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La Organizacion Mundial de Sanidad
Animal (OlE) el 27 de mayo d 2004
r conocido a Uruguay como 'pais pro
visionalmente libre de Encefalopatia Es
pongiforme Bovina", I ana anterior ha
bfa sucedido 10 mismo para la Fi bre
Aftosa catalogandolo como 'pals libre
con vacunacion".

En I ano 2003 hemos cumplido el pri
m r siglo del inicio de los estudios vet 
rinarios en nuestro pais y muchos han
sido los colegas que han contribuido al
desarrollo y fortalecimiento de nu stra
profesion, y muchos han sido y son y
senin los h chos que nos convocaran
para cumplir con el principal objetivo de
nuestra profesion: preservar la salud ani
nlal y salvaguardar la salud publica.

En un marco historico p rmanentemente
cambiante se han alcanzado numerosos
logros sanitarios, tal s como los que
mencionanlos y su continuidad d pende
de nuestro accionar desde cualquier po
sicion 0 sector en el qu est mos ubica
dos la responsablIidad es una sola: todos
somos V t rinarios. Esta situacion sani
taria requiere una actualizacion y vigi
lancia continua en las cuales todos d be
mos participar.

En 1939 una reunion de la Soci dad de
Medicina Veterinaria del Uruguay el Dr.
Miguel C.Rubino" expr saba:

I ••• numerosas son las enfernzedades
del ganado contra las que se ha conve
nido en la necesidad de tucha~ ya sea
con elfin de e tinguirlas 0 por 10 n1.enos
reducir at nlinimo su frecuencia, y que
son fa base, el fundamento de ser de los
servicios y legislacion en sanidad ani
n1al que existen en todos los pal es civi
lizado ... II

H n transcurrido 65 afios d esta afirma
cion y cuando en el dev nir de los anos
la recordamos y analiz mos n el con
texto de nuestro ti mpo observamos qu
esta se mantiene tan actual izada como
entonces y que los servicios somos to
dos los Veterinarios tanto del sector pu
blico como privado.

Es necesario recordar que en marco de
las actividades d nuestra profesion
transcurrido numerosos aciertos y talll
bien errores, los unos y los otros g ne
ran informacion qu nos brinda la xp 
riencia necesaria para no rep tir los ulti
mos. Es nuestro deb r r cordarlos y
transferir la r sponsabilidad a qui nes
nos prec den, pu s elIos tan,bien forma
ran parte de nuestra comun idad profe
sional

Para lograr la transferencia de conocimien
tos debemos estar perman ntelllente ac
tual i ados e informados y participar en
la mejora d la calidad de nuestro servi
cio, en este aspecto es nee sario resalt r
la inlportancia qu ti n la educacion
continua y transferencia tecnologica en
el avanc d los conocimi ntos que dia a
dia nos ofrec n los nuevos descubrimien
tos en diferentes areas d la biologfa, sa
nidad y produccion animal ntre otr s.

Ent ndemos que la educacion continua,
la transferencia tecnologica y la credi
tacion profesional deben ser una de las
fOfmas d mantener a un veterinario
comprometido con el m dio en beneficio
de los mas altos interes s sanitarios, so
ciales, conomicos y productivos de
nuestro pais, mas alIa de las discrepan
cias que nos pu d n enfrentar.

R cord mos 10 que en 1982, expresaba
e] Dr. Aldo Perez Riera n su recordada

Editorial

conferencia inaugural en ellIT r. Congre
so Nacional de Veterinaria ac rca d 1rol
de la profesion veterinaria n la socie
dad:

/tEn fa medida que se coordine y se pla
niflque con miras atfuturo, y que se pre
pare aL profe ional, inculcclndole prinza
riall1ente sus obligaciones como univer-
itario, y la necesidad de un trabajo in.

tegrado, partiendo de fa base que los er
vicios univer itarios, no son conzparti
n1ento estanco , sino que debenfuncio
nar integrados en un i tema de vasos
cOlnunicante , de frente a 10 problenza
deL pais, para encontrar u olucione "
en e a Inedida decin1.os, La profesion e
terinaria en particula~ seguira gravi
tando y apuntalando coniO La ha hecho
ha ta el pre ente, los valores enciales
de la ociedad que integra, di pue ta
aden1.Gs, a apoyar las nzedidas que con
tribuyan a sacar at pais de fa dura co
yuntura que la tocado vivir. ".

Todos reconoc nlOS que iste una crisis
en nuestras actividad s profesional s
motivada por diversas circunstancias qu
no son del caso analizar.

Exhortamos a nuestros col gas a reflexio
nar acerca de nuestro compromiso pro
fesional, a reafirnlar nuestra posicion
positiva y creadora aportando nuestro
esfuerzo para salir de la misma y nfren
tar el futuro todos un idos tal como nos
10 inculcaron nuestros maestros y pio
neros d las Ciencias Veterinarias del
Uruguay.

Veterinaria} (Montevideo) 39 (154)5-5 (2004) 5
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Comunicaci6n corta

SUMARYRE UME

Evaluacion de a viabelidad de ovocitos bovinos mediante la ute Izacion'
3-(4-5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazoliuIn bromid,

El objetivo de est investigaci6n fue evaluar I viabilidad d los
Complejos Cumulos Ovocitos (CCOs) bovinos m diant la
utilizacion del 3-(4-5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diph nyl t 
trazolium bromide (MTT).

e aspiraron foliculos de 2-5 mm de dian1etro de ovarios de
vacas sacrificadas en frigorffico y se seleccionaron los CCOs
de acuerdo a las caracteristicas del cumulo (con1pl to, p rcialo
ausente) y del citoplasma del ovocito (uniforme, vacuolado 0

atigrado). Se clasificaron 512 CCOs como categoria A (cumulo
completo y citoplasma uniforme), 503 como B (cumulo in
completo y citoplasma uniforme) y 439 C (ausente de cumulo
y citoplasma uniforme). Se incubaron en una solucion de MTT
a 37°C, en atmosfera al 5% de CO

2
y 99% de humedad dur nt

4 horas. El MTT s incoloro 0 d 'bilment am ri Ilento, atravie
sa la m mbrana celular y al s r reducido por enzimas deshi
drogenasas de las mitocondrias preci pita en cristales de forma
zan d color azul intenso. La coloracion fue considerada nega
tiva en los CCOs que no mostraron can1bios y d 'bil, mod rad
o intensa en los que presentaron un cambio de coloracion con
di~ r nte intensidad. La mayoria d los CCOS A YB (buen
calidad) mostraron cambios de coloracion, videnciando una
destacada actividad enzimatica, mientras que en el 23,1% de
ellos no se evidenciaron cambios. Aproximadarl1ent el45% de
los CCOs C (menor calidad) la coloracion no s modifico, cla
sificandose como negativos. La determinacion de la calidad de
los CCOs r qui r de la incorporaci6n de tecnicas qu pongan
en evidencia asp ctos de su estructura y funcion.

Palabras Clave: Complejo Cun'lulo Ovocito, Viabilidad, MTT

Th purpose of the pres nt work was to ev luate th vi bility
of bovine CUll1ulus Oocyte Con1plex (COC), using 3-(4-5
dim thylthiazol-2-yl)-2 5-diphenyl tetrazolio bron1ide (MTT).

Th COC s were obtain d by aspirating 2-5mm follicles from
the ovari s of cows at slaught r. Th COCs were select d
according to the charact ristics of th cumulus (complete
partial or absent) and the cytoplasm of the oocytes (uniform
or vacuolated). The COCs were classified in three groups: 512
(category A= complete cun1ulus and uniform cytoplasm), 503
(category B= incompl t cumulus and uniform cytoplasm) and
439 (category C= uniform cytoplasm and no cumulus). Th
COCs were incubated with MTT solution at 37°C, 5% CO

2

and 99% humidity during 4 hours. MTT is colorless or light
yellow and pen tr tes the cellular membr ne, this olution
changes to darl blue by the reduction of mitochondria
dehydrogenis s. The staining was n g tive when the COCs did
not show chang s, and Iight, moderate or intense wh n th
COCs showed color chang s with different int nsity. Th
n1ajority of COCs in c tegories A & B (good qu lity) sho ed
color chang s, meaning that the enzymatic ctivity increas d.
Twenty three p rc nt ofA & B COCs showed n gative staining.
Approxim tely 45%. of COCs in C cat gory (poor qu Iity)
show d no color change, being classified as negative. To
determine the quality of the COCs it is n cessary to us
techn iques that show functional and structural characteristics.

Key words: CUI11ulus Oocyte Conzple , viability, MTT

TRODUCCIO
A partir de los trabajos de Gordon & Lu
(1990) (6), la maduracion y ~ rtilizacion
in vitro de ovocitos bovinos con fines
comerciales ha progresado enormemen
te n la ultima decada. El exito en los
r ultados de un programa de ferti Iiza
cion in vitro depende basicam nte, de
qu los ovocitos tanto en el ovario (in
situ) como fuera d el (in vitro) se en-

cuentren dentro de los par' metros ultra
estructural s normales; as! como del co
rrecto proc so d aspiracion y madura
cion utilizado (12).

EI d sarrollo normal de un mbrion solo
es posible lu go d la fecundacion de un
ovocito que ha cun1pl ido ad cuad m nt
su proc so de madur cion. La seleccion
d los ovocitos junto a las celulas del
cumulo para progr mas d maduracion y

fertilizaci6n in \ ifro se r liza en micros
copio estereosc6pico teniendo en cu n
ta aspectos morfologicos r lacionados al
numero d capas de celulas del cumulo
(compl to, parcial 0 ausente) y d 1cito
plasma d 1ovocito (uniforme, vacuola
do atigrado) (10). Las t' cnicas d colo
racion citol6gicas cumpl n un importan
te rol en la evaluacion de la calidad de los
ovocitos y embrion p rmiti ndo el
anallsis de algunos de sus aspectos es-

1550. Mont id 0, Uruguay. T l/Fa : 622.2933.
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tructurales y ultra-estructurales. Estas
tecnicas adquieren especial importancia
cuando no provocan ni req ieren de la
muerte celular en el momento de su apli
cacion. Ellas p rmit n la evaluacion de
panimetros r lacionados con la actividad
metabo1ica de celulas y t jiclos. EI MTT
permite el estudio de la actividad de va
rias enzimas deshidrogenas s y ha sido
utilizado con exito en el estudio de la
viabilidad y prolif racion celular a partir
de la evaluacion d la actividad metabo
lica d las mitocondrias, (] 3,14). Esta
investigacion tien por objetivo valuar
por medio de la utilizacion del MTT la
viabilidad d los CCOs bovinos obteni
dos por puncion de foliculo~ d ovarios
de animal s sacrificados en frigorifico.

