TaUer de Preiiez del 2014
para 64.474 vaquillonas fue de soLo 85% (de
Nava, 2014a), un comportamiento reproductivo
pobre considerando la categoria, y el hecho que
esos vientres estan en predios que presumible
mente tenian un niveL de adopci6n de tecnolo
gia par encima del promedio nacional. Cuando
Los programas de mejoramiento animal no to
man debidamente en cuenta las caracteristicas
maternas de La reposici6n. para que las tasas de
preiiez no caigan dramaticamente en esos ro~

deos, se tienen que producir costosas modifica
ciones del ambiente que Itevan reducir la carga
animaL y/o a eLevar considerablemente 105 cos
tos de producci6n por mayores necesidades de
suplementaci6n nutricionaL 0 por mayor uso del
destete precoz. Aun asf. puede llegar a ser muy
diffcil mantener un muy buen comportamiento
reproductivo en tales casos.

Sin embargo, se pueden hacer progresos ge
neticos en rodeos de! Uruguay por la selecci6n
en determinadas caracteristicas asociadas a
la fertilidad como exito de parte 0 dias aL par
to (Urioste y col. 2007). Es posible. ademas,
cambiar la edad a la pubertad por selecci6n y,
aL reducirla, se mejora geneticamente incluso
ta tasa de preiiez de las vacas adultas (Amyes
y Morris, 2009). Por ello, la IATF puede ser una
herramienta muy vaLiosa en 105 programas de
mejoramiento para rodeos de cria cuando se ob
tiene un balance entre animales que se compor
tan bien en la invernada, permitiendo obtener
una res de caUdad en el gancho, y se favorece
al mismo tiempo el uso de genetica que preven
ga las dificultades al parto, que alcance edad a
La pubertad temprana. con buena circunferen~

cia escrotal en los toros y con ani maLes positi
vos en grasa (Parnell, 2008) por el efecto que
esto tiene en la fertiLidad de vacas manejadas
en condiciones pastoriLes (de Nava, 2011a),
buscando siempre Los biotipos que tienen chan
ces de preiiarse mas facilmente siendo ademas
longevos. La incorporaci6n de estas caracteris~

ticas a los objetivos de selecci6n esta explican~

do en gran medida La tasa de preiiez de 22.237
vaquiLLonas evaluadas en un periodo de cuatro
anos. entre el 2011 y el 2014. en donde se ob
tuvo 94.3% y 85,2% para aquellas que estaban
en rodeos con programas de selecci6n toman~

do en cuenta caracteristicas reproductivas y

ill.
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aqueUas otras cuya seLecci6n no priorizaba es
tas caracteristicas, respectivamente (de Nava,
2011b). La Figura 12 muestra la tasa de prei'iez
promedio obtenida en vaquillonas sometidas a
IATF durante los ultimos aiics, y la campara con
aquella aLcanzada en un rodeo con ya 20 arias
de selecci6n por fertilidad en donde se tog ran
mejores comportamientos reproductivos,lo que
pauta que ese balance en La selecci6n deL gana
do, prestandole atenci6n a caracteristicas ma
ternas como ta fertiLidad, permite obtener un
resuLtado tangible en los establecimientos que
La llevan arlelante. Toda esta evidencia hace que
recomendemos a la IATF, no solo como un ins
trumento directo para concentrar partes y me
jorar los pesos de los terneros destetados en el
corto plazo, sino ademas como un instrumento
para la incorporaci6n de genes autenticamente
valiosos para la cria favoreciendo en el mediano
y largo plazo la reproducci6n de la poblaci6n en
la que se la aplica.

