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Usa de prostaglandlnss en el
post parto de 18 vaea.

Jeff C.H. Ko, BarJ" K.·Gustalsson.

La prostaglandins F2 alta 0 sus anAlogos son usados
en .1 perfodo post-parto para "vltar la retencl6n de mem
branas fetakts, para tratar Is lnfeocl6n uterlna post"'P8rto y
para lnduc1r 8 claar a Is vaca post parto. Mlentras que los
b«Ieftcios asociadas a los Irataml.nlas han sldo demostra
dot per numerosos Invest!gadores, los mecanlsmos Impll
cedoa para Iograf estes resultados son todavfa desoonoci
dos. Las experlendas con supresl6n artlflcal de I. produc
ctOn end6gena de PF2alfa y Ilberacf6n en Ia vaca post
parto tracasaron en con1lrmar 81 roI de Is prostaglandlna
pars la Involud6n utEN'lna.

Aspectos de patologla
dlgestlv~nutrlclon81del bovlno.

GIuseppe Gentile

La patologla digestlve nutJ1c1onal de los bovines cons
tltuyeunadertvad6n obIlgada de Ie exlgencla cads vez mao
yor de 18 producd6n de allmentos de ong8O animal.

S. manlflesta en todas las lases productlvas del bovi
no, con rnanlf.staclones cHoices y consec:uenclas eco
n6m1cas negatlvas para los terneros de allmentad6n I'c
tta, para los novlllos decame en fase poIlgastrlca y para las
v.cas en producd6n.

P.r. los dlstlntos alndromes rT'IOfbosos esenclalment8
r.ter\d08. trutornos dele goter. esof6glca ya un alterado
bkJqulmlsmo rumlna!... exponen los hallazgos slntom.to
I6gIc:os y las InterpretadonM patogen6tlcas (rtJles para I.
compr«ltl6n de Ioe .rndromn m1smos y para extr.er el8
mentoe-guf. W11dos MJo eI perfil t....peUtlco y proftlactloo.

Aapectos de patologla nervlosa de bovlnos
Giuseppe Gentfle

ReMM de los prInclpales sfndromes nervtosos del be>-

vlno tratados baJo los aspectos s1nlomatol6glcos.
La exposld6n se desa.rrolla slgulendo una claslflcacl6n

de tlpo etlol6glco; de raplda ref8fenda y con f1nalldad pre
domlnantemente expUcatlva. 5e exponen las formas sobre
una base genetlca, carenclal, t6xlca y dismetab6Uca.

Una exposld6n mlls larga se reserve par. las formas
Infeoclosas de caracter bacterlano y vlral.

L. parte slntomatol6glca 8S precedlda por breves con
slderaclones sobre el significado del examen semlol6glco
del sistema nerv1oso y sabre las llneas de procedlmlento,
frente a Ie dlfJcuttad en la cual eI hulatra est8 llamado a In
lervan!r.

Investlgacl6n de bajas taS8s
de prenez en rodeos de cria

W. Duane Mickelsen.

EI rol del veterlnarlo en Is mejora dele performance re
productlva en rodeos de carne con bala fer1llldad 88 lIeVat
a cabo una Invesllgad6n para Identfflcar los problemas en
el mlsmo y desarrollar un plan para optlmlzar la fer1llldad
basado en la alteracl6n 0 ellmlnacl6n de aquellos.

La Investlgacl6n deinfertllld.d comlenza con Is hlstorla
del rodeo. segulda par examen de los animal.., exp60ra
cl6n genital de las hembras, semlologla amblantal, exAme
nes de laboratorla, anallsis de los dalos, y sa completa con
un Informe escrttoy el dlseflo de un plan para au correccl6n.

Transferencla de embriones en bovlno.
W. Duane Mlct<8IMn.

La transt8fenda de embrlonee en bovlnos. allguaJ que
Ie Insemlnacl6n artlfldal n una tiallcade manlpulacl6ng.
n6t1ca. Se pueden a-e., rod.ae • partlr de Ie proger'II8 d.
unas pocas vacas supertor.. de una ran detennlnada.

los prac.dlmlentos para Ie transf8fenel. embrionarl.
conslsten en una serle de pasos aftloos, cada uno da loa
cuaJ.. debe &CH" curf1)lIdo sadsfactoriamente pu. que todo
el programa tenga 8xlto.