MATERIALE ymTO])OS

Obtencion de ovocitos

Los ovocitos fueron aspirados de folicu
los d 2 a 5 mm d diametro de ovarios
obtenidos de vacas en frigorifico, inme
diatam nte despues del sacrificio. Los
ovarios fueron trasladados al1aboratorio
en solucion fisiologica al 0.9% y p nici
lina-estreptomicina (100.000 UI/L y
100 mg/L) respectivamente a 30° C. La
aspiracion de los ovocitos se realizo con
jeringa d 5ml y aguja de 18 ~~ G, cargada
previamente con Phosphated Buffer Sa
line modificado (PBS-M), adicionando
suero de tern ro inactivado y penicili
na- streptomicina (100.000 UI/L y

100mg/L respectivamente) (9). EI con
tenido d los foliculos s vertio en cajas
de Petri grande (90 mm) y posteriormen
te con microscopio est reoscopico se
identificaron y clasificaron de acuerdo a
la calidad del cumulos y la c racteristi
cas del citoplasma (10). Para la colora
cion de los compl jo cumulos-ovocito
(CCOs) se cstableci ron 3 grupos: 512
de e celente c lid d (Cat gori A) 503
d muy bu na calidad (Categoria B) y
439, carentes d c 'Iulas del cumulos con
citoplasma uniforme (Categoria C). Asi
mismo, los CCOs que pres ntaron sig
nos de degeneracion t nto en el citoplas
rna como en I s c' lulas d I cumulos fue
ron d scartados. diante pipeta Pas
teur de punta afinada fueron transferi
dos a cajas d Petri chic s (35mm) con
t niendo PBS-M, proc diendose a suc 
sivos lavados (9).

Coloracion con MTT

Para evaluar la viabil idad s utilizo la
ineubaeion con MTT, s gun el m'todo
d serito por Mosmann en 1983. EI MTT
(Sigma) es disu Ito en PBS-M a una con
centraeion de 5mg/ml, y posteriormente
filtrado (solucion madr ).

Los CCOs se colocaron individualmente
lnediante pipeta P steur d punta afina
da en cada cava d una pI ca de ELISA
96 con 10 ul de la solucion madre de
MTT en 100 ul d PBS-M e incubaron
durante 4 horas a 37° C, 5 % de CO

2
y

99 % de humedad. EI MTT al ser reduci
do pOl' las enzimas deshidrogenasas de
las mitocondrias cambia de incoloro 0

debilm nte amarill nto a azul oscuro de
bido a la formacion de un precipitado de
formazan. Despues de I incubacion los
CCOs fueron observados en microsco
pio optico, valu dos y clasificados.
gun la respuesta de los CCOs obs r a
da se clasificaron como positivos n
aqu 110s qu pr sentaron cambio en la
coloracion y como negativo donde no se
manifesto dicho cambio. Dentro de los
positivos, se realizo una subclasific cion

n: debit, moderada 0 intensa, de cuer
do al grado de valoracion subjetiva por
la int nsidad de la respu st d la colo
racion.

Evaluacion E tadi ti a

S real izo eI t st de Ch i cuadrado con I
correccion d P arson para e aluar los
resultados obtenidos presados en las
diferent s tablas.

SULTADOS

Se describe en los Cuadros 1 y 2 los re
sultados obt nidos de la coloracion d
MTT segun las dif rentes categorias de
CCOs. Es destacabl que a mayor cali
dad en los CCOs existe un mayor por
centaje que pr sentan coloracion positi
va y a menor cal idad ex iste un mayor
porcentaje de coloracion neg tiva. Estos
resultados son altamente significati os

Cuadro 1. Resultados de 1a coloracion de MTT segun las dif rent s categorias d ovocitos.

Categorfa Coloracion Coloracion debil Coloracion Coloracion Total

ne~ativa moderada intensa

A 34 (6.6) 32 (6.3) 114 (22.3) 332 (64.8) 512
B 105 (20.8) 112 (22.3) 151 (30.1) 135 (26.8) 503
C 197 (44.9) 148 (33.7) 70 (15.9) 24 (5.5) 439

Total 336 292 335 491 1454

Cuadro 2. Comparacion de los resultados negativos y positivos de la coloracion de las cat gorias A y
B agrupadas con la categoria C.

AyB

C

Coloracion egativa

139 (23.1)

197 (44.9)

Coloracion Positiva

876 (76.9)

242 (55.1)

Total

1015
439
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con 1t st de Chi 2 con ]a correccion de
Parson (P < 0.000). Segun los resulta
dos obtenidos se observo claralll nte que
los CCOs d la cat goriaA presentan ma
yoritariament una coloracion positiva
intensa (64.8°A» y solamente se observo
un 6.6°A> d coloracion negativa.

En los CCOs de categoria B se obs rvo
un 79.2% de coloracion positiva (debil:
22.3% moderada: 30.1 % intensa:
26.8%) y se observo un 20.8 % de colo
racion negativa. En los CCOs de la cate
god C se observo solal11 nte un 55.] %
de coloracion positiva donde mayorita
riamente pr s ntan coloracion debil (de
bil: 33.7°A>, moderada: 15.9 e int nsa:
5.5%). En ' sta categoria se observo una
proporcion muy alta de ovocitos con
coloracion negativa (44.9%).

Ademas s realizo la comparacion de re
sultados entre las categodas que normal
mente se sel ccionan para maduracion y
fertilizacion in vitro (categorias A y B)
con la cat god que normalmente se des
cartan (categoria C) tomando ex c1usiva
m nte la respuesta a la coloracion posi
tiva (sin discriminar) y negativa (tabla
II). Los resultados d las categorias A y
B mostraron cl rament s r alt n1 nte
significativos pOl' el test d Chi 2 con la
correccion de Pearson (P < 0.000) con
los r sultados en la categoria C.

D SCUSIO

Los eventos ocurridos durante la madu
racion de los ovocitos influyen signifi
cativamente n su capacidad de fertilizar
y desarrollar a embriones transferibles 0
congelabl s (1). El sistema de cultivo
debe imitar I final de los eventos de la
ovogenesis que ocurre durante el p do
do periovulatorio (11, 12).

La maduracion in vitro de 1a totalidad de
los ovocitos en diD r nt s medios de cu1
tivo aun no ha sido posible, sin embargo
existe una alta correlacion entre la cali
dad del ovocito y la habilidad en la ma
duracion de su nucl 0, asi como de la
distribucion de sus organoid s n el cito
plasma (3 10). Ademas de la integridad
d I ovocito, resulta de gran importancia
1a presencia de las celulas de cumulos,

las que establecen una verdad ra coope
racion mctabolica posibilitando el pasa
je de nutricntes hacia I ovocito (5).

En un ten1prano estudio citologico se
plant a qu la mayoria d los folfculos
antrales estan sufriendo I proceso de
atr sia (12). Hsueh et al. (1994) plan
tean que del 70-99 9% d los folfculos
sufr n el proceso d atr sia durante toda
la vida reproductiv de las hcmbras 111 
mfferas (8). Este proceso se da en todas
las etapas de la foliculogen sis desde la
formacion de las celulas germinales has
ta la finalizacion del desarrollo folicul r.
La etapa crucial la constituye el pasaje
de folfculo preantral a ntr I dond de
g ner n I mayor parte de e tos folicu
los. Silvan et al. (1993) describ que el
proceso de atresia es posibl studi rio
pOl' dos lternativ s: criterios morfolo
gicos y ndocrinos (15). Estudiando po
blaciones de ovocitos pOl' criterios en
docrinos encontro entre 3 y 23 % de ovo
citos atresicos en ovocitos selecciona
dos para maduracion in vitro.

La util izacion d criterios morfologicos
ha sido muy utilizada para describir 1
proceso d atresia de ovocitos (2, 7, 17)
d scriben que configuraciones anorma
les de la cromatina estan ampl ianlente
correlacionadas con 1 proce 0 d tr
sia. Duby et ai, (1995), plantean que con
ovocitos obtenidos de terneras pr -pu
beres, obtuvo en un 12% de ellos confi
guraciones anormales de la cromatina
despues de la maduracion in vitro, y 100/0
en la fertilizacion in vitro (4). Segun este
autor esto indicaria una maduracion nu
cl ar incompleta. Estos resultados coin
ciden con los obtenidos en nuestro labo
ratorio, qu muestran un porcentaje de
] 0-15°A> de ovocitos de las cat godas A
y B que pr sentan ciertos gr dos d atr 
sia frente a las tecnicas de control d ru
tina con coloraciones histologicas. Una
de las causas de atresia 10 constituy la
alteracion de 1a integridad de las mito
condrias 0 de su sistema de cadenas en
zimaticos (16). S gun los datos obt ni
dos en nuestro experim nto con la colo
racion de MTT yen relacion a la calidad
de los CCOs, se d muestra qu a mayor

calidad morfologica de los CCOs se ob
serva mayor respuesta positiva, y a su
vez mayor intensidad en la coloracion.
Esta respuesta a Ia coloracion del MTT
esta probablemente relacion do con la
integridad funcional de las mitocondrias
de los ovocitos.

CO CLUSIONY
RECOMENDACIO

La utilizacion de la coloracion de MTT
para evaluar 1a viabi1id d de los CCOs
con caracteristicas SiJlli1ares a los utili
zados en programas de nladuracion y fer
tilizacion in vitro puede ser altament
ben ficiosa, teniendo en cuenta stos re
sultados de correlacion significativa n
tr los spectos t110rfologicos d los
CCOs y su comportamiento frente al
MTT . Los resultados de nu stro expe
rim nto, nos permitieron establecer la
existencia de un 23.1 % de CCOs de las
categorias A y B d los ovocitos uti11z 
dos con capacidad Jimitada para la ma
duracion in vitro debido posibl nlente a
alter ciones en 1sistema enzimatico de
las mitocondrias. Adem's podemos agre
gar que tambien exist n diferencias sig
nifieativa entre los resultados obt nidos
segun el grado subjetivo (intensidad de
color: debiI, mod rada e intensa) entre
las tr s categorias de CCOs. Cab desta
car las diferencias estadisticas significa
tivas observadas ntre los CCOs de las
categoria A y B con los CCOs de catego
ria C en los grados d intensidad de color
de la respuesta a ]a t I cnica utilizada.

