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Editorial

Este ana se cumplen 100 afios de los Estudios Veterinarios en el Uruguay, y 96 afios de Nuestro Gremio, ano en que el
actual Consejo Directivo integrado por colegas elegidos pOl' voto de sus socios, se responsabilizo de velar por los
bi nes de todos y dejara en noviembre el espacio a otros colegas con ideas renovadoras.

E vital la importancia que ha t nido Ia SMVU como puntal perman nte, en ste Proceso. Por ello decimos qu la
SMVU un gr mio en donde los veterinarios 10gramo vincularnos con todos los sectores de la Profesion permitien
do d ' ta manera, una insercion laboral mas fluida y respaldada.

Al no contar con un Sistema de Colegiacion, e e te el ambito donde los distintos sectores, organizan cursos de
divulgacion y actualizacion, tanto en 10 Cientifico-Tecnico, como en la forma de ofrecer apropiada y eticamente
nue tros servicios a la poblacion, que con sus irnpuestos aposto a contar con este servicio.

Y por ello quer Inos recordar las palabras d 1 Dr. Joaquin Rossi, «Los invitamos a er actores respon abIes d la
laboracion de nuestro de tino profesional, y los hacemos re petuosa y cordialmente».

E importante dejar claro, que tanto 1colega mencionado como otro actores anonimos, han luchado y aportado part
de us vida a Ia actividad profesional y gremial.

Hoy de eamos e presar nuestra atisfaccion por ver como dia a dia colegas jovenes se van acercando a nuestra ca a
con la necesidad de er escuchados y orientados. Pero tan1bien con la inqui tud y el empefio de seguir 1camino a su
nl0do, «con su sello generacional», diferente, activo, inquieto, preocupados por ser mejores y desarrollar ' ta activi
dad dignarnente corrigiendo los errores del pasado.

o no interesa solo captar socios, mas nos interesa permanecer como grupo, porque es una necesidad de quiene
voluntariam nte pagamos y participamos de las actividades del gr mio.

La Profe ion Veterinaria e ta en el origen mi rno d la hi toria pecuaria del Uruguay, de la hurnanidad toda. Pero
qu r mos d stacar que grand s cambio Biotecnologico se van produciendo y nosotros debemos acompafiarlo con
el compromi 0 de ser actores y no ob ervadores pasivo ,verla evolucion humana como un desafio, una oportunidad
y no como un problema.

0, nos olvidemos de los problemas sociale que acucian a nue tro paises, de Hamado Tercer Mundo, ni de las
Gu rra desatadas a causa de probl rna economicos y las muert s injustas, hechos estos que condenamos en 'rgica
mente.

Qu remos efialar que la guerra no 610 e pr enta de sta forma, tambien e la que se produce ntre no otro ,en 10
di tinto escenarios que nos toea actuar en la vida cotidiana, para 10 cual tenemos el gran desafio de aprender a
trabajar en un ambiente de maxima cordialidad y respeto.

i logramo 6sto, es po ible que las proximas generaciones no n c siten d guerras para arreglar asunto comercial ,
y podamos r cony rtir la industria armamentista, n otra qu irva para pre ervar la vida humana en forma digna.

i en z d ca tigo ante errores cometidos, vieran10 la causa que 11 v6 a cometer esos errore, quizas no e nece iten
care Ie , ino educacion y bienestar, para la poblaci6n. 1 importante concepto de «prevenir» usado por no otro en
1 ambito de la salud, imperio 0 que ea aplicado en 1 ambito social, con 10 cual evitariamos sufrimiento a la

poblaci6n mundial.

Dra. Analia Cobo Leturia.

Presid nta
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Acailem~a Nacional de Veterinaria

Academico Doctor Luis Queirolo Monteverde

E ocarIo e un de afio que nos cOlnpronlete a ser ecuanitne para
juzgar y transmitir 1a imagen de este universitario que honn) su vida.

De afio por 10 multip1 de su actividad profesional, grelniali ta y por
sobr toda las cosas su p rfil humane y sentir qu su al janliento no
pri a de compartir 10 reCll rdo de vida, reunidos a traves de tanto
ano de actuacion n comun 10 que no hace sentir la perdida de
nu tro recuerdos qu solo se revivian en el cont cto personal y
qu damo hu' rfano yangu tiado al ab r que al partir e ha llevado
algo d 110.

Toda u vida de proIl sional trascendio al colectivo veterinario, porque
in goi nlOS y sin fme conomicos, estuvo diseminando n sus colegas

10 conocimientos que adquiri6 en el campo tanto d la producci6n
aninlal como n su sp cializaci6n en cirugia de bovinos, orientado a
pronlover a la pro£ ion n actividades que no jercia comunm nt ,
e p cialment en ciIugia tanto r paradora como corr ctiva.

Concurrio y colaboro en toda la Jornadas de Buiatria; primero
compartiendo on nue tro entrafiable col ga argentino Dr. Pablo
Vidi la qu colaboraba con su sabiduria profesional y tambien huma
na en la inolvidable Jornadas en Pay andu y que han tra cendido
tanlbicn ario pai e hermanos.