CONCENTRACKJN DE CELDS EN El TAMBO
INSCMINACIOH DE VAOUILLONAS

S~1ZAC1ON DE VACAS EN PIl()()IXCIOH
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La transferenda embrlonana es una heftemlenta de
manelo para acelerar el progreso genetloo de un programa
r.productlvo de una raza y de tods Ia Industria bovina.

La ventala prIncipal dela transferencla embrlonarla, en
loa bovlnos, 8S aumentar el numero dela progenle por unl
dad de t1empo a partir de donantes de merlto. Otras venta
jaslncluyen exportad6n e Importacl6n de bovlnos para mer
cados Internadonales, tests de progenle de vacas, el estu
dlo de las enfermedades heredltarlas. la Introducd6n de
nuevas razaa, y el control de las enfermedades.

Leucosis bovina
C.S. Lombardo de Barros,

Eduardo Furtado Acres

58 presenta un panorama sabre la leuoosls bovina. Se
menclonan cuatro t1pos de manlfesteaclones cllnlcas y epl
demlol6glcas de la enfermedad y se dlscute 5U patologla '
una forma juvenU, una forma trmlca., una forma cutanea y
una forma multlcentrlca del adulto. De 8staS. 9610 Ie ultima
.a enz06tlca y asoclada oon Ia Infeccl6n viral. Las formas
de trasmlsl6n de la enfermedad. su dlagn6sUoo y oontrol
son locallzados. Tambl6n se hace menci6n a los aspectos
epIdemlol6gloos de la enfermedad en el Estado de RIo
Grande d-' SUt. Brasil.

Complejo: retenci6n de membranas
fetales-metritls post parto

en el ganado leehero.
Howard L. Whitmore.

El autor estudla el complejo de retenc16n de membra
I"IU letales y metntls post parto en ganado lechero, Inves
Ugando las causas y los factores especffloos que Influyen
en su lneldencia, esbozando oonceptos sabre la preven
d6n y -' tratamlento de las retenciones de placenta y me

"'...
Programas de salud reproductlva

para rodeos lecheros.
Howard L Whitmore.

Este trabaJo dlscute los prtnclpales lactores que son
Importantes en los ptograrnas de salud reproductiva para
rod.as Iedletos.

Prtnclpales enfermedades dlagnosticadas
en el luea de Influeneis del Laboratorlo de

Dlagn6stlco Regional Noroeste
del C.1. Vet. "M. C. Rubino"

A. Rivero, S. Quintana. R. Feola. F. Haedo.

So enumeran las dlstintas onfermedades Infeoclosas,
parasltanas, t6xkas y metab6l1casde Importancla dlagn6s
tlea dosde 1979 a 1988, en el area de Influencla delLabo
ratorio Reglonal Noroeste del C.I. Vot. -M.C. Rubino·.
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Dlagn6stieo dlferencial de las
enfermedades del sistema nervioso

de los bovlnos en el Uruguay
y Rio Grande del Sur.

Ranklln Rlet Correa.

Se desCl'lben los aspectos epldemiol6gloos, c1lnicos y
patol6gloos necosarlos para reallzar el diagn6stloo difererl
dal de las enfermedades del sistema nervioso central de
los bovlnos incluyendo: ablotrofla cerebelal; hlpermetrla
heredltarla; artrognposls; hlpomlellnogenesls oongenlta:
IIstenosls; tetano; botuUsmo; rabla; leucosIs; ligna; Intoxlca·
clones por Solanum fastlglatum y S. bonanensls. Clavlceps
paspali. Cynodon dactyton, mlco-toxlna5 producidaS pot
Asperglllus c1avatus y PenlcllUum spp.,OIplodla maydls; en
celalopatla hepatica ca.usada pot Seneslo spp.• y Echlum
planlaglneum; cetosls; pollencefalomalada; coenurosis; y
slndrome esplnal.