La eva1uacion morfologica como forma
de clasificar y d terminal' 1a c lidad d
los complejos cumu10s-ovocitos qu
puedan ser utilizados en programas d
maduracion y ferti Iizacion in vitro r 
quieren de la incorpor cion de t' cnicas,
cuya estandarizacion d terminen aspec
tos de su funcional idad 0 integridad es
tructural.
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Diagn6stico

Hallazgos Bacteriol6gicos y Parasitol6gicos en una faena de fiandii
(Rhea americana)

Giossa, G 1; Trenchi, H. 1; Castro Ramos, M.4; Morgades, D.2 ; de Souza, G3; Castro, 0. 2;

Casas, L2,. Salazar, M.2; Perdomo Ll. Venzal, J.2

RESUME

S describen algunas patoIogfas halladas en una fa na de 158
fiandu s. Al 40% de las aves se Ie ef ctuan hisopados intesti
nales y de v sfcula biliar, enviandolos al Area de Patologia y
Producci6n Avicola, Facultad de Veterinarja, Uruguay (FV).
Los hisopos son transportados en medios d pre-enriqueci
miento, procediendose segun la rutina para enterobacterias. Es
aislada una cepa de Salnzonella newport. Se sel ccionaron seis
higados, remitiendo los mismos al Laboratorio de Tuberculo
sis de la DILAVE Miguel C. Rubino", Los materiales fueron
inoculados, previa d scontaminaci6n, en medios sel ctivos.
Se efectua tinci6n de Zieh 1- eelsen, pru bas culturales y bio
quimicas identificaci6n por el metodo de Runyon. Tres ma
teriales presentan lesiones granulomatos s; cinco son bacilos
copia positiva (Bacilos Acido Alcohol Resistent s), y s a1s
Ian cuatro Mycobacteriun~ aviuln y un M. intraceflulare. Al
Laboratorio de Parasitologia (FV) son enviados 17 tractos di
gestivos, sometiendo el cont nido a suc sivas sedimentacio
nes hallandose: Deletrocephalus dilnidiatus, Monoecocestu
sp. y un c stodo aun no identificado. En las plumas es hallado
el piojo Struthiolipeuru .. Se enfatiza la importancia que
ti n n salud publica la presencia de Mycobacterium y Saln10
n !la. Por otra parte los parasitos enumerados plantean la ne
c sidad de su control.

Palabras Clave: Nandu (Rhea alnericana), Salud Publica,
Saln~onella.,M cobacteriun~, Para ito.

SUMMARY

The result of pathologic findings in 158 fiandues slaughtered
under official supervision is presented. Swabs from 40 % of
the birds were obtain d from intestinal tracts and gall bladders.

allnonella newport was isolated from them, Six livers w r
s lected three of them with granulomatous lesions. They were
s nt to the Tuberculosis Laboratory in th DILAVE "Migu I C
Rubino", The samples were decontaminated and inoculated in
selective media. A sample from each of the growing coloni s
was st in d with Ziehl-Neels n and biochemical and cultural
tests were done for identification with the Runyon method. In
three samples of them granulol11atous lesions were present. In
five ofthen1 Mycobacteriun1,were observed through Acid-fast
positive smears. Four samples were positive to Mycobacteriu171,
aviuln and in one of them M. intracellulare was isolated too.
From 17 compl te intestinal tracks sent to the Parasitology
Departm nt (FV) the following helminth s w re found:
Deletrocephalus din1idiatu , Monoecoce tu sp. and an
unidentified cestoda. From feathers a louse identified as

truthiolipeuru sp. was found. Because of the importance of
th bacteriologic I findings for public health, sp cial care must
b tak n in th future during the rearing p riod and during
slaughter to avoid risks. Also, the recorded parasites ris the
nec ssity of their control during rearing.

Key word: Nandu (Rhea arnericana), Public Health,
Saln~onella,Mycobacteriunl, Parasites.

TRODUCCIO
La crfa y xplotaci6n comercial del aves
truz tien una larga historia en Sur Afri
ca utilizandose tanto ]a carne asi como
una variada gama de subproductos don
de el cuero huevos y las plumas pos en
un alto precio n el m rcado.

En algunas r giones d America del Sur,
el nandu (Rhea alnericana) fu xplota
do por aborigen s asi como por los pri
meros colonos.

Actuallnente en nuestro pais exist un
marcado interes por desarrollar la crfa en
cautiverio d esta especie, si ndo una
alternativa rentable a otras produccio
nes agrop cuarias. En los ultimos fios
se han registrado y autorizado un num 
ro importante de stabl cimientos, qu
con vari da tecnologia y exito elllpr n
dieron esta actividad.

La faena de fiandu s n Uruguay se reali
za en plantas habilitadas y controladas

por 1Minist rio de Ganaderia Agricul
tura y Pesca (MGAP). La misma per
mite I estudio de un num ro important
de aves cuyo origen sta disperso d ntro
de la geografia nacional. Una de estas fae
nas fue uti Iizada para real izar este traba
jo, obteniendose materiales para estudios
b ct riol6gicos y parasitol6gicos. con
sidera que aves en edad de fa na (16 a 20
meses), han estado expuestas a los diD 
rentes agent s pat6g nos qu pu dan
presentarse en los establecimientos.

Recibido: 22/09/03 Aprobado: 29/03/04
IAr a d Patologia y Produccion Avi ola, Facultad de Veterinaria Alb rto Lasplac 1550, Montevid 0 Uruguay tel.: (598(2) 628.30.06),
E-mail ggiossa adinet.com uy
:!Departamento de Parasitologia Veterinaria, Facultad de Veterinaria, UDEL R.
Departamento de Ciencias Mi robiologicas, Facultad d Veterinaria, UDELAR.

4Laboratorio de Tuberculosis, Departam nto de Bact riologia, Divi ion d Laboratorio Veterinarios (DILAVE)"Migll I . Rubino"
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Existen deficiencias en el conocimiento
del manejo y patologias d esta especie a
niv I nacional. Esto es debido a que en
decadas pasadas el nandu fue considera
do una plaga tanto para la agric-ultura
como para la ganaderia, no habiendose
reallzado ningun estudio a I r specto.

AI desconocimiento de las afcccioncs que
pued n tener los animales, se agrega que
el pasar los animal s de su t..,stado silves
tre a una cria n regimen de cautividad,
trajo como consecuencia la int nsifica
cion de la aparicion de dif r ntes pato
logias.

Los productor s informan de elevadas
mortalidades no sabiendose n la mayo
ria de los casos su causa. Las m yor s
mortandades se dan sobre todo durante
las tapas iniciales de la crfa. Surge en
tonces el int res por investigar las enfcr
medades de stas aves.

Las nfermedades parasitarias son uno
d los aspectos poco estudiados en est
tipo de produccion por 10 que I D par
tamento de Parasitologia d la Facultad
de Veterinaria recibe frecuent mente con
sultas referidas al diagnos1 icc y control
parasitario por parte de productor s y
tecnicos actuant s.

La informacion xistente en nu stro pais
sobr la fauna endoparasitaria del nan
du, citando las siguientes especies: De
letrocephalus dinlidiatu 1 Paradeletroce
phalus J1zinor (N matoda;, Strongyloi
dea), Vaznema zschokkei, (.~icariu unci
nipenis (Nematoda, Spiruroidea) Dichei
/ol1enta rheae (Nematoda, ilarioid a)
Capillaria sp. (Nematoda, Trichinelloi
dea), Houttuynia truthionis (C stoda,
Davaineida ), Monoecocestus sp. (Ces
toda, Anoplocephalidae) y Einteria spp.
(Apicomplexa, Eucoccidia) (19) (20).

El objetivo de esta investigacion s el
estudio de la situacion sanitaria del Rhea
an1ericana a traves de los hallazgos n
planta de fa na. Los prod uctores esta
ban interesados particularmente en aque
llas afecciones que pudi ran ser un pro
blema para la salud publica como tub r
culosis y salmonellosis.

Un interes tambien presente s I s
tudio de los parasitos int rnos y exter
nos ya que se realizan a I; saves trata
mientos preventivos sin un conocimien
to cabal de las caract risticas d 10 s mis-

mos ni el eventual impacto d su presen
cia en la produccion.

No exist informacion publicada sobre
las causas de decomiso durante la faena
d estas v s al ser la misma una pro
duccion a nivel industrial de reciente apa
ricion.

MATE~ESyMOCTODO

Los nim les fa nados (150 machos y
ocho hembras) provenfan de dos estable
cimi ntos y teni 11 16 a 20 meses de edad.
Su p so corpor I ib d 25 28 kg.

Salmonella

Para la busqued de alnlo17 /la, se to
nlaron al azar hisopados de int stino y
vesicul bi Ii r d 63 aninlal s. D las
mismas 25 corr spondieron intestino
delgado, 25 a intestino grueso y 13 a
vesicula biliar.

Los hisopados f eron transportados en
Caldo Lactosado (0,5%) colocandolos
en grupos de 15 por frasco. En ellabora
torio se incub ron las nluestras durante
18 a 24 horas a temp ratura de mesofi
los (37°C) post riormente fu ron sem
brados en m dio de cultivo de enrique
cimiento (Cal do Tetr tionato + V rd
Brillante). (16)

Luego d la incubacion s scnlbro en
medio par ai Iamiento y selectivos
Agar Mac Conkey, Agar Verde Brillante
( 16) y Agar LT4 (27), siend 0 incuba
dos por igu I ti mpo. Las colonias sos
pechosas se sembraron n m dios dife
r nciales para nt rob cterias (Triple
Azucar Hierro y Lisin ). Dado el com
portamiento d la c pa obt nida n la
bioquimic ,se r mite al C ntro Nacional
de SalmoneII ,Instituto de Higiene Fa
cultad de M dicina para su studio.

