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Figura 11: Evoluci6n del peso de faena en vacas
y toros en Uruguay (Fuente: INAC)
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EL ROL DEL VETERINARIO EN LA INSTRUMENTACION
DE PROGRAMAS DE IATF
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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



de IATF exitosos en vacunos. Aunque se hace
enfasis aqui en programas de IATF Ilevados a
cabo en vaquiUonas y en vacas con cria al pie,
muchos de los criterios y conceptos discutidos
son extrapolables a las vacas lecheras.

I) Planificaci6n del trabajo
En tas ocasiones en las que el veterinario
trabaja en la esfera tiktica de la administraci6n
del predio (de Nava. 2011b). 0 es contactado
con suficiente antelaci6n para instrumentar
el programa de IATF, puede realizar una mejor
planificaci6n de (a labor, apuntando a aumentar
ta cantidad deanimalessincronizadosya mejorar
tas tasas de prei'iez alcanzadas. Si sabemos que
vamos a llevar a cabo la IATF en la primavera en
un predio, se puede visitar ese establecimiento
tres 0 cuatro meses antes para evatuar eL lote
con el que vamos a trabajar. En el Cuadro 1
puede verse que, en promedio, encontramos
solamente dos tercios de vaquiltonas ciclando
cuando el productor decide que entren al
servicio. Hay aproximadamente un tercio de Las
vaquiltonas que no suelen entrar al programa
por estar en anestro. Para el caso de la vaca
con cria al pie, el Cuadro 2 muestra que mas de
un 20% de los vientres presentados estan en
anestro profundo y, por 10 tanto, son rechazados
para inseminar. Si se puede visitar el predio con
suficiente antelaci6n, podriamos, por ejempLo,
determinar la necesidad de suplementar
nutricionalmente, 0 cambiar a mejores potreros
una parte 0 todo et lote a inseminar, a efectos de
mejorar eL componente nutricional y aumentar
la cantidad de animales elegibles para la
IATF y mejorar La productividad gLobaL de esa
hacienda. En estos casos tambien intentamos
recomendar sobre aspectos de suplementaci6n
mineraL para eL lote a inseminar, y, desde que
hemos encontrado respuestas en tasas de
concepci6n con la dosificaci6n de selenio
(Se) inyectabte previa a un programa de
inseminaci6n (de Nava y col, 2008), evaLuamos
la conveniencia de dosificar Se en ese predio en
particular. Tambien en estos casos, intentamos
establecer un pLan sanitario ajustado al predio,
que evite interferencias de vacunas y otras
dosificaciones como antiheLminticos durante el
programa 6 inmediatamente posterior al mismo.
Esto ultimo es particularmente importante
en zonas endemicas de garrapatas, en las que
deseamos evitar la presencia del acaro y sus
posibles consecuencias en momentos criticos
de instrumentaci6n del protocolo. Cuando eL
trabajo de IATF se ptanifica con suficiente
antelaci6n, se intenta aLejar de los momentos
criticos (durante e inmediatamente posterior aL
servicio) todo eLemento que sea estresante para
los animates, tat como 10 describe Perry y Smith

(2014). En aquellos casos que logramos estos
cometidos, y en que las vaquillonas y vacas con
cria aL pie estan en un buen estado sanitario
y ganando atgo de peso, notamos que es mas
factible alcanzar resultados de preiiez 6ptimos.
Lamentablemente, en muchas ocasiones, esta
planificaci6n previa no es posible, to que no debe
impedir que el profesional actue con idoneidad
en la apLicaci6n de programas de IATF, sacando
el mejor resultado en las condiciones de trabajo
que nos toca intervenir.

Cuadra 1: Resultada de ta evaLuaci6n genital de
vaquillonas previo a la inseminaci6n

....- "'""" """"" ..- - """
"" ."" .". 2.288 220 "(100'J') (7l,:nlo) (26.~"') (2.6"') (O.:nlo)

2OQ3..201~ ,.... 53.002 ".. 3.593 ,,.
(100'J') (66.:nlo) (28.8'Jlol (~,5"') (O.:nlol

Cuadra 2: Resultado de La evaluaci6n genital en
vacas paridas previa a la IATF
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"2>. 17051 '.828 '" 92
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a Nola, So!am,nl' vac:U ddando y 'n aM,lro superficial son selftCionll4as para
la IATF

II) Elecci6n del pratacolo adecuado
11.1) Efectividad de los protocolos
Consideramos que los metodos efectivos para
sincronizar la ovuLaci6n en vacunos con su aso
ciaci6n con el servicio a tiempo fijo estan aun
en pleno desarrollo, por to que es altamente
probable que 1a eLecci6n de los mejores proto
colas sea algo dinamico en funci6n de la infor
maci6n que se vaya generando. Sin desmedro de
elLo, existen en 1a actuaLidad una gran variedad
de protocotos de sincronizaci6n para IATF pu
blicados y recomendados en diferentes paises,
por 10 que muchas veces los veterinarios nos
enfrentamos a la disyuntiva de tener que eLegir
entre distintas alternativas de protoco1os. Debe
tenerse en cuenta que existen distintas razones
por las cuaLes diferentes protocolos son utiliza
dos en lugares diferentes. Una de estas razones
obedece a que hay hormonas de la reproducci6n
cuyo uso esta prohibido 0 restringido en algu
nos paises, por 10 que no solo los protocolos
comerciates deben prescindir de elias, sino que
toda la investigaci6n en esta area esta inftuida
por estas Limitaciones.

Otra de las razones que condicionan las reco
mendaciones y uso de algunos protocoLos en
determinadas regiones esta reLacionada al tipo
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de ganado y al estatu5 fisiot6gico predominante
en et momento de iniciar el servicio. Por ejem
pia, si en un determinado pais 6 regi6n, la ali
mentaci6n de las vacas de cria no es La principal
Umitante, y Las vacas paren en una muy buena
condici6n corporal y tienen una 6ptima nu
trici6n postparto, entonces el usa de una hOT
mona para acelerar eL crecimiento del folicula
dominante en el protocolo de IATF, tal como re
comendamos en las condiciones predominantes
de Uruguay, resulta innecesario. Por todo elLa,
los protocolos que son mas usados en algunos
paises no necesariamente sedan de elecci6n en
nuestras condiciones, por el simple y mera he
cho de que no son los que promueven Los mejo
res resultados de campo en nuestros ambientes
productivos.