Incluso, se estan abriendo nuevas oportunida~

des para la identificaci6n de vientres que ten
dran un mejor comportamiento reproductivo.
Por ejemp(o, el conteo de foliculos antrales de
los ovarios de las hembras puede ser un indica
dor de la fertilidad en bovinos (Cushman y col,
2009; Cushman y Perry 2012; Mossa y col, 2012,
Martinez y cot, 2014) que ademas tiene una he~

redabilidad relativamente alta (Cushman y Pe
rry, 2012) comparado a otras caracteristicas
reproductivas. Para testear el posible efecto de
la reserva de foliculos antrales en nuestras con
diciones, se esta llevando a cabo un ensayo en
vaquiUonas (Cunha, Vi noles, Glaso y de Nava,
datos no-publicados) cuyos resultados prelimi
nares revelan una tendencia a prenarse menos
a la IATF para aquellas vaquillonas con menos
reserva de folfculos con tamano de 3 mm 6 mas
en sus ovarios. Este ensayo tambien revela que
aquellas vaquillonas con menor espesor de gra
sa dorsal tambien tienden a prenarse menos a
la IATF que (as vaquillonas con mas grasa, un
hallazgo que va en et mismo sentido que 10 en
contrado por investigadores australianos (Pit
chford y Graham, 2010) al utilizar monta natu
ral. Se necesita procesar mas informaci6n para
ser concluyentes, pero los indicios de este en
sayo son muy auspiciosos sobre la utilidad que
pueden tener estos parametros para identificar
anticipadamente los vientres que se prenaran
can mas facilidad tambien en Uruguay.

VI) Comentarios finales
La IATF, como otras tecnologfas reproductivas
tales como el monitoreo del entore aplicando
un grade diferencial de control del amamanta
miento de acuerdo al estatus fisiol6gico de cada

vientre, el cuidado sistematico de la parici6n 0

el chequeo reproductivo de toros con la prueba
de capacidad de servicio y estimaci6n del po
tencial de entore de cada reproductor, es una
practica que se esta utilizando estructuralmen
te en el manejo de muchos rodeos de cria en
Uruguay desde hace ya algunos aiios. Concreta
mente, la incorporaci6n de la IATF at manejo de
los rodeos de cria aporta otra alternativa para
incrementar la productividad y la rentabilidad
de los sistemas criadores y de cicio completo.
A la mejora de la productividad por ellogro de
pariciones mas concentradas y terneros mas
pesados al destete, se Ie suma la posibilidad de
hacer avances en la mejora genetica, con pro
gresos tangibles en la eficiencia de transforma
ci6n de pasto a terneros, facilitando la obten
ci6n de una progenie versatil que, ademas de
tener alta fertilidad, se pueda comportar muy
bien en ta invernada, obteniendo un producto
final tambien de mucha caUdad en el gancho.
La informaci6n presentada y discutida en este
trabajo brinda evidencia local, no solo sobre el
impacto productivo que se da a consecuencia de
instrumentar programas de IATF en los rodeos
de cria, sino de su beneficio econ6mico en el
actual escenario de costos de insumos y precios
de producto que se da en nuestro pais.

Sin embargo, para Que las ventajas de la IATF
puedan ser debidamente capitalizadas, es nece
sario que la instrumentaci6n de esta tecnologia
se haga con racionalidad. En cualquier caso, la
IATF no deberia utilizarse como practica para
corregir malos manejos reproductivos de los
rodeos. En realidad, los mayores beneficios de
(a aplicaci6n de la IATF se dan en rodeos bien
manejados, cuando se la emplea el primer dfa
de la estaci6n reproductiva y cuando se [a in
tegra racionalmente a otras tecnologias en un
manejo reproductivo controlado que busque 10
grar una buena transformaci6n de pasto en ter
neros. Cuando eso ocurre, el manejo del rodeo
de cria puede situarse en un alto grado de exce
lencia en el usa racional de tecnologia, incluso
cuando se 10 cataloga con estandares interna
cionales. Por otra parte, los mejores resultados
en prenez con los programas de IATF se suelen
lograr cuando estan dirigidos e instrumentados
por equipos de profesionales especializados en
la aplicaci6n exitosa de esta tecnologia. Esto
constituye un doble desafio: los veterinarios
interesados deben especiaLizarse en el usa de
esta tecnologfa y los administradores de las es
tancias deben contratar equipos id6neos para
(levar a cabo este trabajo en sus rodeos. Vale la
pena ese desaffo ya que las numerosas ventajas
del uso de la IATF en ta producci6n de carne son
tan notorias que han Ilevado a investigadores