Tuberculosis

La pr s ncia en 6 higados de Iesiones
granulolnatosas durante la faena, deter
mino que I Insp ccion Veterin ria de
Industria Animal los remitiera al Labo
ratorio de Tub rculosis de I OJ .LA. YE.
"Miguel . Rubino".

Los materiales d scontaminados previa
Inente con acido 0 ' lico al 5 0,lc, de acuer
do con el metodo de Tacquet, se inocula
ron en los m dios d cultivos de Lowens
tein-J ns n y Ston brink incub 'ndos a
37°C y 45°C durante dos mes s para per-

mitir el desarrollo d colonias d myco
bact rias (28).

La tecnica de tincion utilizada fue d Zie
hl-Ne Is n (5). Las pruebas bioquimicas

mpl adas par identificacion fueron:
niacina, reduccion de nitrato, catalasas
(22°C y 68°C), hidrol isis de Twc n (5 y
10 dias), y telurito de potasio al 0.2 %
(3 y 5 di s).

S real izaron pruebas cu Iturales de cro
mogenicidad y fotocromogenicidad uti
Iizandose los metodos de b ci loscopfa y
i lamiento, descriptos por el Centro

Panamericano de Zoonosis (OPS/OMS).
La identificacion se real izo s gun los
metodos descriptos por Runyon et al.
(5)(22).

Parasitosis

En la fa na s el igi ron lazar 17 tractos
digestivos, estos fu ron trasladados r 
frigerados allaboratorio. En la planta se
revisaron pI umaj s (de al s y carcasa)
buscando ectopanlsitos, los artropodos
hall do fueron remitidos I I bor torio
en alcohol 70°.

D acuerdo a la anamnesis las aves ha
bian sido dosificados con Fenbend zol
dbs mes s y m dio atras.

En el I boratorio se xaminaron los dis
tintos sector s del tracto dig stivo. Lu 
go de retirar los parasitos visibl s a sim
ple vista, I contenido de cada uno d
dichos organos fue sometido a la tecnica
de sedimentacion simple hasta obt n r
un sedimento oscuro y sobrenadant cla
ro, examinandose bajo lupa stercosco
pica dicho sedimento (21).

Se monto en preparaciones permanentes
una part de los h Imintos y artropodos
colectados con la finalidad de posibilitar
su identificacion taxonomica.(13)

RESULTADOS

Salmonella

En los hisopados de int stino y vesicula
biliar s aislo un cepa con las sigui ntes
caracterfstica : pequ no bacilo Gram
negativo, movil, que se comporta bio
quimicament como representante del
genero a/nlone/la. Som tida a caract ri
zacion de serovariedad en el Instituto
N cional de Refer ncia, se comporta
como una cepa d SalnlO/1 lla ne} port.
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Mycobacterium

D un total de seis hfgados proc sados,
tres de 110s con Iesiones granulomato
sas, solo uno fue baciloscopia negativa,
los 5 restantes fueron baciloscopla posi
tiva con pr sencia de bacilos- Acido
AlcohoI- r sist ntes (B.A.A.R). En cua
tro muestras se aislaron cinco c pas de
Mycobacteriunl: cuatro M, aviUl1Z y un
M. intracellufare (Grupo III de Runyon).
D un mismo nlateriaI se aislaron dos
cepas difer nt s : M. aviU111 y M. intra
cellular.

Parasitosi

De los 17 tractos dig stivos examinados
cn busca de endopanlsitos, 10 (e158.8%)
presentaron helmintos en su intestino,
si ndo el estomago negativo en todos los
casos. Los parasitos identificados corres
pondieron a: Deletrocephafus dinlidia
Ius ( matoda, Deletrocephalinae), Mo
noecoce tus, sp. (Cestoda, AnopIoce
phal ida ) y un cestodo aun no id ntifi
cado (21 )(25)(26).(El Cuadro 1 resume
los resultados obtenidos)

Se analizo la materia f cal de recto en
seis de los animaIes examin dos pOI' nl 
dio de t' cnicas coprologicas de flotacion,
encontrandose en cuatro de elIos hueyos
de Deletrocephal inae; no observandose
ooquist s de coccidias. Se practico una
tecnica coprologica de s dimentacion
sobre un pool d las mencionadas mues
tras f cales, obs rvandose huevos de
Del troc phalinae.

Cuadro 1.

Ejemplar de andu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

El examen de las plumas n la planta de
faena pennitio comprobar que todos los
jemplares estaban abundantem nte pa

rasitados por piojos, stos corr spon
dieron al gen ro Sruthiolipeures (Insec
ta, Mallophaga). (32) Es de importancia
destacar que este es el prinler registro de
este gen ro p ra el paIs.

DISCUSION

Dentro dig' nero abnonella la serova
riedad newport, integra el cuadro de las
10 mas frecuentemente aisladas a partir
de animal s en los Estados Unidos du
rante el ano 2001 (14).

Lac 0 ntam inc ion con Sal /11 011 elfa
newport n los nandues pudo ten r va
rios orfgenes, una posibilidad es su pre
sencia en alguno de los ingr dientes que
componen el linlento conc ntrado que
s suministra a las Yes. Tom ndo como
jemplo los report s d los Estados Uni

dos sobr la frecu ncia de su aislamiento
en ganado yacuno, podria sospecharse
d la harina de carne (11). EI aislamiento
d abnone/fa en ingredi ntes de alimen
tos para animales s un hecho constata
do en Uruguay (8).

Otra altern tiva de contamin cion podria
s r la alfal fa que s sUlninistra a las aves,
los brot s de la misma producidos para
consumo humano han sido fuentes de
contaminacion en varias oportunidades.

Fin Imente la practica recom ndada en
nuestro medio de suministrar a las aves
estiercol de caballo con I obj tivo d

Parasitos

"'Nematodos Del troeephalinae

Monoecocestus sp.

Nematodos Del trocephalinae

Nematodos Deletrocephalinae

N matodos D 1 trocephalina

Nematodos Deletrocephalinae

Nematodos Del trocephalinae

N matodos Deletrocephalinae

Nematodos Del troe phalinae

Cestodo sin identificar

dotarlas d una flora int stinal pudo
tambien ser la causa considerando el ais
lamiento de este s rotipo en la especie
(14).

Con respecto a 1a tuberculosis aviar, ' sta
posee una amplia bibliograffa ya s a en
animales donlesticos, si Ivestres n cau
tiverio y de vida silvestre (3) (10 )(12)
(30) (31) aviunl s una mycob cteri
que se encuentra present en el ambien
te, siendo dificil de controlar debido al
comportami nto de muchas aves trans
misoras como s el caso de las sp cies
migratorias (12). Los hallazgos de M.
aviunl en animal s silvestres se conside
ran fr cuentes, pOl' ejemplo Mc Diarmid
informo la af ccion generalizada de tu
berculosis en ciervos rojos que viYI n 1i
bremente en Escocia (17). Otros h rbf
voros cOlno la c bra son susceptiblcs al
bacilo aviar, esto fue demostrado por
Lesslie, qu' descubrio un brote de tuber
culosis vial' n un rebano de cabras, e 
tas presentaban lesiones n hfgado y
bazo (15). En otros animales n cautiY 
rio como los visones en los Paises Bajos,
se diagnostic6 tuberculosis avi r (12) .

En Uruguay Saenz & Errico (1984) en
un estudio sobre 250 ganglios aparente
mente nornlales de cerdos, aislaron 14
cepas del complejo M. avh/JJ1. Tan,bien
de c rdos con I siones granulomatos s
Errico & B rmud z (1980) aislaron de
207 muestras, 158 cepas d mycobacte
rias, e] correspondi ndo 131.7 % M.
aViUl1l. En dos estudios de mycob cte-

Localizacion

Intestino delgado y ciego

Intestino delgado

Intestinos d 19ado y glueso

Intestinos d 19ado y grueso

Intestino glueso

Intestino delgado

Intestino delgado

Intestino delgado

Intestino delgado

Intestino delgado
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rias aisladas en el Laboratorio de Tuber
culosis de la DILAVE, el porcentaj del
20 % de c pas aviar s se habia manteni
do en un perfodo de 20 anos. Tambien en
Uruguay en un parque zoologico s diag
nostico tub rculosis aviar en una cabra y
n un faisan de collar (2)(3 )(9)( 10)(23)

En parques zoologicos las d scripciones
de hallazgos de M. aViUI11. fu ron rele
vantes, aislandos el agent de una grulla
, una paloma si Ivestre varias especies
de faisanes gansos, patos, algunas esp 
ci s de gaviotas de mar, un cisne y tam
bien de nandu. Las lesiones intestinales
de esta ave corr dora pr sentaron gran
cantidad de bacilos acido-alcohol-r sis
tentes (12) Sanford et al. (24) en Canada
en nandues d granja, aislaron una cepa
del complejo M. aviunz (MAC) d lesio
nes granulomatosas h paticas, el mismo
hallazgo 10 hici ron Val nte & Tacconi
en 1talia (31).

Estas caract risticas se presentaron en
los higados estudiados, donde se aisla
ron cuatro cepas del complej 0 M. aviun1.
(MAC), y una cepa del grupo III de Run
yon, M. intracellulare. Un texto clasico
de nferm dades de las aves, menciona a
Uruguay como un pais donde la tubercu
losis es comun en aves (7). ~~o obstante
esto a nivel industrial su diagnostico es
un hecho excepciona1. Su presencia pa
rece restringirse s gun las resultados de
la policlinica aviar d la Facultad de Ve
t rinaria, a las aves que habitan I entor
no d los establecimientos de campo. Ya
que ste grupo d animales viven en se
micautividad, alimentandosl.~ principal
mente de deshechos, la pre encia de
MycobacteriuI11 es muy fr cuente. Po
drfa especularse que los nandues fueron
contaminados a partir de gall inas de tras
patio durante las primeras etapas inicia
I s de esta industria.