Uno de los aspectos c1aves del rol del veterina
rio en los programas de IATF es la etecci6n del
protocolo mas adecuado para la categoria y el
estatus fisio(ogico del ganado a inseminar. EI
fundamento y las variaciones para cada cate
goria de aqueltos protocolos que estamos uti
lizando comercialmente han sido ampliamente
discutidos en otra obra (de Nava, 2013).

A prop6sito de 105 protocolos mas efectivos, un
analisis de ta informaci6n publicada sobre re
sultados que se estan obteniendo en la regi6n
con los protocolos recomendados por los labo~

ratorios proveedores de hormonales y por los
principales investigadores resulta util a efectos
de la elecci6n del protocolo para cada categoria.
En (a regi6n, en la que no hay timitantes para el
uso de sales de estradiol en los programas de
IATF como ocurre en otros paises, habria coin
cidencias respecto a la efectividad del benzoato
de estradiol (BE) al inicio del tratamiento con
progesterona en vaquillonas y en vacas con cria
(pero no en vacas lecheras ciclando, de Nava,
2011a; de Nava, 2013) para promover la emer
gencia de una nueva onda foticular, y evitar
que un foliculo con un oocito "envejecido" sea
el que finalmente ovule. Sin embargo, el pun
ta en que tenemas mayores discrepancias en
cuanto a efectividad de 105 protocolos de IATF
parece ser la elecci6n de la hormona para sin
cronizar 6 inducir la ovulaci6n despues de re
tirado el dispositivo de P4 y de administrada la
prostaglandina (Pg). Mientras la mayoria de los
laboratorios en Uruguay, Brasil y Argentina han
tradicionalmente recomendado BE primero, 6
cipionato de estradiol (CE) despues en su pro
tocolo base (Cutaia y col, 2007; B6 Ycol, 2012),
nosotros hemos preferido desde nuestros inicios
(de Novo y col, 20000; de Novo y col, 2000b; de
Nava, 2001, de Nava, 2004; de Nava, 2008), en
funci6n de los resultados reproductivos obteni-

dos en diferentes programas, la GnRH en vez de
las sales de estradiol para inducir la ovulaci6n
en los protocolos de lATE En la Figura 1 y 2 se
muestran los protocolos de IATF mas utilizados
par nosotros hasta el presente en vaquillonas y
vacas can cria al pie, respectivamente.

86 Y col (2012), en una revisi6n realizada sa
bre el tema, afirman que, con el tratamiento de
IATF mas utilizado hasta ese momento, consis
tente en la administraci6n de BE coincidente
con la colocaci6n del dispositivo intravaginal de
P4, la administraci6n de PG al retiro del disposi
tivo en el dia 7 u 8, La administraci6n de BE a Las
24 hs y La IATF llevada a cabo 52 a 56 h poste
riores a La remoci6n deL dispositivo, se obtienen
tasas de prei'iez de 50% en los programas que
son exitosos. Estos auto res, tambien presenta
ron resultados del uso de un protocoLo en que
se sustituye el BE administrado 24 despues de
retirado el dispositivo por el CE inyectado en el
preciso momento de la remoci6n de La fuente
de P4 para sincronizar/inducir la ovulaci6n, sin
que se afecten los resultados, pero reduciendo
beneficiosamente el manejo el ganado en las
mangas de cuatro a tres veces.

A efectos de conocer otros resultados de campo
que se estaban reportando en La regi6n can es
tos protocolos, revisamos 105 reportes de tasas
de preiiez alcanzadas con el protocolo base can
BE, 6 con su modificaci6n can CE, en Fuentes
argentinas: los ensayos presentados por inves
tigadores en las ultimas tres ediciones de un
simposio internacional de reproducci6n animal
y una pagina web de un laboratorio proveedor
de hormonales en los que los colegas veterina
rios reportan sus resultados de campo. El Ane
xo I y II detalLa esta revisi6n para vaquiUonas y
vacas con cria, respectivamente, abarcando 52
reportes can 12.329 animales en vaqui!lonas, y
43 reportes con 10.419 animates en vacas can
crfa al pie. Curiosamente, la tasa de prei'iez pro
medio para ambas categorias fue la misma en
esta revisi6n: 50,3% de prei'iez.

Los resultados de campo que estamos obtenien
do en Uruguay can los protocolos que muestran
las Figuras1 y 2 estan por encima de los reporta
dos en la regi6n. El Cuadra 3 presenta informa
ci6n sabre la tasa de prenez alcanzada en IATF
en vaquillonas ciclando durante la zafra 2014 y
la tasa de prei'iez promedio de 227 programas
y 38.772 vaquitlonas inseminadas a tiempo fiio
por nosotros en los ultimos 10 ai'ios. EI Cuadro
4, en tanto, proporciona la misma informaci6n
referida a vacas can cria al pie inseminadas a
tiempo fijo, en donde se puede ver la tasa de
preiiez promedio alcanzada en 125 programas



con 21.463 vacas servidas. los Cuadros 3 y 4 in·
dican que, en promedio, hemos obtenido 61,3%
y 58,0% de prenez a la IATF en vaquillonas y va
cas con cria, respectivamente, con los protoco
los que se presentan en las Figuras 1 y 2, 10 que,
como se ha mencionado, son resultados mejores
a los reportados con protocolos que utili zan BE
6 CE para sincronizar 6 inducir ta ovulaci6n. Es
de destacar que otros equipos de veterinarios
uruguayos, utilizando estos mismos protocolos,
esta,n alcanzando resultados muy similares a
los obtenidos por nosotros (Rodrfguez Galluzzo,
J; Invenizzi, F, comunicaci6n personal).