Tendencias actuales en la terapla
de las Infecelones uterlnas

Bo~e K. Gustafsson

EI tratamlento de las In1ecclones genltales tue doml·
nado durante aOOs pot Ia Inlusl6n Intrautenna de agentes
oon propledades Inlectantes.La entrada en la era de los an·
tJbl6t1oos no cambl6 mucho respecto de la via de admlnls·
tracl6n desde que tue estableclda la via local.

Los lactores que afectan la dlsposlcl6n de las drogas
en el ttacto femenlno 9610 redentemente han sldo objeto de
estudlos slstematioos.Las oomparaclones se han reallzado
enlre la admlnlstracl6n local y sistematica de acuerdo a las
ooncentraclones del antlbl6tlco en los liquldos oorporales.
tejldos gonetlles, mUsculos y ottOS teJldos. El presente ar·
tlculo resume estas Investlgadones. Como oondus/6n g.
neral se pued8 declr que laadmlnlstrad6n sistematica pa.
recealcanzar ooncentraclones bastante adecuadas en va
rlas partosdel tracto genital. SIn embargo, hay muchos lac
tores relacionados tanto a la draga oomo al animal, por ej.
hormonales. ITleC8nloos, anatomo patol6glcoa. ffslco-qufml
005, a COtlslderar antes de que se reallcela elecd6n d.1 tra
tamlento a apllcar

Incldencla de la Inmunlzacl6n can cepas
no pat6genas de babesl bovis, babesia

bigemlna y anaplasma centrale
sobre la ganancla

de peso en toros de cabana
Solari. M.A; Cardo O. H;

Zerblno, P: Etchevarne. J.M.

Sobre un total do 45 vacunos de ca.bat'la, serol6glca
mente negatlvos a hematozoanos y dlstrlbuldos en 3 gru
pes (de 15 cada uno). se evatu6 la Incldencla ca.usada pot
ln6culos de cepas de Babesia bovls, Babesia b1gemlna (8
tenuadas) y de Anaplasma centrale en relad6n a su ganan
cia de peso.
Los tratamlentos fueron:
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Tratamlento 2 _ B. bovls 10 ala 7 El.
B. blgemlna 2x10 ala 5 EI.
A. centrale 10 a la 6 EI.

Tratamlenlo 3 _ Testlgos sin Inocutaci6n.

Situaci6n reproductdiva y
alimenticia del ganado

Cuenca lechera de CO.LE.ME· Melo
Clara E. Larocca. Alejandro Borct1e,

Mansa Rodriguez, Alvaro Rossi, Arnoldo Costa.

Se reglstr6 la ganancia de peso vivo cada 14 dras hasta el
dra 154 posterior a la Inoculaci6n y no se encontraron dlfe
rendas signlflcatlvas entre los grupos ..

Son anallzadas las cepas utillzadas en premunlcl6n so-
bre vacunos en lase preparatoria donde ellncremento de
peso es Importante.

El area lechera del departamento de Cerro Largo liene
gran protencial para producir lache, con 598.000 hectare
as.

La Cooperativa Lechera de Melo (CO.lE.ME) tlene
una Uslna Pasteurlzada capaz de procesar 25.000 litros de
leche por dra. A pesar de estos hechos 248 productores
que envlsron su leehe a la planta en 1980, solamente , 59
10 hlderon en 1987, con un promedlo de SOO t1tros por hac·
tarea (por debajo del promedlo naclonal de 831 Iitros por
hectarea, OI.CO.SE. 83/84). Oesde abrll a junlo de 1988 se
reaUz6 un dlagn6stico de Is sltuacl6n nUlricional y reproduc
tlva del ganado lechero, como prlmera etapa de un pro
grama reproductlvo controlado, con el prop6slto de sumen·
tar la producd6n de lache por hectarea. Se reallz6 una en
cuestra sobre et20% de los tambos que envlaban su lache
todos los dlas a la planta (122). Los Indices reproductlvos
mas lmportantes, como composlcl6n del stock, manelo, e
Indices producttvos y nutrlclonales lueron estudlados.

