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Factores que alectan el
desarrollo embrionario

post-transferencia en bovinos

H. Rodriguez Martinez

El desarrollo embrlonatlo temprano en sf bovina de
pends de Is viabllIdad de sus b1ast6meras en un media ute
rlno 6ptimo. EI desarrollo embrionario temprano. anllidal
mente ratardado 0 acelerado, por media de la transleren
cia aslncr6nlca de embriones bovinos normales. dlslor
slona 81 balance uterlno-embrlonario, provocando la muer
te embrlonarla e Interflrlendo con 91 reconocimiento ma
terna de Is gestaci6n.

Desarrollo y utilizaci6n de vacunas
contra Boophilus Microplus,
Babesiosis y Anaplasmosis,

perspectiva actual en Uruguay

A. Nari. M. A. Solari

EJ desarrollo 'f utilizaci6n de vacunas ellcaces e ino
cuss para pUlVenlr enlermedades parasitarias. ha sufrido
mAs fracasos que exllos. Los Insucesos a nlvel mundlal se
han debldo prlncipalmente a Ia compleJidad antlgenica de
los agenles etlol6glcos, a la ausencia de una tecnologla ca·
paz de obtener anUgenos en cantldad y calldad y a un Insu
flciente cooocimiento de las reacciones Inmunol6glcas pro
vocadas en el hU9sped.

La utllizaci6n de tbcnlcas blotecnol6gicas de punta en
la Identttlcaci6n, caracterlzacl6n y produccl6n de Inmu
n6genos provenlentes de parasltos complejos. es uno de
los grandes desaffos de la presente decada.

Dentrode este marco de referenda, eltrabaJo presenta
a los hemoparllsltos de mayor lncldencia econ6mica en bo
vinas del Uruguay, como una meta en la utlllzaci6n de dlle
rentes tlpos de vacunas.

Asl mlsmo, se p1antea el estado actual de desarrollo de
una vacuna de subunldad, para el control del BoophilUS ml
croplus.

Atraso en el intervale
parto-concepci6n causas yestimacion

de perdidas economicas

A. Garcia Bouissou

Los faClores que Influyen en la cantidad de dlas abler
tas de una vaca ·apartOOn y delecci6n de celos, fertllidad
del semen ullllzado y eflciencla del insemlnador acluante
deberlan ser monltoreados en forma perl6dlca. para loma
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de d9CISlones a Ilempo y correclas. Se describen las dlslln·
las alternatlvas que influyen en cada uno de dlchos facio·
,.s

Se menclonan los indices reproductivos de uso mas
lrecuenle haciendo hlncapie en la necesldad de analizar
cuidadosamenle los mismos anles de dellnlt cuel es la real
sltuaci6n reproductiva de un rodeo.

Se hace una evaluadon de la probable perdlda &CO

n6mica ocurrida por alrasos en los dlas de parto a concep
ci6n mas alia de los conslderados optlmos. eslableciendo
que la perdlda mas importante para el rodeo evaluado eSla
en la disminucion del procreo (70% dellotal).

Se Indica la necesidad de ser eslriclOS en la recolec·
CIon de mas y mejor Informacion siendo primordial para
ello, un buen trabajo de extensi6n con prodUclores y su per·
sonal.

Participacion de los profesionales
veterinarios de ejercicio particular en

los programas de salud animal'

J. J. Man, F. Muzio. W. Faliveni.
E. Supparo, V. Diana

La realldad sanitaria obllga a que el velerlnarlo liberal
participe activa y conjuntamente con las autorldades de la
DlreCC10n General de Servicios Veterlnarlos en las campa·
lias sanilarias. La lorma de actuar medianle una alenci6n
permanenle en los predlos. con la supervlsl6n de las aula
rklades sanllarlas y con anuencia de un productor estlmu·
lade por incentivos reales es disculida. Se reconoce la ne
cesidad de adieslramlenlo y reciclaJe de los veterinarios en
loros 19cnlcos y operativos de las campalias sanilarias y la
partictpacl6n de la pl"oleslon en la elaboraci6n y dlscusi6n
de las leyes y reglamentaciones de las campanas.

La participaci6n de la prolesi6n
liberal en las campanas sanitarias·

D. H. Geymonat. L. E. Dias, Luis A. Bolla, R. Moller

Una campana sanllaria, luera de su objetivo de conlrol
ylo erradicacl6n. constiluye una Ilmltaci6n de los derachos
a la libre disponibllidad de los semovlenles y olros bienes
alectados por una Ley que eslablece normas que obligan al
lenedor de anlmales por un lado y ala autoridad sanitaria.
en aras de un Interes comun a la Sodedad.

Fuera de las responsabilldades que Ie caben al Sector
Publico y empresarlal. la pl"0lesi6n liberal eleree una lun·
ci6n muy Importanle en la programad6n y eJecud6n. de las
campanas sanltarlas.