Cuadro 3: Resultados de un protocolo de JATF
en vaquiUonas en predios comerciales de Uru
guay

Cuadro 4: Resultados de un protocolo de IATF
en vacas con crfa al pie en predios comerciales
de Uruguay

Nos hemos planteado si estas diferencias de
aproximadamente 11% en vaquiUonas y 8%
en vacas paridas, encontradas en las tasas de
prenez obtenidas con nuestro protocolo con
vencional de IATF, son en efecto consecuencias
del protocolo en sf, 0 podrian deberse, aunque
sea parcialmente, a aspectos de metodologia
de aplicaci6n de los programas, a aspectos am
bientales de los predios, 0 geneticos de los ro·
deos en donde nos ha tocado trabajar. Para elu
cidar parte de estas interrogantes, Uevamos a
cabo un ensayo (de Nava y Rodriguez, 2012) en
el que trabajamos con 1.261 vaquillonas Angus,
Hereford y sus cruzas de 2 aiios de edad ciclan
do, en dos establecimientos ubicados en los de
partamentos de Salto y Tacuaremb6. las vaqui
llonas fueron sometidas al protocolo base de BE
6 a nuestro protocolo convencional (ver Figura
1) y los servicios fueron realizados por un solo
inseminador utilizando semen congelado de dos
toros en el establecimiento 1 y de cuatro toros
en el estabLecimiento 2, asignandole La misma
cantidad de servicios por toro para cada grupo.
El grupo inseminado con eL protocolo conven
cionaL obtuvo una mejor tasa de prenez que eL
grupo base de BE (62,6% versus 47,7%, respec
tivamente; P<0,001), una diferencia que se dio
consistentemente en ambos establecimientos
(ver Cuadro 5). las tasas de prenez encontra
das en las vaquilLonas inseminadas anticipa
damente por haber demostrado celo (43,4% y

56,1%) Yaquetlas inseminadas sin deteetar en
eelo (48,9% y 66,0%), para los protoeolos base
de BE y convencional con GnRH, no registra
ron diferencias estadisticamente significativas
(P=0,128). Tampoco existieron diferencias en
tre toros en ninguno de los dos establecimien
tos (P=0,192). atros investigadores nacionales
(Menchaca y l6pez, 2007) tambil~n reportaron
resultados similares cuando usaron estos pro
tocolos en vaquiUonas. Por to tanto, todos estos
resultados aportan evidencia adicionaL respec
to a que nuestro protocoLo convencional de IATF
en efecto resulta en mejores tasas de preiiez de
aquellas que se obtienen con los protocolos que
utili zan sales de estradiol para sincronizar la
ovulaci6n, un hecho que de Nava y Rodriguez
(2012) sugieren que sea tomado en cuenta por
los responsables de recomendar y aplicar pro
gramas de IATF en vaquillonas. lamentable
mente, no todos los investigadores nacionales
en programas de IATF (Menchaca y col, 2013)
han reconocido nuestros numerosos trabajos
pubticados, discutido la evidencia presentada,
ni tomado en cuenta las recomendaciones efec
tuadas.

Cuadro 5: Tasas de preiiez alcanzadas con dos
protocolos de IATF en dos establecimientos ga
naderos (de Nava y Rodriguez, 2012)

, l'"TlIlooc*l base BE - v_p.,.........-
0""", ".:nlo (127/281) 5$,.% (1llllo'303j p<O,cm, .5O.8'Ilo (161/311) M,1'llo (201/31$) P<I,001

L-'" .7,9'llo (28&'e04) ". (38 /fI18) <0.001

Una de tas razones que se ha esgrimido por la
cual nuestro protocolo convencional no seria
mas ampliamente utilizado por los colegas re
fiere a que la dosis de GnRH es mas costosa que
la dosis de la sal de estradiol. Para La reLaci6n
de precios proporcionada por un proveedor de
hormonales de muy buena calidad para el ano
2014, el cosIo de ta dosis de BE, CE YGnRH fue
de USS 0,11; USS 0,12 Y USS 0.80, respecliva
mente. De esta forma, el costo extra deL proto·
colo convencional no llega a USS 70 cada 100
vaquillonas (costo de la GnRH menos el costa
de la sal de estradiol) pero, en esa cantidad de
animaLes y en funci6n de La informaci6n discu
tida anteriormente, permitiria obtener unas 11
preiieces mas que eL protocoto a base de saLes
de estradiol, una mayor performance que justi
fica ampliamente este moderado incremento de
costos.

No obstante elLo, existe una manera practica de
reducir en parte el costa del protocolo conven
cional. Es que tempranamente comenzamos a
observar con este protocoLo convencional que
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La cantidad de vaquiUonas atzadas anticipada
mente, luego del retiro del dispositivo perc an
tes de ta administraci6n de GnRH, variaba entre
programas y particularmente parecia de pender
del dispositivo intravaginal que se utilizaba. De
esta forma, se diseii6 un ensayo (de Nava y col,
2009; Martinez ycol, 2012) en donde se estudi6,
entre atros factores, La cantidad de vaquillonas
que se detectaban en eela en La manana del dfa
9 (con el dispositivo intravaginal retirado en la
tarde del dia 7 coincidente con la inyecci6n de
PG), cuando se utilizaba una esponja artesanal
con 0,350 9 de acetato de medroxiprogesterona,
un CIOR de primer usa con 1,38 9 de progeste
rona natural 6 un DIS de segundo uso con 1 9 de
progesterona natural como fuente de P4 en eL
protocolo conventional. La cantidad de vaqui
Llonas detectadas en celo en la manana del dia
9 fue el2,1%, 6,0% Y30,9% para la esponja, el
ClDR y et DIB usado, respectivamente (P<O,Ol),
por lo que la concentraci6n de P4 del disposi
tivo, condicion6la cantidad de vaquiHonas que
mostraron celo en la manana del dfa 9. En otro
ensayo (de Nava, 2009), se observ6 que el por
centaje de vaquiUonas detectadas ceLo anticipa
damente en un mismo programa fue de 33,3%
y 44,8%, cuando se utilizaron dispositivos con
0,75 9 6 0,5 9 de progesterona naturat, respecti
vamente. Estos haUazgos Uevaron a que comen
zaramos a promover en nuestros programas de
IATF la detecti6n de celo en la manana del dia
9 (aproximadamente unas 36 a 38 hs despues
de la remoci6n de dispositivo), en La medida que
sea posibte y haya gente id6nea disponibte para
hacerlo en el campo. Debido a que aquellas va
quillonas detectadas en ceLo no requieren la ad
ministraci6n de GnRH, entonces esta detecci6n
posibilita una reducci6n adicional del costa de
hormonas en el protocolo convencional.