Quien ha vivido e a tapa tiene pres nt iempr como amplio I
campo de los conocimi nto y pnictica de nuestra prof! i6n.

Viajo n mucha oca ione al interior del pai para capacitar a los
v t rinario n la evaluacion de la fertilidad de los r productores
macho reuni ndo nUIn rosos grupo d a i tentes. R paId6 mu-
ho diagno tico n ej nlplar s de e po icione ganaderas, 10 cual

no ue facil en u conlienzos.

Participo per onahnent en proyectos de inve tigacion obre fi
ci ncia r productiva d I ganado.

A tuo con capacidad, dedicacion y re pon abilidad en la Presidencia
d ]a Sociedad de Medicina Vet rinaria, en los anos 80 cuando en
nlOlnento dificile para todo el pais, lid 1'0 adernas un Congreso

aciona] luego de veint afios de car ncia de esa actividad.

Mucho d be agrad cer ele al Dr. Queirolo conducir con capacidad e
int gridad nuestra actividad gremialista.

Acllarela de: Dr. Luis E. Queirolo. Fachada de/Ito pital e
terillario ell Durazno, Uruguay (04/1991).

Tuvo la genero idad de brindar a quien 10 apr ciara y qui ier u
obra pictori as que iempre luciran en la a a de] Veterinario y en
nluchas de nue tra casas.

EI eel iei tico que 10 record6 en su sepelio 10 definio como algui n
qu uso u talento para desarrollarse plenamente para alcan ar 10
mejor para el, u familia y la sociedad q~e 10 rodeara.

Luis se rigio iempre por su convicciones pro£ ando 10 principio
de la r Iigion cri tiana en cualquier actividad humana ci ntifica y
cultural.

Hoy nos corresponde pIa n1ar cI perfil de un amigo para qui n d a
nlO se cumplan u de eos en cuanto a ]0 et 1110.

Dr. Luis, Don Lui conlO 10 11 man mucho de 10 col ga, j6 n
con un calificativo que trasci nd el r sp to prof! ional y r conoc
el carino que ha sabido ganars .

u familia, la ProD i6n Veterinaria y u anligo ]0 rccordaran i mpr .

Nuestro fl rvi nt de eo que u p 0 por e te mundo no hay
dejado u hu lla para qu sepanlO eguir recorri ' ndola.

Recient mente hemos a i tido a un r conocido homenaj a la
trayectoria y dedicaci6n en sus actividad s pro~ ion 1 c rg 
das de un amplio contenido hunlano para alcanzar I mcjor bene
ficio de la sociedad, tanto en nue tro pai como en di~ r nt
paise de la Am' ricas, nos r ferinlos a Raul Ca a 01 coaga.

Distincione honorifica otorgada durant la 71:1 e
de la OlE

Paris, 18-23 de mayo d 2003

Medalla de merito

Condecoracion al Dr. Raul Casas Olascoaga

COlldecorado por el Presidellte del COl1lite IllterllQciollal de
la DIE Dr. Romano Marabelli.

Dr Raul C a Ola coaga

Dr P tra Maciul kis

Mr Jacque Boi au

Medalla de oro

Dr Tor HA tein

Uruguay

Lituania

France

Noruega

n g n ral
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EI Academico Profesor Dr. Raul Casas Olas
coaga int gra la gal ria d des' acados co
lega que forman, al decir de n LIe tro inol
vidable amigo el Dr. Nelson ~v1agal1anes,

... "parte de una hi toria) ... y como re
cordaba Ilegi lador al Dr. Miguel C. Rubi
no, tambi' n debe ser "ejemplo para la ju
yen ud' .....

uando iniciamo nue tro e tudios el Dr.
a a Ola coaga integraba un cuerpo de

docente que hoy de de nuestra p rspecti
a hi torica dejan de I' nue .tro profe
ores y se convierten en Mae 'ros. Tanto

pOl' sus ensenanzas t 6I'icas" como pOI'
u ensefianzas pnictica y apl icada a la

formacion pro£ ional y pOI' sobretodo,
pOI' las exigencia de conducci6n etica y
d dicaci6n pOI' m jorar las condicion d
vida d I hombI' n toda u dirrlen ion 10
recordamo con gran re p to y a£ cto ....
.y al nornbrar a muchos de ello podria
rno e tar ometiendo omi iones no de
s ada.

A e grupo docente e agregan tambien
col ga que nude empefio profesional
contribuyeron con u fu rzo d de el area
privada a fortalec r y I' paldar a nu stra
ca a de tudios y que tambien p I' i ten
en nuestro recuerdo.

onoci ndo al Dr. a a Olascoaga, cre 
rno que te homen je que I' cibe justicie
ramente y in ninguna duda pOl' m' rito
propio tarnbien como el 10 rnanife tara
oportunamente, ello tambien 10 tan re
cibi ndo.