A nivel humano el complejo aviar tome
importancia debido a la presencia de este
grupo de cepas en heces s Gas de aves,
agua y el ambiente, no enco trandose un
contagia int rhumano (1). La pandemia
de VIH- SIDA hizo posible en portado
res y enfermos una gran prevalcncia de
M. aviunl (18). Un muestreo realizado
en las ciudades de Atlanta y Houston
(EEUU), mostro que estaba pr sente en
el 40 % de las infeccion s secundari s de
estos pacientes. Su incidenci se redujo

con el uso de drogas retroviral s a
1/1 OO.OOO/ano, segun datos d 1ano 2001.

De acuerdo a la bibliografia, s impor
tante 1a resistencia a los antimicrobianos
del complejo MAC (4)(18).

En Argentina y Uruguay shan realiza
do estudios sobre bacilo tuberculoso
aviar en poblaciones humanas de alto ries
go, como ser trabajadores rurales, indus
tria frigorifica y metal urgicos, donde la
mayoria d las c pas aisladas fueron r 
sistentes a la casi totalidad d los anti
bioticos uti Iizados: ison i zida, estrepto
micina acido paraanlinosalicflico (PAS),
et mbutol y rifampicina (*)(6)(29)(33).

En cuanto a los hall zgos parasitologi
cos, s de sen lar la prevalencia relativa
mente alta (casi un 60 %) de tubos dig s
tivos parasitados, y mas teniendo en
cu nta que los ani ales h bian sido do
sificados dos Illes s y m dio antes.

Resulta elev da la frecuencia de n mato
dos Deletroc phalinae, pr s ntes en 9 de
los tratos digestivos (53%) y n g neral
en num ros bastante 1evados 10 cua] no
es sorpr ndente dado el cicIo directo de
stos parasitos. E tos n matodos pre

sentan una capsuI bucal tipica de es
trongilido, con el mentos vulnerantes,
por 10 que es muy probable qu jerzan
una accion lacerant y anemizante sobre
su hosp d dol'.

MOlloecoce tu es un cestodo anoploce
f{dido como todos los cestodos de esta
fanlilia ti ne cicIo indir cto con un aca
ro oribatido conlO hosp dador interme
diario. Dada la ubicuidad de ste tipo de
acaros en las pasturas, los anoplocefal i
dos suel n presentar una epidemiologia
mas caract rf tica de p r'sitos de cicio
directo que indir cto.

EI otro ej rnplar de cestodo hallado no
s corr sponde con los generos que con
mas frecu ncia s citan en la literatura
parasitando I n ndu (26) (Houttynia y
Monoecocestus), y su identificacion ge
nerica aun no ha sido dilucidada.

La abundante presencia de piojos masti
cador s en el pi umaje de todas las alas y
carcasas examinadas plantea un punto de
al rta, pues estos pu den a~ ctar tanto
la comercializacion de las plumas, como

(*) Comuni cion p rsonal.

(dado su efecto irritativo) la ganancia d
peso de los anim les.

Aunque ignoramos muchos hechos bio
logicos r lacion dos con estos parasitos
(periodo prepat nte, potencial biotico,
posibles migraciones antes del estableci
miento en su habitat definitivo, etc.) es
razonable p nsar qu ,ademas de un pro
grarna de dosificacion, sea necesario la
implernentacion de un manejo adecuado
con el fin de optimizar su control.

CONCL SIONES

Para 11 var a cabo con ' ito la produe
cion de esta especie d b rein aplicar e d
inmediato m didas d control, prey n
cion 0 err dicacion segun el easo de las
afecciones con capacidad zoonotica como
10 son Salmonelosis y Tuberculosis.
En el caso de a!Jnonella es important
realizar tratamiento termieo dial imen
to concentrado conlO se efectua en otras
aves. Las medidas de manejo complemen
tarias podrian ser: mantener separados
los animales de difer ntes edades, com
batir ro dores, impedir el contacto di
r cto 0 indirecto con otras espceies por
tadoras potenciales, etc.
En cuanto a la tuberculosis d beran s 
guirse los criterios gen rales aplicados
con otras espeei s: identificacion y li
minacion de los nim les nfermos. Para
ello es importante validar par el nandu
1a prueba intradermiea con tub rcul ina
(aviar), 0 las qu se realizan con suero 0

sangre ent ra
La elevada pres neia de h lmintos en
animales procedentes de un stableci
miento gu real iza Igun tipo d manejo
parasitario, senala la n cesidad de pro
fundizar los estudios referent s a I bio
logia de estos parasitos, los probables
perjuicio que ocasionan n las explota
ciones yeventual s medid s d man jo
que compl menten y optimicen los pro
gramas de dosificaci6n. En 10 rcferente a
los piojos, la gran intensid d de infest 
cion por parte de los mismos indica Ja
conveni neia de realizar tratami ntos tcn
dientes a su control.
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Practica Veterinaria

SUMMARY

Soto Silva, C.l,o Reinoso Ortiz, V 1

Emp eo de la progralTIacion lineal en la forlTIulacion de rae·
costo para a suplementacion de rumiantes a pastoreo

RE UME

Se propone un modelo de progralllacion lineal altern tivo d
facil impl nlentacion interpretacion para fonnular racion s al
mlnimo costa que cont mpla la sustitucion forraje - supl men
to. El modelo basico consta de 5 r stricciones y 2+n variables,
donde n s el numero de suplementos. En 1modelo I consumo
de materia seca de pastura sin supl mentacion y la tasa de
sustitucion son valor s estaticos mi ntras que I consunlO de
suplem nto y de pastura con suplementacion son variabl s a
determinar. S ejemplifica la utilidad del modelo frente a los
modelos tradicionales.

This work propose an alternative model of linear programming
for least cost ration fOflnulation to consider the substitution
forage - concentrate. The basic mod I consists in 5 r striction
and 2+n variables, where n is the number of suppl ments. In
the model dry matter intake of pastur without upplementa
tion and substitution rate are a static value, whil the intake of
supplements nd pasture with supplementation are variabl
has be n determine. This article ex mplify the utility of pro
pose model front traditional mod Is.

Palabras clave: prograJnacion lineal,jon11ulacion de racione
a I nzi 11 i n1 0 cot0, t asade sutitu cion,
sup!enzentacion a pastoreo.

Key words: linear progra/1l1ning, least co t ration!on71u!atiol1,
ubstitution rate, grazing upplenzentation.

Cuadro 1. Modelo cl' sico basico de progr maci6n lineal para formular racion s
al mInimo costo.

donde:
Xi = cantidad del j-e imo alinl,ento en la dieta
$j = co to por unidad delj-e imo alilnento
EM} = contenido d I enelgia d lj-esimo alimento
PBj = contenido de proteina delj-esimo alimento
CMS = ma imo con umo de materia seca
req_EM, req_PB = requerimiento energ 'tico y proteico respectivamente

24, 25 30) y no suplem ntos para ani
mal s en pastor 0, aunque shan desa
rrollado nlodelos 111Uy ing niosos que
contemplan muchos de los h chos biolo
gicos de la realid d (19,6, 5, 2, 8 24, 25,
30). La inclusion d la TS n el calculo
pued arrojar resultados muy dif rentes
al d los planteos tradicionales.

TRODUCCIO
Los sist mas ganaderos pastoriles basan
su alimentacion en el aport que realizan
las pasturas, las qu se encuentran suje
tas a variaciones climaticas y estaciona
les (22, 10).

Cuando s decid incr mentar la produc
cion 0 cuando I forraje escasea entra en
ju go la supl mentacion para cubrir la
brecha entr la d manda y la of rta al i
menticia.

La suplementacion energ' tica a rumian
tes en pastoreo actua como un compl 
mento de la pastura y ti ne la particula
ridad que gen ralmente la ingestion de
suplemento modifica n mayor 0 m nor
grado el consumo de pastura (4, 29, 14,
26 9, 22) n una proporcion denominada
tasa de sustitucion (TS) (29, 14, 26, 9).

Los mod los tradicionales d programa
cion Iineal para formular raciones al mi
nimo costa (cuadro 1) no consideran la
sustitucion forraje - concentrado, ya qu
stan disefiados generalmente para for

mular di tas comptetas (5, 6, 2, 8 13,

Mini1nizar

sujeto a :

I $j *Xi

IXi
I EM} *Xi

PBj *Xj

El objetivo del present trabajo s pr 
sentar un nl0d 10 de programacion lin al
que incluya I T forraj - supl mento
en I formulacion de raciones al minimo
costa para la supl metacion de rumian
tes a pastoreo.

:::;CMS
= req_EM
2: req_PB

Recibido: 08/09/03 Aprobado: 29/03/04
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PLANTEOGE RALDEL
MODELO

En el cuadro 2 se presenta en forma de
tabla el planteo generico del modele pro
puesto.

La primera restricci6n del modlJo asigna
el consumo exclusivament de ieta base
que tendrian los animales si no fuesen
suplementados, es simplemente una res
triccion de anclaje en cantidad, n In10
d 10 e] consumo a pastoreo sin suple
mentacion es una constante en las res
tricciones que deb ser proporcionada
por el usuario. La estimacion del consu
mo a pastor 0 siempre es dificultosa dada
la compleja int raccion pastura - animal
(9, 22), existiendo extensas revisiones
sobre la estimacion del consumo a pas
tor 0 (16, 9) con una amplia varied d de

metodos, tecnicas y nlodelos (ej. 27 28,
12,18,1,3,1] 159).

La segunda restricci6n contempla la TS
en e] consumo de la di ta base basado en
el hecho que por d finici6n:

Ps = Po - (L TSj * Xj)

La TS es muy ariabl , dependi ndo en
tre otros factores d la calidad y canti
dad tanto de la di ta base como del su
plemento (9 29,26,22 10). Existen di
ferentes proc dimientos para estimarla
generalment se la estima directamente
mediante ecuaciones (4 14,29, 26) 0 por
difer ncia entre la e timaci' n del consu
mo de pastura sin y con supl mentaci6n
(12, 27 28, 20 . Recient m nte se han
real izado ext nsas revisiones (4, 20, 7)
sobre el efecto de la supl mentaci6n n

el consumo de forraje, la tasa de sustitu
cion, la digestibilidad de 1a di ta y la p r
formance animal.

La tercera restricci6n establece el ma i
mo consumo permitido de suplemento,
mientras que la cuarta y quinta restric
cion contemplan respectivamente los r 
querimientos energeticos y proteicos de
los animal s.