11.2) Evaluaci6n de dos modificaciones aL pro
tocolo convencional
A pesar de Los buenos resuLtados obtenidos con
el protocoto convencionaL discutidos anterior
mente, en el campo se sueLen encontrar dife
rentes realidades en Los que la implementaci6n
de La detecci6n de celo 0 el repunte y traida
de todos los animales a las mangas en la tar
de anterior al servicio puede ser una verdadera
dificuLtad. Por su parte, existen circunstancias
particulares en Las que traer los ani males para
La inyecci6n de GnRH en la tarde previa a la IATF
se puede compLicar por falta de tiempo, perso
nal, u otros inconvenientes como condiciones
climaticas adversas. Por tal motivo, en la prac
tica, continuamente nos estamos planteando
reaLizar modificaciones al protocolo convencio
naL, a efectos de adaptarlo a Las circunstancias
particulares de los diferentes establecimientos

y ambientes en Los que nos toca trabajar. Eso
creo la necesidad de generar informaci6n para
cuantificar una eventuaL perdida en La perfor
mance reproductiva a consecuencia de modifi
car del protocoto convencionaL recomendado.
Para ello, se llev6 a cabo un ensayo (de Nava, G;
Rodriguez Sabarros, M; Sanguinetti, A; datos no
publicados) cuyos objetivos fueron estudiar La
tasa de prenez que se sacrifica al evitar la de
tecci6n de celo en la manana deL dia 9 y La tasa
de prenez que se obtiene difiriendo la inyeccion
de GnRH a la manana del dia 10, reduciendo eL
manejo de las vaquiUonas en las mangas de 4 a
3 veces, comparando eL comportamiento repro
ductivo del protocolo convencionat con estos
otros protocolos aLternativos que no detectan
celo en la manana deL dia 9 y/o difieren la ad
ministraci6n de La GnRH a la manana del dfa 10,
coincidiendo con eL servicio por inseminaci6n.
Este ensayo fue posibLe gracias al apoyo de la
empresa Codenor.

Se trabaj6 en un estabLecimiento ubicado en
la 15ta Seccion PoLiciaL del Departamento de
Taeuaremb6 en La primavera 2014. Unas 409
vaquillonas Angus, Hereford y sus cruzas, de
2 anos de edad, diagnosticadas como ciclando
en la evaLuaci6n genital previa, fueron sincro
nizadas coLocando un dispositivo intravaginal
con 0,75 9 de progesterona naturaL (Prociclar0,
ZooVet) e inyectadas con 1,5 mg de benzoate de
estradioL (Benzoatol!), ZooVet) en eL dia 0. En el
dia 7 en La tarde, se procedi6 a retirar los dis
positivos de progesterona y a inyectar 0,015 g
de D-CloprostenoL (Ciclar€l, ZooVet). Temprano
en la manana deL dia 9, se procedi6 a detectar
celo por una hora. A las 17hs, durante la tarde
del dia 9, las vaquillonas detectadas en ceLo en
La manana se dividieron en tres grupos, en las
que un grupo fue inseminado en ese momen
to (CV-IATF9), un grupo recibi6 0,0084 mg de
acetato de buserelina (Progeretin, Nanokem)
y fue inseminado en La manana del dia 10 (CV
GnRH9-IATF10), y un grupo que recibi61a do,i,
de GnRH en La manana del dia 10 en eL momento
de recibir eL servicio (CV-GnRH10-IATFiO). Las
vaquiUonas que no fueron detectadas en eelo en
la manana del dia 9, en tanto, se inseminaron
en la manana del dia 10, pero se dividieron pre
viamente en dos grupos de forma tal que uno
recibi6 La dosis de GnRH en La tarde del dia 9
(SD-GnRH9), mientras que et otro 10 hizo en La
manana deL dia 10, coincidente con el servicio
(SD-GnRH10). Un solo tecnico inseminador
efectu6 el servicio de todos los animates, uti
lizando semen congetado de un toro de proba
da fertilidad. Entre el dia 27 y 34 se procedio a
hacer un repaso de La inseminaci6n, detectando
eelo dos veces por dia. Un diagn6stico de gesta-
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III) Evaluaci6n genital del ganado ofertado
para inseminaci6n
Consideramos que este punto es uno de los
mas relevantes que te compete al veterinario
en cualquier programa de inseminaci6n que Ie
toque dirigir, sea 0 no con servicios a tiempo
fijo. El Cuadro 1, no solo revela que general
mente una parte de todas las vaquillonas que se
ofrecen para elservicio estan ciclando previa al
programa, sino tambien que normalmente exis
te un porcentaje ya preiiado por montas roba
das (de hecho es dificil que no haya al menDs
una vaquiUona gestando en el momento de la
revisaci6n), 6 que se encuentra una pequena
cantidad de vaquillonas con otros problemas,
como hipoplasias ute rinas, que impiden su re
producci6n. La presencia de vacas paridas con
un aparato reproductor indicando que estan
muy lejos de comenzar a ovular, condici6n que

cias en tasas de preiiez en aquetlas vaquiUonas
que no mostraron celo en ta manana del dia 9
(grupos SD-GnRH' y SD-GnRH1o).
Los resultados de este ensayo permiten inferir
las tasas de preiiez que se obtendrfan con mo
dificaciones al protocolo convencional, pres
cindiendo de ta detecci6n de celo, por un lado,
y difiriendo la administraci6n de GnRH al mo
mento de la inseminaci6n, por otro. La Figura 3
muestra, basado en los resuLtados de este ensa
yo, que las tasas de preiiez obtenidas con el pro
tocolo convencional, con 0 sin detecci6n de ce
los, 6 con el protocolo alternativo que difiere la
administraci6n de GnRH al servicio serian muy
similares. Estos resultados proporcionan evi
dencia adicional a la presentada anteriormente
(de Nava, 2013) respecto a que las modificacio
nes propuestas al protocolo convencional, que
se muestran en la Figura 4, no sacrificarian ta~

sas de prenez, por 10 que existiria flexibilidad
para prescindir de un movimiento de la hacien
da sincronizada y para eventualmente evitar ta
detecci6n de celo en las circunstancias en que
esta no se pueda reaLizar. Mas trabajos serian
necesarios para comprobar s; estos resultados
obtenidos con el protocolo alternativo son tam
bien validos cuando se usa dispositivos can dis
tinta concentraci6n de progesterona y cuando
se utitiza semen de menor caUdad, 0 de toros
con menor fertiUdad intrinseca en programas
de IATF, pero existe ya suficiente evidencia
generada como para avalar tambil~n et uso del
protocolo alternativo de la Figura 4 en nuestras
condiciones. Estas implicancias, ademas, nos
proporciona a los veterinarios mas alternativas
para ajustar los diferentes programas de la za
fra de IATF, dandonos mayor flexibHidad para
acomodar los cronogramas sin aparentemente
sacrificar performance reproductiva.