norteamericanos (Patterson y col, 2011) a ad
vertir que La mayor utilizaci6n de esta tecnoLo·
gia en otros paises puede lLegar a hacer perder
competitividad a Los productores locales.
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Figura 2: Evoluci6n de La tendencia de preliez y
tasa de preiiez alcanzada en 80 programas con
17.057 vacas paridas durante los ultimos 5 arios
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Figura 1: Evoluci6n de la tendencia de preliez y
tasa de prenez alcanzada en 142 programas con
29.929 vaquiLlonas durante los ultimos 5 anos.
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Figura 4: Perfil de tasa de preiiez alcanzados
con dos manejos reproductivos en los primeros
50 dfas de servicios (de Nava y col, 2008).
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Figura 3: Porcentaje de vaquillonas servidas en
los primeros dias de la estaci6n reproductiva
con dos manejos reproductivos. (de Nava y col,
2008).



Figura 5: Porcentaje de preiiez aLcanzado du
rante la estaci6n reproductiva en vaquiUonas
sometidas ados manejos reproductivos (de
Nava y coL. 2008).
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Figura 6: Estatus fisiol6gico de vacas en La re
visaci6n previa al comienzo de La estaci6n re
productiva en Los distintos grupos de manejo
reproductivo.
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Figura 8: Tasas de prenez aLcanzadas a Los 12,
42 dfas y aL final deL servicio segun manejo re~

productivo.

Figura 10: Peso de los terneros al destete en
vacas sometidas a distintos manejos reproduc
tivos en eL entore previo.
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Figura 7: Estatus fisioL6gico de vacas en eL pri
mer diagn6stico por ecografia unos 42 dfas del
comienzo de La estaci6n reproductiva.

Figura 9: Implementaci6n del controL deL ama
mantamiento por destete precoz 0 tabLiHa nasaL
al dia 42 del entore de acuerdo al resuLtado de
evaluaci6n del estatus fisiol6gico de las vacas
en eL 1er diagn6stico.
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Figura 11: Evoluci6n del peso de faena en vacas
y toros en Uruguay (Fuente: INAC)
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Figura 12: Comparaci6n entre las tasa de pre-.. ••
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EL ROL DEL VETERINARIO EN LA INSTRUMENTACION
DE PROGRAMAS DE IATF

Dr. Guillermo de Nova, DMV, MAgrSc (Hons)
E-mail: gtdens@adinet.com.uy
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>< Solo han pasado unos 18 aiios desde (as

primeras pubLicaciones cientificas sabre
protocolos de inseminaci6n a tiempo fijo
aplicabLes comercialmente. hasta eL presente.
Sin embargo, desde aquellos primeros reportes
internacionales que dieron pie a las primeras
experiencias locales hasta 1a actualidad, en
que ya hay varies equipes de veterinaries
trabajando con exito en todo el pais. La demanda
por la IATF ha tenido un gran aumento,
particularmente en los ultimos aiios. Pero. aun
cuando haya muchos veterinarios trabajando
ordenada y efectivamente en el tema. a
menudo observamos que ese incremento en
la demanda en el sector agropecuario por
este tipo de programas de inseminaci6n ha
Uevado a que se esten cometiendo algunos

errores en la implementaci6n de la IATF que
determinan inexorablemente pobres resultados
de campo, lo que por su parte puede significar
incrementos de costos sin el consecuente
aumento de la productividad. resultados
exiguos que 16gicamente desestimulan el uso
de esta tecnologia en esos predios. Para que
se togren tasas de prenez aceptabtes a nivel
de campo. los programas de inseminaci6n a
tiempo fijo en vacunos deben instrumentarse
aplicando determinadas pautas, ejerciendo
determinados controles y siguiendo una
determinada metodologia, todo lo cual hace
que el veterinario sea muy importante en
todo este proceso. El objetivo de este trabajo
es presentar y discutir el rol del profesional
veterinario en la instrumentaci6n de programas