Como s puede apr ciar (cuadro 2) el
modele es flexible y facilmente modifi
cable, pudiendose incorporar sin muchos
cambios restricciones no contempladas
en I planteo gen ral, como por ej n1plo
establecer un limite maximo de consumo
de MS por dia, maximo y minimo consu
mo de un determinado supl nlento d 
terminada relaci6n forraje - concentrado con
tenido de calcio y fosfoTO de la dieta, etc.

Cuadro 2. Modelo general de programaci6n lineal para formular raciones al minimo costo para la suplementaci6n de rumiant s a
pastoreo.

Variables

Funcion objetivo
(m inimizar)

sujeto a:
restriccion 1:
restriccion 2:
restriccion 3:
restriccion 4:
restriccion 5:

Po P Xl X2 X3 ... X}

$P $1 $2 $3 ... $j

I = CMS P
1 -1 -TSl -TS2 -TS3 ... -TSj = 0

1 1 1 ... 1 ~ Ma CMS R
EMp EMI EM2 EM3 ... EM) = req_EM
PBp PBl PB2 PB3 ... PBj 2: req_PB

donde: .
Po, Ps = cantidad consunl,ida de pastura (dieta base) in y con suplementacion respectivalnente

Xi = cantidad del j-esi/no suplelnento en la dieta

$P = costo pOl" unidad de fa dieta base

$j = costa pOl" unidad delj-esilno suplemento

TSl ... TSj = tasa de sustitucion delj-esimo suplemento

EMp = contenido de energia de la di ta base

EMI ... EMj = contenido de energia del j-esimo suplemento

PBp = contenido de proteina de la dieta base

PBI ... PBj = contenido de proteina delj-esimo uplelnento

CMS_P = consumo de la dieta base sin suplementacion

Max CMS_R = maximo consumo de uplemento permitido

req_EM, req_PB = requeriJniento energetico y proteico respectivamente
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La precision en la salida del modelo pro
pu sto sta condicionada por la preci
sion con la cual se estime el consunlO de
pastura y la tasa de sustitucion d los
suplementos los cuales a su vez varian
n e actitud segun el metodo empleado.

Los resultados d los problemas lineales
presentados en este trabajo fueron obt 
nidos mediant el empleo de un software
especifico (ProLin DOS Ver. 3.3) desa
rrol1ado por uno de los autor s.

EJEMPLO PAACTICO DE
APLICACIO DEL MODELO

Considerese I siguiente caso hipoteti
co. S desea formular una racion para

Cuadro 3. alimentos disponibles.

vacas lecheras n produccion (550 kg
p so vivo, produccion promedio diaria
21 kg de I che corregida I 4% de gr sa)
cuya dieta b se es una pradera conven
cional de 3er ano (680/0 digestibilidad
18% PB, 45% FND) con un niv I de
ofert forrajera diaria (NOF) por animal
del 4.50/0 de su peso vivo, con una util1
zacion de I pastura estimad en 65%.
S gun el NRC (21) los requ rimientos
para dicha categori y nivel de produc
cion son de 24.5 Meal EN I/dia y 2.5 kg
PB/dia. Se desea que I consumo de su
plemento no sup re el 1.5% d I peso vivo
(550 * 0.015 = 8.25 kg MS). En el cua
dro 3 se listan los limentos disponibles.

Mediant el algoritmo Plest d scrito por
Vazquez y Smith (28) se estimo el con
sumo de pastura sin supl mentacion en
14.7 kg MS/dia. Dicho algoritmo basica
m nte consiste en asignar como consu
mo voluntario a pastoreo al menor valor
obtenido entre la estimacion del consu
mo por 11 nado fisico, par requerimien
tos energ 'ticos y por disponibilidad de
la pastura.

En los cuadros 4 y 5 s pr sent I plan
teo y solucion d 1problema line I con el
modelo propuesto y el tradicional r s
pectivanl nte.

'Alimento Dig. 1 E F PB I Costo l T J

(%) (Mcal/kgM ) (0/0) (U$S/kgMS)

Pradera (dieta base) 68 1.55 18 0.013

Heno de alfalfa 65 1.47 20 0.036 1.09

Silo de maiz 64 1.45 6.5 0.05 1.12

Sorgo 77 1.77 8.8 0.06 0.72

Afreehillo de arroz 69 1.57 15.5 0.12 0.97

Raei6n eomereial 80 1.84 16 0.17 0.63

(1) Rosso (23); (l) estimada en base a 1a digestibilidad s gun R (21)' (J) stimada par 1a ecuaci6n d Hopkins (1985, segull 26).

Cuadro 4. Planteo del probl rna lin leon el modelo propuesto.

Variables Po P Xl X2 X3 X4 X5

Minimizar 0 0.013 0.036 0.050 0.060 0.120 0.170

sujeto a: 1 0 0 0 0 0 0 = 14.7 kg MS

1 -1 -1.09 -1.12 -0.72 -0.97 -0.63 = 0

0 0 1 1 1 1 1 ~ 8.25 kg MS

0 1.55 1.47 1.45 1.77 1.57 1.84 = 24.5 Meal E 1

0 0.180 0.200 0.065 0.088 0.155 0.160 ~ 2.5 kg PB

Re ultado 14.700 12.812 0 0 2.622 0 0

Costa total de la dieta = 0.324 U$S/ animal/dia
donde:
Po, Ps = pradera in y on sup1ementaei6n r p tivamente

I... 5 = h no de alf Ira silo de maiz sorgo afr ehillo de arroz y raei6n om rei Ire pe tivamcnte
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Cuadro 5. Planteo del problema lineal con I modelo tradicional.

Variable Po Xl X2 X3 X4 X5

Mini,nizar 0.013 0.036 0.050 0.060 0.120 0.170

sujeto a: 1 0 0 0 0 0 < 14.7 kg MS

0 1 1 1 1 1 ::; 8.25 kg MS

1.55 1.47 1.45 1.77 1.57 1.84 = 24.5 Meal E 1

0.180 0.200 0.065 0.088 0.155 0.160 ~ 2.5 kg PB

Re lIltados 14.700 1.167 0 0 0 0

osto total de la dieta = 0.233 U$ / animal/dia
don de:
Po = pradera in suplem ntacion
Xl ... X5 = hello de alfalfa, i/o {Ie maiz, sorgo afrechillo de arroz y radon comerdal re pectivamellte

DISCUSIO

Si se resuelve 1ejemplo hipotetico por
medio del planteo propuesto y I tradi
cional y se comparan los resultados se
pued observar qu arrojan valores muy
diferentes.

A pesar que matematlcamente 1planteo
tradicional forn1ula una racion de tllenor
costo (0.233 vs. 0.324 U$S/animal/dia)
en realidad es apar nte pu s 10 hac a
expensas del uso de suplerr.entos sin
considerar su efecto sobre el consumo
de la dieta base (14.700 vs. 12.812 kg
MS), 10 cual ocasiona una mayor asigna
cion de pastura (a11m nto de menor cos
to pOl' unidad de nutrientes) d ]a que
podrian consumir los anima es suple
mentados, violandose asi restricciones de

orden biologico que evidentemente no
son consid radas pOI' estos modelos
(cuadro 1) ya que estan disenadas para
formular di tas compI tas (5 6,2, 13,8,
24,25,30), no tratan a la pastura como
una dieta bas si no como un alimento
mas, cuyo consumo no se veria afectado
por la ingestion de los dem' s alimentos.

En la figura 1 se pu de apr ciaI' como a
medida que los suplemento X3 y Xl van
incrementando su p rticipacion n la die
ta va cambiando la I' lacion ntr el con
sumo de energia y I costo total. Ambos
sup]ementos al incr mental' su partici
pacion incrementan el costo total, pero
pOl' efecto de la T mientras el supIe
mento X3 incrementa el consumo de n 1'

gia e] supl mento Xl 10 dlsminuye.

Los modelos lineal s para formular ra
cion s al minimo costo buscan (d ntro
de las I' striccion s impuestas) incluir en
la solucion aq uellos al imentos que pr 
sentan el nlenor costa por unidad d nu
tfl nte (] 7). Esto es para los modelos
tradicionales buscar aqu 110s alimentos
que pI' s nten el l11ayor coci nte entre
unidades de nutriente y costo pOI'
kg/MS ( Nij/$j ), dond Nij/$j son las
unidades del nutriente i (Ni) por unidad
monetaria ( ) que aporta 1alimento j.

En cambia a] considerarse 1 TS, el mo
d 10 propu sto busca aqu Ilos alim n
tos que presenten el mayor cocient
~ (Nij/$j):

Nt suplenzento j- (rSj * Ni pastura
L\ (Nij)/$j = ----------

uplel7zento j- (~~j * $ pastura

costo total de la dieta (U$S/anim/dia)

donde:

~ (Nij/$j) = unidades del nutri nt i ( i)
qu aporta el suplemento j pOI' cada uni
dad l110netaria ($).

Ni Uple/71ento j, Ni pa lura = unidades
d I nutriente i que aporta el suplem nto
j y la pastura (di ta base) respectiva
mente.

$ uplenzento j, $ pa lura = costo pOI'
kg de MS d I suplem nto j y de la pastu
ra resp ctivamente.

rSj = tasa de sustitucion del suplemen
to j.

X1

y= 12 915x + --+- X3

y = -1 0,055x + 24 707

times

0,60 0,800,400,20

35,00
~

~ 30,00
,;,:? 25 00
.- -0 '

~ 8 2000=.-
~ ~ 15,00
§ ~ 10,00
§ 5,00
(,J °00 -;----,-----r----.---~

0,00

Figura 1. Cambios n el consun10 de energia y costa total d la dieta para niveles
creciente de suple entaci6n (0 a 9 kg supl mento/animal/dia)
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Cuadro 6. Comparaci6n de los valores
de los cri erios de selecci6n del modelo
propu sto y tradicional r spectivam n
te donde Ni representa el contenido de
energia.