-ola r-- Ae:tlvldad
o R-.a6n-1J'Mal:~dr$pO$IIMo.~ de 1,5......

-1PM - r,t:wo lbposIlMl, WI)'IlCClCln de Pg
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10 AM .j_IIIlIOi6n~ CV.Gnfl:H.-lATF,.y S().GrRH"
.~ de GnRH •~ Il'I4'O' C\'·
GnRH......TF. Y5O-GnRH.
R.-o oon deleco6n de oelc:i

Cuadra 6: Cronograma del ensayo para compa
rar dos modificaciones at protocolo convencio
nal

Puede observarse que, sorprendentemente,
no se encontraron diferencias en el comporta
miento reproductivo de aquellas vaquiUonas
detectadas en celo en la manana del dia 9 que
fueron inseminadas en la tarde sin recibir GnRH
(CV-IATF9), 6 en la manana del dia la, adminis
trando to GnRH 12 hs antes (CV-GnRH,-IATF1O)
6 en el mismo momento de la inseminaci6n (CV
GnRH10-IATF1o), obteniendo exactamente la
misma tasa de preiiez. El momenta de la admi
nistraci6n de GnRH tampoco result6 en diferen-

Cuadra 7: Tasas de prenez segun momento de
servicio y administraci6n de GnRH en vaquillo
nas detectadas 0 na en celo previamente.

ci6n por ecografia (Easi-ScanTM, BCF Innovati
ve Imaging) fue reaLizado a todas las vaquillo~

nas que no fueron detectadas en eeto durante
eL repaso en eL dia 41. Se consideraron vadas
aquetLas vaquilLonas que no resuLtaron preiia
das en este diagn6stico y aquellas que habran
sido detectadas en estro durante el repaso. EI
Cuadro 6 resume la metodologia implementada
en este ensayo.
Cinco vaquillonas no vinieron al diagn6stico de
gestaci6n, por 10 que fueron retiradas del en
sayo. Un 26,0% (105/404) de las vaquillonas
sincronizadas fueron detectadas en celo en la
maiiana del dia 9. Las tasas de prenez fueron
algo superiores para Las vaquillonas detecta
das en celo que para las que se inseminaron sin
mostrar celo previa (65,7%, 69 en 105 versus
58,9%, 176 en 299). Las tasas de prenez encon
tradas en cada grupo se pueden ver en el Cua
dro 7.

h;;=,,-iili,=---+---''''''='vtslo (cY),-+-cSo=""""'.. (SOLSon GnRHoIATF. 65.7'Jo-

'''''''GnRH,oIATF';- 6S,No---I--'58,1%

__+_-\(231351 _ _ (8el1461
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denominamos en anestro profunda (Cuadra 2),
tam bien amerita 1a evaLuaci6n genital en esta
categorfa (de Nava, 2008; 2013). A menos que
el productor 10 pida especialmente, soto se(ec
cionamos vaquiLlonas ciclando para la IATF, y.
debido a que las vacas paridas consideradas en
anestro profunda suelen teneT una muy baja
tasa de preiiez (de Nava, 2008), solo seleccio
namos vacas con cria al pie que consideramos
que ya estan ciclando 6 aquellas que estan en
anestro superficial, las que, en nuestras con
diciones, sueLen seT mas deL 90% de las vacas
paridas que terminamos eligiendo para La IATF.
Hemos discutido recientemente (de Nava, 2013)
los parametros que utilizamos para La evaLua
ci6n genital, por La que vamos a prescindir de
hacerlo aqul. Para aquellos colegas que se es·
tan iniciando en el tema, vale la pena mencio
nar no obstante, que el escore de evaluaci6n del
tracto reproductivo descrito por Anderson y col
(1991) y que se presenta en et Cuadro 8, es de
mucha utilidad en vaquillonas. Solamente las
vaquHlonas que tienen un escore de 3 6 mayor
son seleccionadas por nosotros para la IATF (ver
Cuadra 8).

Cuadro 8. Escore del tracto reproductivo (ETR)
de vaquiUonas (Adaptado de Anderson y col,
1991)

'" CUERNOS OVARIO
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IV) Control de implementac;6n del protocolo
Una vez elegido el protocolo, su implementa
ci6n debe ser precisa en tiempo y forma, un as
pecto enfatizado por diferentes autores (Perry
y Smith, 2014; 80 Ycol, 2012; de Nava, 2013).
Debido a la posibilidad de cometer errores en
cada uno de los pasos que tiene la implemen·
taci6n de un programa de IATF, se ha insistido
en la importancia que un veterinario ejecute 6
supervise cada uno de esos pasos. La labor del
tecnico, en estos casos, no solo supone asegu
rarse que todos los animales en el programa
reciban la dosis correspondiente de hormona,
por ia via indicada y con practicas de manejo
compatibles con el bienestar animal en el mo
mento indicado, sino que estas hormonas se
hayan mantenido en condiciones adecuadas de
conservaci6n desde su fabricaci6n hasta el pre
ciso momento de su utilizaci6n en las mangas.

Para ello, es necesario seleccionar proveedo
res que aseguren que los hormonales han sido
elaborados, mantenidos y transportados en las
condiciones adecuadas, al tiempo que debemos
procurar preservar estas condiciones hasta el
momento precise de su aplicaci6n. La tempe
ratura de mantenimiento es importante para
todos los hormonales, pero es particularmente
trascendente para la GnRH. Se suele recomen·
dar mantener esta hormona por debajo de los
25 °C (de Nava, 2013), algo que so to parece po·
sible cumplirse en Uruguay durante la principal
temporada de servicios cuando el producto vie
ne protegido con cadena de frio, y mantenemos
esa refrigeraci6n hasta llegar a las mangas.
Oebemos mencionar, finalmente, que siempre
intentamos registrar con un lector de trazabili
dad cada etapa del protocolo, porque esto iden·
tifica animales que faltaron al trabajo 0 anima
les que estuvieron pero no son del programa.