Recordando a todos tos colegas e cuan
do la dimen ion del Dr. Casas Ola coaga se
acrecienta. un ej mplo para la juven-
tud; ya d sd studiant distingue su in-
quietud hacia la inv tigacion en las cien
cias veterinaria ,1' gi trando el prim rdiag
nostico de linfosarcoma bovino en el Uru
guay. Aun hoy continua con su valioso
aporte y para citar alguno d 110 de 
tacan en bruc losi bovina y ovina, tuber
culo i y par tuberculo i ,cIo tridiosi ,ra
bia) fiebr afto a y ... otra tantas enfer
medades que limitan negativalnente nues
tra produceion animal 0 af ctan la alud
publica.

EI cuidado d la alud publica con tituye
una de las facetas mas destacadas de sus
actividad y contribuy on u fu rzo y
exp ri ncia a ~ rtal cry ori ntar 10 gru
pos humanos qu trabajan en I ar a d
inocuidad de alilnento . Tampoco de cui
da 10 a pecto de t nen ia r pon abl de
los animal s y perimentaci6n animal
d sd un punta d i ta trictamente eti-
co.

Contribuye a qu s fortalezca 1 parhcl
pacion profe ional 11 la a istencia inte
gral planificada, interviniendo amalgama
do 10 s ctor prof ionales 0 iciale y
privado ,bu ando obI' todo la int gra
ci6n del ctor producti 0 indu trial.

La legi lacion sanitaria nacional r gistra
tambi' n u contribucion n vario ante
proy cto de leye anitaria y recorda
mos la Ley de Lucha contra la brucelo is,

la fi bre aftosa, u contribucion a e table
cer una Dir ccion de Lucha contra la Fi 
bre Aftosa, y junto a otro inolvidabl
colegas, propone y fundamenta las ba
para la int gracion sanitaria I' gional.

En estos momento de grave cri i econo
mica y ocial que vive nu tro pai y Iue
go d una epidemia de fiebre aftosa qu
agravo la mi ma y limito el ace 0 d nu s
tros producto a 10 m rcados carnico
urge la propu sta d 1Dr. Casa Ola coaga

de cambio en el marco de la norma que
regulan Ia exig ncias sanitarias mundia
Ies. Esta propu sta, con vi ion de futuro
en la planificaci6n anitaria, ha ido I' 

conocida pOl' el maximo organi mo mun
dial en salud animal, Ia Organizacion 1n
ternacional d Epizootia, integr' ndola al
Codigo Zoo anitario Int rnacional.

Hoy el Dr. Ca a Olascoaga continua con
tribuy ndo con u amplia y dint I' ad
dedicaci6n al fortalecimiento d nu tra
in tituciones e incursiona en a p cto tan
importante como 10 son la colegiacion
la actualizaci6n profe ional con 1obj ti
vo de engrandecer nue tra prof ion para
alcanzar el mayor beneficio de la ocie
dad.

F licitamo al Dr. a a 01a coaga pOl' U

merecido r conocimiento. Mucho onlO
10 alulnno que recordamos U n nan
zas pero muchos mas 10 productor y 1
comunidad que Ie agrad cen u e fu rzo y
d dicaci6n.

8

Profesor Academico Dr. Eugenio Perdomo

Presidente
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Efecto de dos niveles de oferta de concentrado y el estado corporal al
parto sobre la producci6n y la reproducci6n de ganado lechero

Krall} E. I ; Chilibroste} p' 2

RES
Las int racciones entre nivel de produccion de leche, alimenta
cion, e tado corporal en lactancia temprana, dificultan la inter
pretacion de resultados de estudios relacionados a produccion
y reproduccion. Se r aliz6 un experimento con el objetivo de
e tudiar la relaciones entre las variables estado al parto (ECP),
asignacion de concentrado po parto (CONCE), caida de stado
(CEC) tado en lactancia (ECL), produccion (PL) y compo-
icion de la leche y reinicio de la actividad ovarica po parto

(DOV). En un establecimiento con niveles de produccion entre
4500 y 6500 1por lactancia, e estudiaron 40 vaca multiparas
de parto de otono, constituyendo e al azar dos grupo de
20 vaca c/u, a la que se Ie ofrecieron 7 y 4 kg de conc ntrado
/ vaca ord n / dia de de el parto hasta 75 dias de lactancia. Lo
forraj ofrecido fueron 1 guminosa y verdeo de buena cali
dad y di ponibilidad. La Lea ocio po itivamente a CP
pero no a CO CEo EI % de grasa fue afectado por CONCE,
re ultando menor en las vacas que recibieron una ot rt n1ayor
de conc ntrado' ' stas presentaron un ECL mayor 10 que se

pli~aria por una mayor r lacion propionico:acetico ruminal.La
CEC fue la unica variable que se relaciono con DOY.

Palabras clave: Estado Corporal, Concentrado, Pastura ,
Produccion Lechera.