Comparaci6n de la tecnicas de inmunodifusi6n
en gel agar (IOGA) e inmunoenzimaticas (ELISA)

en el diagn6stico serol6gico
de la leucosis bovina enzootica

H. Guarino; J. Salzar; R. Slema

se Inclina hacla la manipulacl6n de embrlones. En la Facul
lad de Veterinarla. se ha comenzado a slandarlzar tecnlcas
en donde se manlpula malerlal genetlco; T.E.. fertlllzaci6n
"in vitro", control c1togenetlco de donantes, sexaje dE em
briones.

Los cariotipos de las donanfes lueron normales COil pa.
trones de bandas caracterlstlcas de la especie. La conlple·
Jidad de las tecnicas cltogenlcas para sexaje de embriones
se fueron superandO gracias al uso de lljadores a t.ajas
temperaturas (4RC).

Los resultados obtenldos en ferlltlzacl6n "In vitro· lue·
ron:

de ovocltos seleccionados con calldades A y B, se 10
gr6 dlvldlr el 36.36% a las 48 horas de los cuales se obfUvO
e19.1% con mas de 5 calulas. Este trabaJo sedesarroll6 si
guiendolos lineamlentos del Dr.l. Shimohlra del Fujushima
National livestock Breeding Station en Jap6n.

Las tecnicas Inmunoenzlmatlcas Indlreeta y competl
tiva 'ueron comparadas con la IOGA en 81 dlagn6sitco S8

rol6g1co de la Leucosis Bovina Enz06tlca (LBE).
De los 139 sueros procesados. 99 eran negativos y 40

posltlvos a la prueba de IOGA.
Los resultados oblenldos demuestran una coinclden

cia global del 91,4% y 91 ,3'% para las t9cnlcas Indlrecta y
por competlci6n respectlvamente.

Las tecnlcas de Eliso poseerlan una mayor senslbill
dad, dado que mas de un 10% para las lecnlcaslndlrecta
y por competlcl6n respectlvamente.

Las t9cnlcas de Elisa poseerran una mayor sensiblli
dad, dado que mas de un 10% de sueros negatlvos a tOGA
resultadon posltlvos a las mlsmas.

Se concluye en la utilidad de los metodos oomparados
yen las ventajas de su apllcact6n en gtandes poblaclones.

10ala7EI.
10ala6EI.

Tratamlento 1 _ B. bovls
A. centrale

Microtecnias: Transferencia de embriones
Bioatecnologla aplicada a la producci6n animal

Clara E. Larocca; Alicia Postlgllonl; Sergio Kmald
Miguel De Bethencourt; Juan Calvo

Casulstica de la retencl6n de placenta en la
cuenca lechera de Conaprole
Carlos Mor6n: Gretel VIUamonte

La Blotacnologla apllcada a la Produccl6n Animal. hoy EI presente estudlo se realiza con los datos que apor-

vacuna

CLOSTRIDIOSIS
TOTAL

GANGRENA GASEOSA MANCHA Y TETANOS.

PARA USO EN OVINOS
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taron los Medicos Veterlnarlos del Departamento de Sanl·
dad e Hlglene de Ia Cooperadva Naclonal de Productores
de Leche (CONAPROLE). durante el perlodo 1980-1986.

Los datos fueron remilldos'por 1GRegionales ublcadas
en Ie cuenca lechera: Paysandu. RIvera. Soriano. Merce
des, Tararlras. Puntas de Valdez. San Joso, Villa Ro
drIguez. Aorlda, Sarandl Grande. Mendoza, 25 de Mayo.
Canelones. Pando, San Ram6n y San Carlos.

EI anAllsis estadlstlco nos muestra que la tendenda
general durante el presente estudlo es descendente y con
un fuerte componente estaclonal.