v) Uso de semen de alta fertilidad
Uno de los aspectos mas trascendentes que
compete al veterinario controlar en los progra
mas de IATF refiere a la fertilidad del semen
a utilizar. La calidad seminal mfnima en estos
programas aparece pobremente definida en la
literatura internacional y depende de las varia
ciones individuales de fertilidad entre toros. No
obstante ello, hemos observado una gran varia·
ci6n en los parametros de calidad seminal en
materiales nacionates e importados. Oentro de
estos, en el que solemos encontrar una mayor
variacion en calidad es en el semen congelado a
nivel nacional, en donde es frecuente encontrar
partidas de semen de muy mala aptitud, incluso
para su uso en programas con detecci6n de celo.
De esta manera, la evaluaci6n del semen a utili
zar constituye uno de los aspectos mas relevan
tes del papel del veterinario en los programas
de inseminaci6n artificial. Sin embargo, aun
cuando los parametros de caUdad como canti·
dad de espermatozoides viables, vigor 6 porcen
taje de anomalfas no sean cuestionados, hemos
encontrado (de Nava, 2001; 2013) grandes va
riaciones en la fertilidad de toros usados en es
tos programas de lATF. que suelen ser mayores
a las que se observan a celo visto, un hallazgo
tam bien reportado par otros autores (Kasima
nickam y col, 2008; Perry y Smith, 2014). Por
10 tanto, si podemos asegurarnos que al menos
una parte de los vientres en un programa sean
inseminados con algun toro con buenos antece
dentes de preiiez en IATF, podemos comparar su
tasa de preiiez con la de otros toros utilizados,
al tiempo que se amortigua una eventual pobre
performance de otros reproductores usados en
la ocasi6n.



VI) Asegurar una correcta siembra del semen
en todos los vientres
Esto supone no solo la destreza del insemina·
dor para depositar el semen en ellugar correcto
en servicios sucesivos, en ocasiones por varias
horas, sino La habilidad para manipular el se
men desde el proveedor, pasando por transpor
te hasta el adecuado proceso de descongelado.
Hemos presentado evidencia (de Nava, 2011a,
2013) sobre distintas tasas de prenez alcanza
das en programas de IATF cuando intervienen
diferentes inseminadores. Por ello, la labor de
un inseminador entrenado, -normalmente in·
seminamos nosotros mismos-, es fundamental
para aLcanzar las tasas de prenez potenciates
en cada programa. EI entrenamiento del inse
minador es ademas reLevante en programas con
grandes cantidades de animates, que por otra
parte suelen ser los mas atractivos para traba·
jar desde el punto de vista de la retribuci6n eco
n6mica.

Tomando como regla que el semen debe ser sem
brado en el utero dentro de los 15 minutos pos
teriores al descongelado (Perry y Smith, 2014),
tenemos como metodotogia compartimentar eL
descongeLador automatico de forma tal que po
nemos 5 pajuelas en carla uno de dos comparti
mentos. Cuando se termina de armar la pistoLa
de ta ultima de las 5 pajuetas de un comparti
mento, se vuelve a depositar en el bane maria
otras 5 pajuelas, comenzando a armar ta pistoLa
con la primera pajueLa del otro compartimento.
Para eLlo utilizamos un descongelador con un
volumen suficiente de agua que amortigOe el
posibte descenso de temperatura por el agrega
do de un nuevo batch de pajuetas al bane maria.
Este procedimiento Lo reaLiza generaLmente un
colega, encargado de controLar la temperatura
deL bane maria y los tiempos de descongelado,
la adecuada conservaci6n deL semen previa aL
descongelado, asi como la higiene general de
todo el proceso. Todo este control se debe rea
Lizar aL tiempo que se esta armando las pistolas
de inseminaci6n,lo que requiere una buena ha
bilidad y destreza de la persona a cargo de La
tarea, sobre todo cuando se toma una rutina de
100 a 120 vientres inseminados en la hora, ne
cesaria en los programas con mas de 500 a 700
vientres. Para que una gran cantidad de anima
Les pueda ser efectivamente servido en una jor
nada, no soLo son necesarias las instalaciones
adecuadas, -instataciones por otra parte que el
profesionaL debera inspeccionar en etapas pre
vias a La inseminaci6n-, sino un buen equipo de
trabajo que el veterinario a cargo necesita Lide
rar. La cantidad e idoneidad de los ayudantes
resulta clave aL momento del servicio y, en la
medida que se logre una buena disposici6n de

la gente, el clima de trabajo sera grato y todo
f1uira con menos esfuerzo.

Cuando se Le presta cuidadosa atenci6n a todos
estos aspectos, La cantidad de ani males en el
programa no afecta los resultados. En un peTio
do de 5 alios, en el que se sirvieron casi 30.000
vaquiHonas,la tasa de prenez ala IATF fue muy
similar para los 71 programas con menos de 148
vaquillonas que para la misma cantidad de pro
gramas con mas de 148 vaquillonas (ver Cuadro
9).

Cuadra 9: Tasas de preiiez alcanzadas en IATF
en vaquillonas entre el 2010 y el 2014 en 142
programas (29.922 animales) segun el tamaiio
deL rodeo inseminado

VII) Evaluaci6n del programa y analisis de re
sultados
La ultima etapa del Veterinario en el progra
ma deberia ser el diagn6stico de gestaci6n, el
analisis del comportamiento reproductivo y La
elaboraci6n del informe donde se presentan
los resultados del mismo. Normalmente, pedi
mos que en aquelLos rodeos inseminados en Los
que no va a haber repaso con inseminaci6n, se
aguarde entre 10 y 15 dias para largarLe tos to·
ros. En funci6n de esto, realizamos el diagn6s
tico de los vientres servidos y completamos una
planilla de Excel donde se registraron Los demas
eventos en el programa. A partir de aUi, se ana
lizan distintas variables y se elabora un informe
con eL consiguiente detalLe:

INFORME DE LA IATF

Establecunlllnlo
&8V1t descnpo6n del programa.,-
ProleslOMles Intervmtenles
Categorla
AnlfTlales presentacbs a Ia revtSaCi6n gerutal previa
Arumales rec:l'w:ad05 y causas de recnazo

--~Resultado$
Tasa de prellez global
Tasa de prelleZ por categorla
Tasa de conoepcl6n dla 9
Tasa de coocepcsOn dla 10
Tasa cIe PfeIIez por loro,--

E"""""~
Coslolanlmallns&mlnaclo
CoslO/prefteZ.
Coslol'OOSl5 5OO18f1
ProporciOn de C05I05