SUMMARY
Interaction between milk yield lev 1, feeding and body condi
tion core in early lactation make difficult to under tand the
re ult relat d to milk production and reproduction. With th
objective of tudying the relation between the variable of body
condition at calving (BCC), body condition 10 t (BCL) body
condition during lactation (BCDL), concentrate offer d po 
tpartum (COP), milk yield (MY) milk fat percentag (MFP)
and protein and the re et of ovarian activity po tpartum
(ROAP), an experim nt wa done. Forty multiparou HoI tein
cows with milk productions levels of previous lactation b t
ween 4500 and 6500 It, were randomly as igned to two group
of twenty cows each, to which 4 and 7 kg of concentrat /cow/
day respectively from parturition to the 75 th day of lactation
w re administered. Forage offered were of good quality and
di po a1. MY was a sociated to BCC but not to COP. MFP
was aft cted by COP, being les er for cow that r ceiv d a
bigger conc ntrate 0 fer, although the e howed a higher B DL,
what hould be explained because of a higher propionic-acetic
rat. BCL was he unique variable r lated to ROAP.

Key}vord : Bod Condition, Concentrate, Pasture, Milk
Production.

TRODUCCION

La etapa de lactancia temprana es un
momento donde la interacciones exis
t nte entre el nivel de produccion de
I che, la alin1entacion pre y po parto, el
e tado corporal al parto y u evoluci6n
po trior, dificultan la int rpretacion de
r ultado de e tudios r lacionados a
produccion y reproduccion y, tambien,
complejizan la realizacion d propu s
tas productiva .

Un nivel alto d reserva corporale per
mit di poner de energia para intentar

quilibrar el balance energetico negativo
1 que e increm nta a medida que la

vaca ti n n mayor potencial de produc
cion.

La movilizacion importante d re ervas
corporales produce infiltracion gra a de
l1igado (8) y menor eficiencia reproduc
tiva (19). E ta perdida de e tado e ta re
lacionada, entre otros factore ,a un ma
yor tado corporal al parto (16) Y al
menor con umo que esta a u vez a 0

ciado a la mayor gordura d 1animal (1).
Condiciones de alimentaci6n donde se
asigna alimento con alto niv 1 de fibra
d t rgent acida, limitante d I consumo
de de el punto d vi ta fisico, llevani a
aum ntar Ina aun la re triccion de canti
dad de alimento con umida, 10 que po
dra acrecentar la movilizacion d reser
vas corporal a razon de 0.5 unidade
de e tado pOl' cada grado de aum nto del
e tado al parto (16).

Esta cuencia de mayor e tado al par
to-menor consumo-mayor movilizaci6n
mayor higado gra 0 umado al tipo d
alimento di ponible para lactancia tem
prana, plantea el desafio de cual el
nivel de e tado deseable al parto teni n
do en cuenta que el mayor con umo de
energia de inicio de lactacion e una e 
trategia importante para contrarr tar
el balance energetico negativo y esto
mas factible de obtener e con re rva
corporales al parto no excesiva (7).

El mayor consun10 de energia en inicio
de lactacion, en vaca ometida a una
dieta con leves re triccione re pecto a
los requerimientos favorece una mayor
producci6n de leche y de proteina lactea
(18) permitiendo adema una mejor per-

Recibido: 13/08/01 Aprobado: J3/05/03 - Arbitrado

lBovinos de leche. Depto. de Act. Desc. y Medio Ambi nte. Fac.V t rinaria. sLE p.M.A. as inoni. Ruta 3 km 363.Paysandu.Uruguay
2 Bovino de leche. D pto d Prod.Animal y Pasturas. ac.Agronomia. ESLExp.M.A. assinoni. Ruta 3 km 363.Paysandu.Uruguay.
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formance reproductiva (22,3). La recu
p racion de la actividad ovarica se de
tecta en el aumento d 10 nivele de pro
ge t rona en angre 0 leche. Mayores
nivel de esta hormona se han ncon
trado asociados a una menor negativi
dad d I balance en rgetico d inicio de
lactacion ( 25) Y a mantener condicion
corporal n lugar de perder re ervas cor
porale n lactancia inicial (2).

El r torno nipido a la actividad ovarica
po parte e un obj tivo cIa Ie para me
jorar la eficiencia reproduetiva de los
rodeo lechero que en nue fO pais pre-

nta indicador lejanos a 10 d eable:
j mplo de e to e el interv'"tlo interpar

to de 18 mese (5). Una e plicacion a
t atra 0 qu e d ba al ane tro po -

parto nutricional por 10 que es nec ario
alidar e trategia para un u 0 mas efi

ciente de 10 recur 0 nutricionales
( i mpre osto 0 en nue tro pai ). Li
gado a e to es sabido que ciclos luteale ,
ant rior al ervicio, permiten una ma
yor ~ rtilidad del celo serv [do (24), 10
que d mu tra I efecto po itivo del ra
pido r torno a 10 cicIo ova rico ,feno
n1 no dep ndiente d la r cuperacion del
e tado nutricional de inicio d lactacion
m ncionado.