Importancla de fasciala hepatica sobre
Ie ganeneia de peso y eomportamiento

reproductivo en ganados de carne
lnfestados naturalmente

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

Sa dlscute la Inddenda de Fasciola hepadca en gana
dOll de carne de prlmera erla con tnfestaclones naturales,
en cuanto a su ganancla de peso y comportamlento repro
ductlvo a/ segundo entore. Con des grupes de 30 vaqulllo
nas Aberdeen Angus de 2 aflos de &dad, manlenldas en
campo natural, se hacen los slgulentes tralamlentos:

l' Tratado con 5mgJKg. de Levamlsol cada 26 dras
~ Tratado con 2.5 mgJKg. de Closantel y 5 mgJKg. de

Levamlsol cade 26 dlas.
Sa raglstra gananda de peso Indlvldual y anAllsls de

materla fecal cada 84 dlas. E1 dlagn6stlco de gestacl6n se
reallza por palpacl6n rectalluego del segundo entore.

E1 grupo tratado con saguayplclda result6 ser negatlvo
a Fasdola hepatica durante todo el experlmento mlentras
que el no tratado fue poshlvo.

E1 grupo posltlvo evldencl6 teslones a n/vel canalicular
por .1 examen del fundonel hepatlco.

La presencia de Fasciola hepatica no se tradujo en dl·
ferenclas algnlftcadv8lll aobfela ganancla de peso y en por
OInt_'a de prel'lez.

Se dlacutelalmportancladel parAslte en rod908de erla
8rl1u condldonn de pastoreo del Uruguay.

Ecologla y dlnamlca de Llmnea Vlatrlx
O'orbigny (1835) en un nieho ecol6glco

del sur de Uruguay
Acosta. D.; Cardozo. H.;

Narl .A.; Solari. M.A.

Oesde mayode 1979 a mayo de 1982" desarroll6 un
$Studio ep6dem1o/6g1co sobfele ecoIogla y dln6m1ca de po-

28

blad6n de Limnaea vlatrlx,
En un campo experimental ublcado en el sur del Uru

guay. Departamento de Montevideo (34Rlat. sur). mensual·
mente se efectu6 recoleccl6n de caracoles.

A su vez en ellaboratorlo ublcado a 10 km. del nIcho
ecol6glco, se reallzaron exposlclones de masas de huevos
en el medlo amblente con humedad constante.

Se han observado que, sl bien 18 temperatura es Ie que
determlna la velocldad con que se desarrollan las pobIacio
nes de L. vlatrix, la densldad de ostas y su Infestacl6n por
Fasciola hepatica estA determlnada por la dlstribucl6n de
las preclpltadooes.

De esta forma el verano en el Uruguay representa una
barrera natural para la permanencla de las colonlas del ca
racol y en consecuencla para Ia epldemlologfa de F. h.
palleD.

En tormlnos de rles90 para los anlmales que pastore
an, los resultados obtenldos son concordantes con los obo
tenldos en anlerlores trabaJos de nuestro laboratorlo desa
rrollados con ovlnos rastreadores.

Un easo de aflatoxlcosis en bovinos
asociado a malz carbonoso

o. Lafluf; A. Termezana; R. Rivero;
F. Rtet A1variza; O. Feed;

R. Feola; L. DIu; G. GlmOnez;
A. Varela; A. Cravlno; G. UrIarte

Se desalbe un caso de Intoxicacl6n por aflatexlnas
conseaJtlvala Ingest16n de malz contamlnado por Ustnago
maydls (carb6n de marz), coya morbilldad fue de 12% y
cuya mortalldad fue de 3.7% ssobre 61 vacas lechefas en
producd6n.

Se destacan la slntomatologla cllnlca caracterlzada
poranorexia, depresi6n, dlanea, corrlmlento vulvar y aborto
en dos anlmales. y la patologla caracterlzada por fibrosis y
n8Cfoslsdlfusa del hlgado.

Los estudlos mlcol6g1cos seflalaron adernUi la presen
cia d8 Fuasrlum gramln8arum, Asperglllua FI_vus, P.
nlcllllum app., y Rlzopua spp.

E1 examen toxicol6glco mostr6 2.7 ppm de aflotoxlna
b1 y presencia del grupo B (82) Y del grupo G (G1 . G2).
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