(matllfla!eslsemenlhonoral'105)

Comllfllanos Sllbre resultadosR__
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VII) Comentarios finales
El exito de un programa de IATF depende de
Las expectativas de los diferentes acto res, des
de que el concepto de La que serfa un buen re
sultado parecerfa seT variabLe. A pesar de ello,
carla vez resulta mas evidente que ese exito se
construye y que depende, en gran medida, de
veterinarios especializados hacienda correcta
mente su labor de campo. Esto supane La pla~

nificaci6n conveniente del trabajo asistiendo
en La preparaci6n de los vientres, una adecuada
selecci6n deL protocoLo segun La categoria y el
estatus fisiol6gico de los animates ofertados
para eL servicio, una buena evaluaci6n genital
previa, una carrecta administraci6n de hormo
naLes con el manejo apropiado de la hacienda,
un chequeo del material seminal asegurando su
6ptima calidad, un manejo y siembra de semen
realizada en tiempo y forma, todo lo cua! cul
mina con el diagn6stico de gestaci6n, y can el
informe en el que se presentan y analizan los
resuLtados y se efectUan las recomendaciones
pertinentes. Cuando un numero importante de
programas con una gran cantidad de ani males
se lleva adelante par temporada, todas estas ta
reas requieren la conformaci6n de un equipo de
trabajo que pueda lIevarLas a cabo can idonei
dad. Para ello, se requieren profesionales que
integren ciertas habHidades que van desde la
comprensi6n sabre el control de enfermedades
y manejo nutricional de la hacienda, pasando
par un buen conocimiento sabre Los protocoLos
mas efectivos, practica en la evaLuaci6n y ma
nipuLaci6n de semen, experiencia para deter
minar el estatus reproductivo de los animales,
hasta eL entrenamiento en el servicio seriado de
vientres y habilidad para comunicarse y liderar
el personal de campo que va a colaborar en la
tarea.

De todos los facto res que han sido descritos
como afectando las tasas de preiiez en un pro
grama de IATF, esta cada vez mas claro que el
veterinario puede tlegar a controlar una alta
proporci6n de ellos, dejando cada vez menos
aspectos librados al azar. Esto tambien implica
que en algunas circunstancias en que no esten
dadas las condiciones para que ese control sea
efectivamente ejercido, la suspensi6n 0 poster
gaci6n del trabajo de IATF en ese predio este
indicada. Despues de todo, una falla puntual
en aLguno de esos factores compromete severa
mente los resultados de todo el programa, por
mas que todos los demas pasos hayan sido lle
vados a cabo correctamente.

En la medida que el 0 los profesiona!es involu
crados desarrollen habilidades y puedan con
formar equipos de trabajo que hagan una labor

eficiente en el campo, la demanda por progra
mas de IATF se seguira expandiendo en la re
gi6n y sera una importante Fuente (aboral para
los veterinarios que se especialicen en esta tec
nologia.
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ANEXO I: Reportes de resuLtados publicados en Argentina con el usa de programas de IA.TF en vaquiltonas que
utitizan benzoato de estradiol (BE) 0 cipionato de estradiol (eE) para sincronizar/inducir la ovulaci6n

Fuente Pals Raza Cantidad Prenez OBS Reoortado Dor .,.
I $ltnPQfll> lIlAC ltm NftflU"" """"'" '" 55.7 " ~ ... """.- ~""" - "'" """"'" " ~. " ~t. <>:II ,-
• Slm_ lIlAC 2009

_.. _....
'" " " Ofuenlft ycol """.- ~,- "'" ~ '" us " ... .. """

• Slm_ 1lIAC'00'1 _'N " ". " GonlM' 0-. y cd ,-
• Sim nUn lIlAC 2IXl9

,_.... ""'..... 0> ... " ........ .. """
• S1ml105lo IIl4C lOO!J --"'" .....=. " ,.. " ,..
"'." """"" - 'N ~ '" " " ,- .. ,-
I S1mllO$lo lIlAC 2IXl9 _'N .... '" ,u " c.Idll ¥ cd """
• g" <>do lIlAC ;wog 'N """"'" ,~ ." " "'"" .. """I S1m1lOloio lAAC 2IXl9 _'N

_....
'"

,.,
" o.e.~ycol """

• SIm "'"'" lIlAC 2009 - 'N ""'..... ,~ 511 " CUtN col """
• S1mPOOlo lIlAC 2IXl9 Nlftlll"" ~ ". " Gan1aIez 0-. y .... ,-
• $1m mIo IlIAC 2009 'N " ". " Gonl_O-• .. ,-.- """"" - 'N • • m "', " " .. """
• S1m_ IlIAC :KlO9 ~ lI<-"ord. M. HE m '" " ....... .. """.- ~""" - N crutfl " .U " ,~ "'~ """
9 SIn ""'" lIlAC l{lll - N ~ '" .... "

, .. 21)11

9 S!mPQOlo IlIAC 2011 --"'" "" 52.6 BE y Ct M..tMIl0n!0y(.O/ ""HI'" _IlIAC 2011 - 'N """"'" ~ ,,.
" ......... ""... IRA( 2011 - N '" .OS " I ........,....... 2011

9 SlmDoolo lRAC 10II ...._IIN - ". 6U "
, .. ""9 SIm _lRAC 2011 - 'N ~ '" ~. " Vauolo <:ol 2011

9 SIm-'o IlIAC 2011 ....'N 2711 SU " Un.-.. ycol 2011

9 <In ........ lIIAC 2011 -'N ""."' '" ... " a., ... lOll

ICl5lmDoo.. lAAC }(Ill M~"'" ""'.0-. m 49.6 " ,-- lOll

".. ..IlIAC 201l - 'N - 54.1 " ""'..... ""10 SlIttDollo lAAC 1013 -"'" - m ~9.6 " Chestf 001 """.. IoIAAC lOU -"'" """"'" .. m " .. " ""10 $lmllOU:>lRAC 20U M_ """ " ns " Val"'" mI 2013

hn :/1-.• _M ~ "'" """"'" , ", " .... 2014

lin :It- ~M --"'" "".... " ,os " ~...... 1014

htt ;JI_.. .~M ~ 'N """"'" '" m " .... lOt4

hn :11_... .~M

__N

""""'" " " " Cln..- "..
htt :11_... _M - 'N Heoofotd " .., " .... "..
lin :!/WNw.. , M