T ni ndo en cuenta la interrlccione n
tre las variable mencionada ,se realizo
un p rimento con I obj tivo d e tu
diar la relacione entre la variabl s e 
tado al parte a ignacion de concentrado
p parto produccion de lee h gra a y
proteina , y reinicio d la a 1ividad ova
rica po parto con la meta d.., contribuir
a preci ar niv 1 de e tado corporal al
parto de eabl en funcion del tipo d
aEm nto di ponibl n lactancia, asi como
g nerar hipote i para trabaj futuro.

TE E yMETODtOS

El tudio e realizo en un establecimi n
to dId pto.d Pay andu on un niv 1
de produccion d su vaca ntre 4500 y
6500 It por lactancia de 305 dia . Utili
zando un di fieo completamt."nte ale to
rizado obre un total de 40 hembra
multipara d parte ntr el 20 de fe
br ro y 1 de abril d 1999 se con titu
y r n do grupo de 20 vaca clu a la
que s 1 ofrecieron 7 y 4 kg de concen
trado / vaca ord ne/ dia a partir d 1par
to' todo 10 animale pa tor aron jun-

tos manejando elos en un mi mo lot .
Las vaca con o~ rta de uplemento de
7 kg ran parada ant del ord fie de
la tarde y Ie ofrecia 5 kg de concen
trado e perando a que 10 consumieran
durante el ord fie I cual se alargaba i
era necesario uno minuto ; no hubi ron
animal que rechazaran este alimento.
A ambos grupos d vaca les asignaba
2 kg de con entrado n la mafiana y , a
10 con meno uplem nto, en la tarde se
Ie ofr cia 10 re tante 2 kg para com
pletar la asignacion de 4 kg diarios.

El concentrado utilizado fue e encialmen
te en rgetico variando entre sorgo grano
y racion balanceada -ba e grano- con
13 % de proteina (Coop. Agr. Ltda. de
Pay andu). Lo forraje ofrecido en la
manana (entre 7 y 10:30 hAM) fueron
mayorm nt alfalfa y v rdeo de invier
no; n el ca 0 d la primera pastura e
utilizaron franja diaria 0 para do dias
de 2 a 5 ha y en el egundo ca 0 franj as
de 1 a 2 ha; en I tarde y la noche se
a ignaron prader , orgo forrajero y
v rd 0 de invierno en franja diaria i
milare a las anterior . L a ignacion de
re erva d orraje (heno d legumino a
o moha y ilo de maiz) fu baja (2 a 3 kg
d mat ria a/vaca ord fi Idia).

n la pa tura ofrecida e regi tro el
tipo, cantidad y cal idad n forma ema
nal. En alguna ocasione e to fue reali
zado por aprecia ion vi ual y/o r gla
(pa turas con alta diponibilidad y fran
ja n1ayor ) en otro por corte por
tecnica d dobl mue tr (11) ( funda
mentalmente alfalfa de egundo afio) 0

co echando mue tras imilares a 10 ob-
ervado en el pa oreo d 10 animale

(hand plucking) en el ca 0 de prad ra y
verd 0 . Sobre e tos materiales obteni
do e realizaron valuaciones de mat 
ria eca y compo icion quimica n el
Laboratorio d Nutricion de la E MAC
(Facultad d Agr nomia). n dicho labo
ratorio e estudiaron, tambi' n mu 
tra repre entativa d I heno y 1en ila
j ofrecido.

La evaluacione de cantidad y la calidad
de la pa turas utilizada en este e tudio
se umarizan e ta en I cuadro 1.

Lo hora1'io de ord fie fu ron entr la 4
y 7 horas y la 15:30 y 18:30 hora . y el
perfodo d lactaci' n tudiado vario en
tre 10 50 Y 70 dia iniciales.

El estado corporal al parto e evaluo
entre 15 dias preparto y 3 dia po parto
segun la escala 1-5 (6). Luego del par
to en forma quincenal e determino en
cada vaca el e tado corporal, la produc
cion de leche diaria yean mue tra d I
promedio de la I che producida el por-
centaj e d proteina y gra a; to do
analisis e realizaron en el Laboratorio
de la empre a Pili .A con equipo Mil
co can.

Semanaln1ente e evaluo proge terona en
leche mezcla de los cuatro cuarto . la
t' cnica uti lizada para 10 analisi fu
Radioinmunoensayo, 10 que e D ctuo
en el Laboratorio d Radioinmunoanali
si de F. de Vet rinaria.

La va1'iabl de intere e tudiada fue
ron: produccion de leche (PL), porcen
taje de grasa (PGRA) y de proteina
(PPRO), produccion de gra a (KGRA)
y proteina (KPRO) y dia a la prim ra
ovulacion (DOV) a umiendo la xi ten
cia de e ta ante un nivel proge trona n
leche mayor a 1 ng/ml. E ta variable e
r lacionaron a la asignacion de concen
trado ( CONCE 4 = 4 kg; CONCE7 =
7 kg) y al e tado al parto (E P). P fa

to e I P tambien e cat gorizo en
tre nivel : bajo (B) < qu 3 medio (M)
= a 3 y a 3.25 y alto (A) > qu 3.25
( ta categoria con tituinin la variabl
ESTADO). I fundamento de e to ni
veles de ECP, fue que xi tieran clara
diD rencias de depo ito de re ervas n
cada uno: el nivel bajo vi ualm nte con
hu 0 sal ient s repre enta un animal con
pocas r ervas, 1alto vacas gordas (hu 
so redondeado y bien cubierto ) y el
medio un animal de buen e tado in
ceso ni [alta d l' serva con huesos 1 
vemente cubierto .