Esta partlcipaclon ha sldo pl"ogresiva y se deben ana·
lizar una serle de elemenlos para perteccionarla.
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Aspectos de la preservacian
de semen de rumiantes y suinos

H. Rodriguez Martinez

La delerrnlnad6n del poreentaje de espermatozoldes
con motitldad progreslva as el.metodo mas comunmente
usado para 8valuar eI semen preservado de rumlanles y
suinos. La motllldad espennatlca, sIn embargo. no es un
parametro attamen1e conflable yrepresentativo de la vtabl·
IIdad del espermatozolde tuego de su dllud6n 0 congels
mlentc. y no estA posltJvamente correladonada con la ler
tlHelad del donante, 51 S8 consldersn grupos homogeneos
de reproductores de alta fertilldad. EI numero de Elsperma
tOloldes/dosls de Insemlnad6n y el porcentaJe de aspsr
malozoldes con membranas intaetas son conslderados f9

levantes para la lertilidad potencial del semen preservado.
EI pH extracelular JU9ga un papel importante en al mante·
nlmlento de las estructuras Elspermiltlcas post-dlluci6n, re
Irlgerad6n y congelad6n del eyaculado.

La capaddad lecundante del semen de anlmales do
mestlcos, preservado en pequei'las dosis. luego de dliuido,
eolrlado 0 congeJadoldescongelado. es una enlidad com
pleJa que lmpllca en prlmera Inslancla la necesldad de un
derto numero de IIspermetozoldes v1ab/es que, con clertas
estructuras espermAtlcas lnlaetas, deben ffegar, en ellTlO
mento preclso, allugar donde se lIevarl~ a cabo la fertfflza
ci6n del gameto lemenlno.

corral y el numero de servlelos a campo. EI numero de va·
cas paslvas a la monla heterosexual en la prueba de corral
lue el prlncipallaetor que Influenci6 el puntaje final de los 10
ros. Olros paramelres del comportamlenlo a corral debe
rlan ser revisados para mejorar la preclicci6n del comporta
miento sexual de los toros a campo.

Evaluacian de tratamientos
estrategicos en vaquilionas Aberdeen
Angus desde el destete a los dos anos

Cardozo, H.; Paiva. N.; Acosta, D.; Armen1ano, J.

UtHizando 72 terneras Aberdeen·Angus al deSlele se
prueban dos Iratamientos eSlralegicos. uno con cuatro do
sllicaclones hasta el primer aflo de vida y otro agregando
Ires en 'II sobreaflo.

Se comparan estos Iratamientos con un grupo dosHi·
cado cada 28 dlas y a otro sin dosillcar.

las ganancias de peso de los grupos control negative
(lratado cada 28 dlas) yde un tratamiento estralegico (lra
lado durante el sobreaflo). fueron signlllcatlvas con res
peeto a los grupos control sin doslficar y al grupo estra
199ico que s610 lue tratado durante eI primer aOO.

Se dlsculen los tratam/entos estrateglcos y su resul
lado para lIagar a los dos aflos con pesos adecuados para
el entore.

Principales enfermedades
del pie de los bovinos
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O.J. Gamero

EI objetlvo de asle &Studio tue evaluar la v1abllldad de
la prueba de corral para predeclr eI componamlenlo sexual
a campo. Trelola y dos loros Gyr lueron evaluados Indlvl
dualmente a corral 8 veces exponlendolos a 5 vacas con
celo sincronizado. Los loros fueron agrupados de acuerdo
a su promedlo en la prueba de corral en tres grupos: alto,
medio. baJo. Dos toros de cada unode losgrupos lueron co
Iocados en un plquete con 45 vacas con celo slncronlzado
ysu comportamiento sexuallue observado duranle 100 ho
ras. Esta experlenda tue repetida tres veces usando seis
toros dllereotes cada vez. No se deteet6 correlacl6n slgnl
Ik:atlva (P .05) entre la media del puntaje en la prueba de

Observaciones sabre la conducta
sexual de toros Gyr evaluadas por su

reaccian hacia la presencia de
hembras en celo bajo condiciones

de corral y pastoreo

Sa descrlben las prlndpales enfermedades del pie de
los bovlnos slgulendo la c1aslflcacl6n Internacional surgida
de Ja Reuni6n de A1fort (1982) suglrlendose melodos proll·
i6ct1cos y terapltutJcos.

A. Piccinali
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Evaluaci6n de una estrategia de
tratamientos antihelminticos en

vaquillonas Red·Poll sometidas a
pastoreo rotativo alterno con ovinos

Quintana. S; Pape, C.; Nari. A.; zabala, E.;
lbarburu, A.; Rizzo, E.;

Fabfegas. 6.; MilrmoI. E.; Etchebame. J.

Este traba)o trata de evaluar Ia Intluencia de una astra
legla de Iratamlentos antlhelmlntlcos en vaqultlonas Red
Poll desde el deslete hasla los 30 mesas de &dad, en una
zona de Basalto superficial con una producd6n mheta Ianar
vacuna.

Se selecdonaron 75 temeras, 8slgnadas a traves de
un azar restrlngldo a tres grupos de 2S anlmales cads uno,
oonstltuyendo los s1gulentes grupos:

• Control Negativo (eN: doslflcado, deslele y cada 28
dlas).