__N ""'.- " '" " ,," "..
btl :11_.. .~M - N " 39.4 tt .. "..
lilt ://W-t.svnl<to _M

__N ,...... .. 531 " ~...... "..
hit :11_.- M ~ N "fdfolll " " " rn, "..
hHlI"t-.. M At...., .... Crw.btMrl " ~ " " ..
Ml :11_ , _M ~ "'" " " " "..
lin :/t-.• , _M ~ 'N ""..... " f--"- " "..
hll :11_ , _M Atltfll_ ,...... " .. " a.rbuHr1 y G<Itm... "..
hll :/t-Sft'W.t _M -"'" ~.."' " " "

...._..~ "..
me :11_.. , _M -'N trw.......... " ~ tt ......... "..
h'IlI:II_..vnIo. M -- ... " " " - 2014

hn :It-.s. , _M ~ "'" " 41.1 tt ..... "..
lin ;/1_.. , '_M "'" ...... .. " " ... ,,,.
hn :11_ _M ~ 'N ""'.0-. .. 17.7 " ~, 2011

hn :11_" _M 'N • '" " " ,... 2011

hn :11_.• _M ",....IInI ""'..... m 45.1 " '-, 2014....,
hn :1/_.3. _M - 'N ....., ,~ .. "

, 2014

TOTAL 12329 50.3



ANEXO II: Reportes de resultados publicados en Argentina con el uso de programas de IATF en vacas con crla al pie
que utilizan benzoato de estradiol (BE) 0 clpionato de estradiol (eE) para sincronizar/inducir (a ovulaci6n

Fuente Pais Raza Cantidad Prenez Inductor ReDortado Dor •••
I Slrmrodo lllAC 2009 Aruntlna U. "., " ...... "" "'"I SlmDOSlo lAAC 2009 ...." ... Crw., ...........$ ". ,.. " "'"" "" 2009

I Slrnpo$lO IlIAC 2009 "'"""" uu{n lndkes '" ." " _'n "" 2009

I SlmDOSlo lIlAC 2009 "'-'II,.. 0_-" " 43.7 a ""'" "" "'0'
I Slm <><It> IltAC 2009 " ,... " " " " Ciardi Arjgno y to! ,'"
'''''' lIlAC 2009 " ,... ,,~ ,. .3.2 " Gen{alua.-.. "" ,'"
IS'" IAAC2009 «~ " .. UO .2.7 " GofU..... Chawl "" ,'"
,"'" -..: 2009 «~ ,,~ .. .,. " Genu,le. a.-.. "" 2009

"m -..: 2009 " ,... " ''0 ".. " ........ "" ,'"
lS'm -":2009 «~ '"dfud '" " a ..... "" ,'"
8 Slfl1llO$lO lRAC 2009 " ,... ....Md .. " a ...... "" ,'"
8 SlmllO$kllRAC 2009 """,... _.

1761 ".. " I RodrfIlIl!l A«IIiIM y to! ,'"
8 S1mpo$lO lIlAC 2009 ...H """. '"

,,, a Sot Fliho y col ,'"
8 S1mDOfIo IRA( 2009 """

_.
" .., " S4i Filho y (:0/ 2009

8 S1mpo$lO lIlAC 2009 "'unUna 8nodfQl'd '" ", " StMlrlrul... y (:0/ ,'"
8 S1mPOdo IRA( 2009 At....lIlna CzUlaf ItIdIcn .. "., " Stal,,"'''' y col 2009

8 S1rnooolo IRA( 2009 ..., ...... '" 50.' " Tellier. y (:0/ 2009

I Slmpmlo IRA( 2009 AtuntlrWo
_.

'" ", " Vllery (:0/ ,'"
9 SlmDOdo lIlAC 2011 At• .,.,lIna -. '" ", " Velay to! 2011

9 S1mpoWo lIlAC 2011 At• .,.,tlna
_.

'" ".. " ".,,", 2011

9 Slmooda IRA( 2011 Atftfltlna ....Md " m a SU,llrlnlter Ycol "U

9 SlmD<Hlo lRAC 2011 At.llntlna 9rKlfQl'd 200 ." " z.bal. y (:0/ "u
9 Slmooda lAAC 2011 .... ,- ,,, ", " Thluo s.nchel Ycol 2011

9 S1mo<Hlo lIlAC 2011 "'ftfltlna .. "., " UnarIlllYcol "U

""'" IRAC20U '" entlna en.n-" '" 47.• " VentUfW lOU

" "'" IAAC 20ll ...., ""'" "50 "., " - "" 20ll

10 S/mpoWo IAAC 20U ",gentln. Hereford " ,OA " ,.", "' lOU

10 S1mPOdo IRAC20U "'I.,.,tlna 8<ltlinluf '" ".. a ..,,. "' 20U

10 SlmPOdo IlIAC 2013 ~,... " '" 32.1 "- 0... "' lOU
G..-do P\nt0ll Y

''''m IRAC 2013 '" ...- ", S],9 C£ M"""'" 2011

10 SlmIlOSlo IAAC 20ll ArJenU... m ", " HUJlM!nIne Y(:0/ 2013

10 SlmIlOdo lIlAC 2013 ......,.,tlna '" • 5.1 " ltu,,1kIe y col 20U

httP:/t-~
_M

At• .,.,I1... Czulllndlca " ", " .... 201.

Mlp:/lwww.s
_M

"""«,. ........ " 51,. " "'- 2014....... -..MI :/fwww.s ._M At• .,.,tlna =n " " " 2014

tll~;jJwww~
_M

"'• .,.,Una
_.

" " a ".... 2014

hit ://www~yn'u
._M At• .,.,tlna

_.
" .. " M""", "",« :/1www.svnkJ _M ",• .,.,lIna

_.
" " a ..- 2014

Fml!l"o Y

'« :/1www.s ._M ArwO!l1tlrno ._d " " "- -"" ""
htt ://www.s

_M
"'.....11... -. " 61.1 " .. ""

hup:/t-.svnkr ._M At.......tl... 8<lt6nkos .. " " .... ""
Ilttp:J/_.svntr

_M
"'•.,.,u... ..- '50 " " ~- ""

hll ://_~vn'u
_M

Arw.,.,tlna .- ''0 " " - ""
TOTAL 10419 50.3
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