La caida de estado corporal ( E )
determino como la diferencia entre E P
Y 10 tados r gi trado quinc nalmen
te en lactancia los que gen ralmente fue
ron inferiores entre 20 y 50 dia po par
to; el promedio de 10 e tado r gi tra
do en lactancia ( CL) y la variable
(CEC) se tomaron en eu nta para 1ana
lisi de la otras variable arriba mencio
nadas.

Para estudiar la relacion de la variabl
productiva PL, PGRA PPRO KGRA
KPRO, e r alizo un mod 10 qu inclu
yo niveles de ESTADO, CO CE, in-
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Cuadro 1. A pectos relacionados a la pastura utilizadas. Rumen de informacion ret rida a la disponibilidad y alidad de
pa turas asignadas segun fecha del e tudio; la primera fila de cada fecha corr sponde a la pastura de la mafiana ; la 0 la
re tantes a la tarde y noche. Las mue tra efialadas con * fueron obtenidas por corte al ras (11). En la re tant el
metodo de co echa fue handplucking.

FECHAS E pecies Altura Oferta- Tamaiio franj a 0/0 Materia 0/0 Proteina 0/0 FD (3)

/afio(l) rechazo(2) (ha) Seca Oferta Cruda

10/3/00 Alfalfa 2a * 15 -10 2 28 20 36.5

Sorgo 25- 10 7 24 12.6 30.9

20/3/00 Alfalfa 2a * 15-10 3 28 20 25

Alfalfa 4a 30-20 5 37 8 42.9

7/4/00 Alfalfa 2a 20-10 1 22 26.2 22

Pradera 2 a 12-7 2 23 27 29

Alfalfa 3 a * 12-7 5 22 18 36

20/4/00 Pradera 2 a 20-10 4.5 19.5 21 29

Pradera 2 a 20-10 4.5 19.5 21 29

Avena 25-7 1 13 30 23

8/5/00 Pradera 2 a 20-10 2 22 27 29

Alfalfa 2a * 20-10 5 22 20 26

Avena 35-7 1 14 30 26

20/5/00 Alfalfa 2 a 20-10 2.7 22 26 22

Prad ra 2 a 20-10 2 22 27 29

Trigo 40-10 1.7 13 29 28

OTA : 1- 2a: 2do. Ano' 4a: 40. Ano. La pradera se compon de alfalafa, tr'bol rojo y achicoria. 2- Altura del forraje ofrecido y
rechazado en centitnetros. 3- FDA:fibra deterg nte acido.

t rac ion CONCE-ESTADO como va
riable re puesta. Dicha variables inde
pendi ntes umadas a produccion de le
ch (PL) y caida de estado corporal
(CEC) relacionaron tarnbien a dias a
la prituera ovulacion (DOV).

T ni ndo en u nta que factor como
largo de periodo seco (LPS), edad
(EDAD) y produccion de 1 che de la lac
tancia anterior (PLA, tornado como e ti
mador d potencial productivo d las
va a ), pu den afectar la produccion de
leche y no se encontraban en 10 objeti
vo d I trabajo, e las relaciono a PL para
ab r i e pod ian de cartar eso po i

bl t tos; cabe acotar que la epoca de
parto anterior fu mejante para toda
la aca e tudiadas.

El anali is tadistico de la informaci6n
r alizo por studios de correlacion y

tomando la variable continua como
medida rep tida en el ti mpo con los
proc dimiento MIXED -para la varia-

ble de produccion- y GLM - para DOV
del programa estadistico SAS. Las corn
paracione de media e r alizaron por
te t T.

RESULTADOS

Prinlerarnent e orrelacionaron la va
riables PL, PLA, CP, ONCE, LPS,
EDAD Y STADO teniendo en cuenta,
fundalTI ntalmente las posible interac
cion ntr e] ECP y el potencial pro
ductivo ( timado por u PLA), el largo
d I periodo seco 0 la dad, para de car
tar po ible int rfer ncia d ' tas n la
relacion ECP y PL n el s ntido que por
azar 1 vaca mas productoras, la de
nlayor p riodo co 0 las d Dlayor edad
fu ran la de Inayor ~ CP (cuadro 2).

No e encontro r lacion entr tas va-
riabl y 1 stado corporal al parto. La
correlaciones entre la variable PLA,

DAD y LPS Y la produccion de leche
n e te e tudio fue baja (prim r ca 0) 0

no exi tio. Se de taca la alta correlacion
entre PL y ECP Y ESTADO a pecto a
ser r tornado luego.