• Control Positive (CP: doslflcados destets).
• Tratamiento Estrat6g1co (TE: doslflcados destets y 2

aouales).
Estos grupos de terneras SEl destlnaron a pastorear en

forma altema con ovlnos.
Se reallzaron muestreos ooprol6glcos en lorma IndM

dual y cultlvo de larvas (2 poollecal) ceda 28 dlas para los
CP y TE.

Para los Ires grupos S8 evalu6 el peso vivo, en forma
Indlvldual y carla 28 dins.

No hubo dlferenclas slgnlficatlvas entre el tralamlento
propuesto (grupo TE) y eI grupo doslflcado mensualmente
(eN), que S8 comportaron oomo una mlsma pobIacl6n.

La mecanica respiratoria en terneros
sanos respirando helio·oxigeno

M. N. Rodriguez; T. Art; F. Rollin; D. Desmecht;
H. Amory; A. Unden; P. Lekeux

La mec6n1ca resplratorla 1uelnvestlgada en sels terne
ros sanos resplrando alre y una mezcla de 79% de He y
21%de 02 (He-Q2). La presl6n intrapleural fue medida con
un catltter e$OfAglco y In presi6n transpulmonar lue obt&
nlda sustrayendo a la presl6n bucal (Pm) la presl6n pleural
(Ppl). EI flulo resplratorto (V) tue medldo usando un neumo
tac6grafo Reish N° 3 Y el volumen tidal (Vt) tue derlvado
e18Ctr6nicamentelntegrando el f1u;o con respecto aJ tlempo.
EI flujo resplratorlo, voIumen tidal, presl6n pleural y la pre
sl6n bucal, fueron slmultAneamente reglslrados mientras
los temeros resplraban prlmero alre (1 rnln.).luego He-02
(1 min.) y pot ultimo alre nuevamente (1 min.). Los valores
de la tuncl6n pulmonar fU8fon calculados sobre Ia base de
los reglstros y los valores ~&-O2" fueron comparados con
los correspondlentes a "aJre".
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La respuesta venlilalOf"ia a la dlsmlnucl6n de la resis
lenda se caracteriz6 par un aumento slgnlficatlvo del voIu
men mlnuto excluslvamenle debldo a un aumento en la Ire
cuencla resplratorla, mlentras que 'II volumen tidal parma
neci6 Incamblado.

Unadismlnucl6ndel32% en la reslslencla pulmonar 10
lal (AL) y 160/0 en el trabaJo mecanlco respiralOfIo pDf litro
(WrmlL) lue observada cuando los terneros resplraban He
02.

La repercusl6n del He-02 $Obre Ia reslstencla pulmo
nar total y $Obre ellrabaJo meeanlco pol' Iltro suglere que en
la especie bovina. las turbulenclas en la parte super\of del
Iracto respiratorlo Juegan un rol slgnlflcatlvo en fa reslslen
cla lotal de las vIas aereas.

Ulcera prepucial bovina: variaciones
epidemiol6gicas

relacionadas a la raza y la edad

E. Rimbaud; R. Silva Mauro; P. Lorenzo

5e realiz6 un esludlo acerca de las varlaciones eplzo
otlol6g1cas de la Ulcera Prepucial relaclonadas con Ia rala
y la edad en condlclones de campo.

5e observaron 1349 toros pertenecientes a 28 estable
clmleotos rurales. Los mlsmos eran de las razas Herelord
(418). Polled Herelord (558), 8lmmenthal-Reckvleh (238) y
Aberdeen Angus (135).

Las leslones S8 llplficaron estudlando fa varlaci6n de
grado leslonal de acuerdo a la c1aslllcacl6n de Aiel Correa.

EI 36.6'% del tolal de toros se eocontraron alectados,
mostrando variaclones Importantes de acuerclo a lactOfes
raciales. La raza Hereford present6 Is morbilidad mas alta
con un 61.24'% de alectados. mlentras que Is Polled Her&
lord presenl6 una mor-b1l1dad de solo 26,52%. La raza 81m
menthal-Reckvleh 'ue la segunda en Importancla con una
tasa de morbilldad del 36,47"'10. En la raza Aberdeen Angus
se enconlraron 5610 un 2,2% de afectados par 10 que se
conctuye que la raza e5 reslslenle a la enfermedad.

AI estudlar los grados de atecd6n deotro de cada raza
se observ6 que la tendencla es a la aparlcl6n de pocos ca
sas graves dentro de cada raza.

Con respecto a Ia ecfad, en la raza Here10rd Is tenden
cia era a la unllormldad con leve Incremento hacla fa cale
gotla mas j6venes. En la raza Reckvleh. los taros mas
alectados eran los de 4 y 6 dJentes.

Enfermedades que afectan a 1a
reproducci6n en los bovinos

Mario H. Sirven

Importanda econ6m1ca eo los rodeos de la R. Argen
tina y el calculo dela relacl6n costo-benetlclo de su control.
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