Suplelnento .1 (Nijl$)) Nijl$)

Xl -10.05 40.83

Xl -8.07 29.00

X3 12.91 29.50

X4 0.62 13.08

X5 5.34 10.82
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ACADEM A ACIONALDE VETERINARIA(*)
LE 0 16.198 DE 13 DE AGOSTO DE 1991 WWW.MEC.GUB.UY/
ACADEVE~ACADEVET@ADINET.COM.UY

1. SOY OBJETIVOS

La Acad mia Nacional de Veterina
ria es una institucion civil de carac
tel' cultural y cientifico creada por
Ley 16.198 d 13 de Agosto de 1991,
se vincula con el Pod r Ejecutivo a
traves del Ministerio de Educacion
y Cultura (MEC) de Uruguay y se
rige ad mas pOl' un Estatuto y un
Reglam nto Int rno.

Luego d congr gar a las personas
fisic s mas representativas de las
Ci ncias Veterinarias del Uruguay su
principal mision consiste en fomen
tar e intensificar su estudio, la difu
sion de los resultados n beneficio
d la sociedad y br gar poria jerar
quizacion de la prof sion n todos
los ambitos que d ba actuar.

Dentro de sus obj tivos esp cificos
s ncuentran: as sorar a institucio
nes publ icas 0 privadas en 10 relati
vo a las Ci ncias Veterinarias y sus
campos de acc ion' organ izar y pro
mov r reuniones de caracter ci nti
fico, 10 cual abarca genericamente a
las actividades qu puedan ser apli
cadas en salud y bienestar animal 0
bien para el desarrollo tecnologico y
la innovacion vinculada a] sector
productivo.

2.CAMPOS DE ACCION DE
L ACADEMIA ACIO AL
DE VETERINARIA

La Institucion particip en Iqueha
cer veterinario en su mas amplia ex
presion abordando cada t matlca en
forma multi y pluri disciplinaria
cuando las circunstancias 10 requie
r n. Para]a realizacion de sus come
tidos la Instituci6n se ha estructura
do en Secciones afines con los cam
pos principal s de la actividad pro
fesional las cuales deben tener una
representacion adecuada con las
ori ntaciones que surgen del mundo
propiament acadelnico, C01110 10 son
las Universidades y los Centros de

Excel ncia tecnica y ci ntffica, tanto en
el Pais COI110 n el extranjero.

Las eccion s de la Ac d mia Nacional
de Veterinaria comprenden un anlbito
dinamico que se ira ajustando n la medi
da de que I avance cientifico y t cnolo
gico 10 justifique y sus Mi mbros ti nen
a su cargo los estudios especificos que Ie
sean encomendados producir' n los in
formes tecnicos que Ie sean requ ridos y
podra propon r t mas p r los Llama
dos concursables a Pr l11ios qu la Insti
tucion realiza anualm nt . Las S cciones
exist ntes son: Cienci s basicas' M di
cina veterinaria y vet rinaria pr v ntiva
(Salud y Bienest r animal)' Salud Publi
ca veterinaria; Produccion Animal; Ci n
cia, T cnologia e fnspeccion de los ali
mentos de orig n animal; Ci ncias dellnar
(animales acuaticos); Pres rvacion de la
fauna autoctona y exotica, Animales de
Laboratorio' y 1Rol de las Ciencias Ve
terinarias en la Soci d d.

Anualmente la Institucion r liz con
vocatorias publicas a inv stigadores
docent s y profesionales p ra que aspi
ren al Premio Nacional de Veterinaria. La
tematica d cada Llamado esta relaciona
da con cualquiera d las areas del conoci
miento indicadas en las S cciones y en
las cuales participan, s desarrollan 0
inciden las Ci ncias Veterinarias.

La Academia Nacional d Veterinari h
ditado unas veint na de publicacion s,

relativas a div rsas t n1 'tic s por ejell1
pIo: fi bre ftosa, tuberculosis ovina,
rabia, prot ccion y tenencia r sponsabl
de animales I gislacion sobre f una, en
tr otras.

En cuanto a la vinculacion con I socie
dad, la Institucion manti en vinculos con
organ izacion s afines y con institucio
nes publicas 0 privadas vinculadas con
la t nencia r ponsabl de los anim I s;
entidades vinculadas a la produccion
pecuaria; instituciones academicas como
la Universid d de la R publica y la Fa
cult d de V terinaria, aSl como con Uni
versidades priv das y otr s Facultad s

tanto nacionales como e tranjcras. EI r 
lacionamiento institucional alcanza tam
bien a entidades gremia1es agrop cuarias,
unidades ejecutoras afines del Poder Ej 
cutivo instituciones par - statal s que
intervien n en el quehac r sanitario, tec
nologico y productivo y en g neral con
todos los ciudadanos en e1 sentido d
popularizar las Ciencias Vet rin rias y
poder contribuir desde nu stro enfoque
con el fortalecimicnto del pais.

3. INCIDENCIA DE LA
ACADEMIA ACIO DE
VETE ARIAE L
FORMAC 0 DE FUTURO
COLEGASYE ELCORRECTO
EJERCICIO PROFE 10 AL

Mas alIa de las dificu1tad s coyuntura
les derivadas de la crisis y los escasos
recursos destinados a 1a duc cion ter
ciaria,l Instituci6n apunta a la xcel n
cia academica de los educandos, prop n
di ndo a una formacion integral del futu
ro veterinario como tal, pero ad mas con
la capacidad como para insert rse en 1a
sociedad y pod r contribuir eficazmente
con la recup racion del paIS, alii donde
su actuacion sea mas efici nt : el bien s
t r animal, la produccion pecuaria, 1a sa
Iud animal, 1a transformacion tecno16gi
ca e inocuidad alimentaria de los produc
tos de origen animal, 1a salud publica,
etc.

i bien la disnlinucion d recursos eco
nOIl1icos y la masificacion estudiantil
universitaria -entr otro factores- s
tan obstacul izando seri mente una me
jor formacion d los futuros profesion -
I s, la especial izacion derivada de las
Orientaciones del nuevo Plan de Estu
dios d la Facu1tad de V terinaria y una
oferta cr ciente para estudios d post
grado, tanto en el pais como en la region
nlejoraran positivamente n la formacion
d los futuros colegas, sin qu por ello
se desconozcan las dificultades e isten
t s para la insercion profesional de los
nuevos co I gas.

(*) Material editado can mati a d los '100 anos de los Estudios V t rinario n 1 Uruguay'.
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En cuanto al jercicio prof sional de los
gr sados, ex iste una primera competen

cia gremial a traves de la Sociedad de
M dicina Veterinaria del Uruguay, la cual
representa a sus asociados y posee me
canismos idoneos para evaluar y r sol
ver sobre el correcto ejerci cio etico en
cada una de sus specialidades. Posi
blem nte, la futura Colegiacion Veteri
naria a instrumentarse en el marco del
ante- proy cto d Ley de Colegiacion qu
recientemente ha reactivado la Agrupa
cion Universitaria del Uruguay podra
contribuir con una mejora de la gestion
de todas las profesiones universitarias,
sobre todo debido a que esta tematica
tomara cada vez mayor importancia en
las n gociaciones del MERCOSUR.

Por otra parte, la Academia Nacional de
Veterinaria tiene como objetivos consti
tuirse n Tribunal d Honor cuando cir
cunstancias especiales 10 justifiquen; fo
mentar la dignidad p rson I tanto en el
ejerciclo pro~ sional como n las activi
dades cientificas relativas a las Ciencias
V terinarias; exaltar el cumplimicnto de
las mas altas normas d 'tlca en el ejerci
cio profesional; e integrar Comisiones
Asesoras para la evaluacion de produc-

ciones culturales 0 cientfficas nacionales
o extranjeras cuando I s an solicitadas.

La difusion del conocimiento veterinario
s compl m nta con los Ciclos de Con
[erencias sobre temas de actualidad que
organiza la institucion y a traves de pu
blicaciones sp ia1iz das 0 de prensa,
alcanzando incluso una propagacion a
nivel region 1.

4.COMO PRO EDE LA
ACADEMIANAC 0 ALDE
VET RINARIACUANDOSURGE
ALGUNAD ULTAD
S TARIAES EciFIcAENEL
PAIS 0 E LAREGIO ?

Los mecanismos de participacion insti
tucional se des ncadenan en cada s1tua
cion particular, los cua]es pasan por ac
cion s d recopilacion de informacion,
convoc tor1a de los Academicos especia
listas en 1 area tematica en cuestion y
reuniones de trab jo para la formulacion
de sug rencias 0 recomendaciones; en
est punto debe destacars qu la Aca
d mia posee miembros que s encuen
tran desempenando 0 han d s mp fiado
cargos jerarquico n el Poder Ejecutivo,
en el Parlamento, n la F cultad de Vete-

rinaria, en Organismos Publ icos y Priva
dos, en Asociaciones de Productores 0
en Empresas vinculadas con actividad s
v t rinarias y v rios de elIos poseen post
grados acad 'micos.

Generalmente hay una comunicaci6n flui
da con todas esas organizaciones [rente
a las cuales ]a Instituci6n remite opinio
nes, sugerencias 0 recomendacion s con
1a finalidad de que los organismo com
petentes cumplan con sus com tidos
sustanciales; tal vez un jemplo digno de
mencion fue la aparicion del [oco de Fie
bre Aftosa de 2001, lu go d I cu 1 dis
tinguidos academicos participaron y
contribuyeron tecnicamente en todas las
instancias que [ueron convocados, todo
10 cual ha finalizado con un reconoci
miento personal al Acad. Dr. Raul Casas
01 sco ga por p rte de la Organizacion
lnternacional d Epizootias (OlE).

Este ejempl0 podrfa tras1adarse ad ist1n
tas situaciones vinculadas a los s etores
productivos (sectores carnico, avicol ,
lanero 0 pesquero) y a aquellas circuns
tancias que involucran a la tenencia re 
ponsable de los animales 0 a1 bienestar
animal.

Prof. Dr. Enrique Bertullo

Academico Titular

Marzo de 2004
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REVISTADE LA SOCIEDAD DE MED CINAVETERI

Instrucciones pal

\

ARIA DEL URUG AY.
I") ( ,

Vet rinaria es la revista oficial de la So
ciedad de Medicina Veterinaria del Uru
guay destinada a publicar articulo n idio
rna e pafiol sobre temas tecnicos, cienti
fico y otras comunicaciones referentes a
las Ciencias Vet rinarias.