La relacion de las variables productiva
PL, PGRA, PPRO KGRA KPRO con
nivele de STADO CO E interac
cion CONCE-ESTADO como ariable
respuesta, se resumen en el cuadro 3. e
agrego el promedio de estado en lactan
cia ( CL) como variable d pendi nt por
contribuir al anah is d 10 r ultado.

En 10 e tudios de corr lacion par r la
cionar dia a la 1a. ovulacion (DOY) con
la variable re pue ta e tado corporal
al parto (ECP), a ignacion de conc ntra
do (CONCE) y producci6n de Ie he (PL)
re ultaron en 1a no exist ncia de a ocia
cion imple entre e t variable. T ni n
do en eu nta que el r inicio de la activi
dad del ovario e aD ctada por un con
junto de factore como la alimentacion
(23), e] estado (15), el nivel de produc
cion (10), se r alizaron e tudio cont m-
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uadro 2. Coeficiente de correlaci6n de Pear on entre la vari ble producci6n de leche (PL), producci6n de leche
anterior (PLJ\), stado corporal al parte (E P) a ignaci6n de concentr do (CONCE) largo de periodo
seco (LP) :d d (EDAD) y nivele d e tado corporal al parte (ESTADO: Alto Medio y Bajo).

VARI B PL PLA ECP CO CE LPS EDAD ESTADO

PL 0.31 * 0.60 *** -0.10 - 0.08 -0.14 0.63 ***
PLA 1 -0.05 0.04 -0.22 -0.07 0.11

ECP 1 -0.17 0.03 0.07 0.92 ***

CO E 1 -0.23 0.02 0.26

LPS 1 0.04 - 0.13

ED D 1 0.07

ESTADO 1

ignifi aci6n stadistica: * P<O.lO **P<O.05 *** P<O.O 1..

Cuadro 3 . Comparaci6n de media y £ cto d la variable nivele de estado corporal a1 p rto ( TADO), oferta de
concentrado ( ONCE) int racci6n ntre e ta (CONCE*ESTADO) obre la producci6n de leche (PL) los
porcentaje de gra a (PORA) y de proteina (P RO) la producci6n de grasa (KORA) y de proteina (KPRO)
y el promedio de 10 e tados quincenale en lactancia ( CL) agrupando las aca egun (I) nivele de
ESTADO (bajo(B), m dio(M) y alto(A) (I) niv Ie de a ignaci6n de concentrado (CO CE 4=4 kg; CO E
7=7 Kg) y (II ) por e tado dentro d 10 niv 1es de ONCE.

Cuadro 3A. Ef cto d las variable TADO CO E int racci6n CONCE*EST DO obre PL, PGRA,
PPRO, -KGRAy KPRO y E L.

n

40

40

40

PL (L)

P< 0.0006

P< 0.1730

P< 0.099

P< 0.3538

P< 0.0850

P< 0.3455

PPRO (%)

P< 0.9011

P< 0.6502

P< 0.0264

KGRA (kg)

P< 0.0302

P< 0.0 03

P< 0.0328

KPRO(kg)

P< 0.0049

P< 0.4659

P< 0.6013

ECL(un)

P< 0.0001

P< 0.0564

P< 0.0 72

OTA: un= unidad s de estado corporal (escala 1-5).

plando la pO ibilidad de int raccion
entre variable . Dado el esC'a 0 numero
d anima]e (2 menos que para 10 r feri
do a r ultado productivos) e realiza
ron 0lan1ente modelo de doble int rac
cion dond no re ultaron significativo
1 nl0d 10 DOV=PL* CON E Y
DOV=PL* CP; si 10 fue el modele
DOV=ECP* CO CE a i COlTIO ste mo
delo p ro utilizando ESTADO (tre ni-
IdE P) como variable ind pendien

te ( P<0.04· R2= 29 %). En ba a e te
r ultado y umando dato de produc
cion de leche y caida de e ta .0 a 10 efec
tos de intentar explicar dic 0 efecto, e
pre enta el cuadro 4.

Par er de inter' n la di cu ion ubsi
gui nt pr nta n la fjgura 1 Ia evo
lucion dIe tado corporal n la tancia
de ambo grupo d vaca gun ]a a ig
naci6n d concentrado.

DISCU 10
La produccion d leche e encontro sig
nificativam nte a ociada al estado cor
poral al parte p r no a1 niv I d uple
m ntacion po parte (cuadros 2 y 3).
E to coincid con trabajo con ganado
de varia raza y cruzas (9 20) donde se
obtuvo efecto po itivo de las reservas
corporale al parto obre la productivi
dad; en el ca 0 del prim r experimento

(9), I e£ cto del ECP e incrementaba
ante eI aumento en eI nivel de a ignaci6n
de pa tura. n cambio en otro e tu
dio utiJizando ganado Frie ian 0 HoI 
tein y al imentando con dieta campI 
tas con alta concentracion de energia (7
13,21) no fue obtenido e e efecto. E ta
au encia de relacion entre el ECP y ]a
producci6n de leche tambien ocurri6 en
un e tudio en un predio obr 90 vaca
(16) con ganado Hoi tein y re triccion
n alimento ofrecido en termino de can

tidad y calidad.