Los cont nidos y opiniones incluidos en
los articulos son r ponsabilidad exclusiva
de 10 autores.

I STRUCCIONES PARA LOS
AUTORESDETRABAJOSPARA
PUB ICACIO

ormas generales

Los trabajos se envianln a la Soci dad de
M dicina Veterinaria del Uruguay, ons
jo Editor d la revista Veterinaria, Cerro
Largo 1895, CPl1200 Montevideo, con
un original y dos copias y en diskette
(3.5 ').

La etiqueta del diskett debera contener 1
apellido del primer autor, las prim ras pa
labras del articulo y 1 nombre del proc 
sador de t to uti 1izado. El te to sera ar
chivado en documento Word y no debera
e ced r d 20 paginas en formato carta
(21,6 x 27 9 cm) escrito en una sola cari
lla con margen de 2,5 cm a cada lado y
debera estar escrito con caracteres de 12
puntos, con interlineado doble. Los cua
dros y figuras deben ir al final del nlanus
crito (cada una en hoja aparte). Las figu
ras deb n estar fuera del manuscrito he
chas en Excell 0 Power Point. Las foto
grafias 0 impresiones seran en blanco y
negro, en un maximo de 5 qu s ran adjun
tadas al original, con ley nda en hoja apar
te y numeradas al dorso indicando el borde
sup rior d I' cho. Las fotografias 0 ilus
tracion s n color podran s r publicadas
pero a costo de los autores, no se acepta
ran diapositivas.

Los autores sol icitaran pOl' nota aparte y
con la firma de todos ellos la publi acion
del trabajo de ignando a uno de los mis
mos para ser enviada la orrespond ncia
(indi ando dir i6n po tal compI ta, t 

1'fono, fax y corr 0 electronico), dejan
dose establecido qu el mismo no s ha
publicado ni se ha remitido a ninguna otra
publicacion p ri6dica. e aceptaran traba
jos que hubi ran sido publicados como re
sumenes 0 comunicaciones cortas en con
gresos, simposios 0 jornadas, debiendose
n este caso indicars en el pie de la pri

mera pagina del articulo.

Los trabajos recibidos seran evaluados pOI'
el Consejo Editor pudiendo darle los desti
nos siguientes: ac ptarlos d v Iverlos a
los autores para su ad cuacion 0 rechazar
los. EI Consejo Editor los clasifi ara en:
1. Trabajo ci ntifico (articulo original,
revision) y 2. Trabajo de divulgacion
(practica veterinaria, diagno tico, t no
logico confer ncia). Lo autores tendran
derecho a 3 r vistas.

Los trabajos ac ptado para publicacion
pa an a ser propiedad int lectual d la
SMVU quedando los d rechos d publica
cion d 1 trabajo a su cargo. Las r pr duc
ciones parciales 0 total s solo pu d n rea
lizarse con la autorizacion crita del di
tor.

1. Trabaj os cientificos

s una publicacion que aporta y amplia
conocimi nto 0 la omprensi' n d un pro
blema determinado y que describe r sulta
dos originales que contiene suficiente in
formacion como para que otro investiga
dol' pueda: evaluar las observaciones, re
petir los experimento y comprobar las
conclusiones. Un articulo original requie
re rigor cientifico, expresado con l' gica
claridad y precisi6n, con una extension en
funcion de 10 resultados y re paldado pOl'
citas bibliograficas imprescindibl s. Exis
tira un arbitraje de estos trabajos que se
ran evaluados por miembros de un omite
d Arbitros de la revista Veterinaria.

2. Trabajos de divulgaci6n

Son aquellos trabajos qu no cumpl n con
las normas de trabajos cientificos origina
Ie pero que su contenid es de un interes
o eriedad tal que merece su publ icacion.

1 Consejo ditor evaluara el trabajo y 10
clasificanl segun su contenido en: practi
cas veterinarias, diagnosticos, tecnologi
cos, conferencias, ducacion, 1I otro segun
corre ponda. Tambien podran ser publ ica
das Cartas al Editor de int rcambio profe
siona!.

Normas de redacci6n para Articulos
Origin ales

Contendran los siguientes elementos:

Titulo: era 10 mas breve posible y conci
so, reflejando exactamente 10 que el tra
bajo conti en . scrito en minusculas.

Nombre de Autores: apellido, inicial del
nombre I . otro/s nombr s

ejemplo: Vidal, L.I; Gomez,

direccion:(en pie de pagina): ejemplo: I De
partam nto de Bovinos Facultad de Cien
cias Veterinarias, Suipacha 698 Bu nos Ai
res Argentina tel.: (497)3002511 e-m il:
vidal@facvet.com; 2 Facultad d V teri
naria.

Se detallara solam nte la direc ion po tal
completa del autor responsable 0 corr s
pondiente, para los demas autor ola
mente el nombre de la instituci6n.

RESUMEN

Dara una id a clara y pr cisa d I onteni
do, sera una version en miniatura d I arti
culo, cont ni ndo: obj tivos material s
y nletodo ,I' ultados conclusion. 0 d be
excederse de 200 palabras. E crito n es
panol en tiempo presente y n un s610
parrafo lu go del ncabezad del titulo y
los autores.

1 resumen con texto en ingles se denomi
nanL ummary.

Palabras clave

El autor propondra las palabras clave que
representen al contenido del texto para
una clasificacion y busqueda bibliognlfica.
Se permitiran hasta 5 (cinco) palabras.

Las mismas palabras en idioma ingles (Key
words) seran agregadas para complemen
tal' el Summary.

INTRODUCCION

Los autores deben suministrar anteceden
tes suficientes sobre el tema para que el lec
tor no deba recurrir a otras publicacion s
anteriores y para que comprenda la impor
tancia 0 trascend ncia de la investigacion
que se comunica. 0 b n re~ rirse al cont 
to en general (en el mundo, tc.) y en parti
cular (en el pais), eligi ndo las informacio
nes mas recientes y mas reI vantes.

Se deb n dar los fundamento cientifico
del estudio y definir claram nt ual el
proposito de escribir el articulo, pr ci n
do en el ultimo parrafo los objetivos d 1
trabajo. Escrito en tiempo pre ente.

MATERIALES Y METODO

os autor s deben dar suficiente detalles
para qu un investigador competente pue
da repetir los experimentos y definir I
disefio experimental.

Describir claramente los animal s uti Iiza
dos, su numero, especie, genero, raza, edad.
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Debe redactar

Lo cuadro deb n t ner un n° de id ntifi
caci' n c IT lativo qu figurara en el te to
y nt ndran un texto d titulo n la par
te uperior. Deben c ntcner inf rn1aeion
obr el cxp rimento que I autod fina.

Las r fer ncia simb los de los cuadro
se pre l1taran al pi d I mi rno en I tra
cur iva d tamano 10 punto . Ejempl :

lladro 1. Vari ci' n de la t mp ratura en
funcion del tien1po. jemplo de pi d
cuadr : T = temperatura t = ti mpo ( n
minuto). i el cuadro no es original citar
la fuente (Autor y al;o) ell pie de po ilia.

Figura Graficos

Las figura 0 grafico deben tener un n° d
identificacion correlati vo qu orre p nda
con I texto y cont n I' un t xto de defini
cion del c ntenido n la parte inf rior con
lynda y d finicion de 10 simbolos lltili
zados. i la figura 0 grafico no e original
itar la fuente (Autor y aiio) en pie d pagi

na.

Fotos

Las fotografias y e pecialmente la mi
crofotografias deb n contener una e eala
de r ferencia. Deb n t ner un nO de id nti
ficaci'n correlativo que c rre ponda con
el tty contener un t to d d fini ion
d I contenido en la parte inferior, on I -
Y nda y definici' n d 10 imbolo utili-
zado. i la fotografia no original itar
la tu nte (Autor y afio) n pie d pagina.

orma de redacci6n para
Revision

un trabajo cienti fico con I bjetivo d
fcctuar una revi ion 0 recapitulacion ac

tualizada d los conocimiento pre ntand
una evaluacion critica de la lit ratura publi
cada egLlll la p rspectiva dcl autor. E t tipo
de trabajo pernlit una mayor di cr ionali
dad en la pre entacion dc la organizaei'n
p ro debe mant ner rigor ci ntffieo. D be
ran d cribirse 10 obj tivo y 1 al anc qu
se pI' t nde lograr. La ita d bibli gr fia ni
la 111i 111a qu la de 10 articul original .

Cuadro

NLlm I' ordinal d I c ngre 0, iud d Pai
pagina .

n la cita de una te is: Autore (Ano) Ti-
tulo de Ia tesis. ipo de t is j.: doctor
vet rinario), Institucion, iudad, Pais.

En la cita de comunicaci nes per nal
se ita I Nombr (ap Ilid , inicial d
nombre) (Ano), ha un llamada y
cita al pie d pagina c nIt t: omu
nicacion p I' onal. No citar n la r f 
r ncias bibli grafica .

qui-sa y ha r r ferencia a mat rial
pos y al ap yo financi roo

10 S

Agradecimiento
Debera constar 1 nombre d las p rsonas
y la institucion a la que p 1't necen ha
ciendo mencion al moti 0 d 1 agrad i
miento. D b ser escrito en forma conci-

e d b n dar in t rpr tacion quan j u -
tificada pOl' 10 dato.

d b n r umir y globalizar la c nclu-
ion par ial qu obtuvi r n d dif-

I' nt s re ultado d I trabajo. 0 deb n
darse conclusion d masiad I generales.

Debe haber una oher ncia entre 1 s obje
tivos los resultados y las conelu i nes, pu
diendo sugerirse recomendac nes.

Deben mo trar e las relacior ntr los
h cho b ervados, con la hipotesi I
propio e p rimento y/o con la teoria,
resultados 0 conclu iones de otro autor s

Formule las con lusiones en forma clara.
Deben aplicarse las referencias bibliognl
ficas al experimento y no abundar en d 
talles no estudiados.

Deb n pon r la significaci'n d los
re ultados y vital' las r p ticiones.

s rito n tiempo pasado en tercera p I' 

na d I singular 0 plural egun ,-,orresponda.

DISCU 10

La d scrip ion d

R ULT DO
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