E to hace suponer que en situacion
extremas en relaci6n a] consumo de ener
gia -muy alto nivel 0 muy re tri tiva -
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Cuadro 3B. Comparaei6n de medias de 1a variabl ESTADO CON E, int raeei6n CONCE*ESTADO sobre la
produeei6n de leehe (PL), los pore ntaje de gra a (PGRA) y de proteina (PPRO),Ia produeei6n de gra a
(KGRA) y de prot ina (KPRO) y 1 prom dio de los stado quincenal s en lactancia (ECL), agrupando
la vaeas eglln (I) niv les d ESTADO (bajo(B), medio(M) y alto(A), (II) niveles de asignaei6n de
concentrado (CON E 4=4 kg' CO CE 7=7 kg) Y (III) pOl' stado dentro de los niveles de CO CEo

VARIABLE n PL (L) PGRA (0/0) PPRO (%) KGRA(Kg) KPRO(Kg) ECL(un)

(I)ESTADOA 10 21.2c 3.22 0 3.16£1 0.71b 0.69c 3.11c

(I)ESTADOM 19 19.1b 3.15° 3.18 0 0.61° 0.61b 2.63b

(I)ESTADOB 11 16.6° 3.33 0 3.15 0 0.59° 0.55° 1.980

(II)CO CE4 20 19.0a 3.338 3.178 0.648 0.61 8 2.50a

(II)CO C 7 20 18.88 3.14b 3.158 0.638 0.628 2.658

(III)CONCE4-ESTA 6 22.5c 3.42b 3.07° 0.79b 0.69c 2.99c

(111)CONCE4-ESTM 11 18.4b 3.17ab 3.31b 0.580 0.61ab 2.71b

(III)CONCE4-EST B 3 16.3° 3. 39ab 3.13ab 0.56° 0.52° 1.78°

(III)CONCE7-EST A 4 19.9b 3.01° 3.24ab 0.63° 0.68bc 3.23c

(III)CONCE7-ESTM 8 19.8b 3.12 0 3.05 0 0.64° 0.61ab 2. 55ab

(III) CONCE7-ESTB 8 16.90 3. 28ab 3. 16ab 0.62° 0.58a 2.180

OTA: 1 tras difer ntes en las columna difi ren estadisticarnente P< 0.10 (La diferencia n PGRA entre TRAT4 y TRAT7 es P=O.1 0). un=
unidades de tado corporal (e cala 1-5).

Cuadro 4. Yariables y numero de animales (n) Coo1paraci6n de media de dias a 1a prirnera ovulaci6n (DOY) de las vaca agrupada
por niv 1 de ESTADO a1 parto(Bajo(B), M dio(M) y Alto(A) y por a ignaei6n de concentrado (CONCE)' e agregan
la m dia de producei6n de leeh (PL) y caida de e tado corporal (C C) para 1anali is ubsiguiente.

ivel de CO CE n DO (Dias) PL (It/vo/dia) CEC (Unidade de e tado
STADO (kg/vo/dia) c.)

A 4 6 34"c 22.8c 0.968b

A 7 4 368b 19.9b 0.56ac

M 4 11 2 8e 18.6b 0.758bc

M 7 8 328c 19.6b 0.948b

B 4 2 5Ib 13.78 1.25b

B 7 7 25e 17.28 0.43e

ota: Medias con letras diferentes difier n estadisticam te P< 0.10.

la influ neia d las re erva en la pro
du cion no tenga condieione de e pre-
arse 0 no sea relevante. E to podria ex

p1icar porqu n lprimerca 0(7,13,
21) el alto nivel energetico del alimento
inm diato al parto satisface practicamen
te los requerimiento haciendo ca i pr s-

indible I aport de las reservas de teji
do . en esta situaciones no exi toe
menor la caida de estado .

n el otro ca 0 - restriccione d energia
11 inicio de lactaci6n (16)- 1a n10viliza-

ci6n d reserva corporale , cercana a 1
unidad de estado (= a 50 kg d pe 0 vivo),

e utilizaria en el m taboli rno g neral
del animal y no olamente en 1a ubre;
otro 1 nl nto a t ner en eu nta, en etas
circun tancias de gran movilizaci6n d
re erva - igual 0 mayor a 1 unidad, qui
valente a rna de 1 kg de pod p' rdida
diaria(16)- , y que podria xplicar 1 no

fecto d ta movilizaci6n d tejido en
la productividad, podri rIa d genera
ci6n gr a del higado generada por 1es-

fuerzo metab6lico hepatica para ha er
disponible energia a partir del tejido adi
po 0 y que tendria efecto negativo en
1a productividad (8).

Sin embargo la ituaci6n en i tema pa 
toriles con asignacione de forraje de
buena calidad y cantidad como la del
presente trabajo y otro e tudios (9,20),
podria ser diferente a la do ituacio
nes extrema comentada anteriormen
teo En esta tercera situaci6n es po ible
supon r que la utilidad d la energia cor-
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po de alto estado de amba a ignacio
nes de concentrado (Conce4E tadoA
=22.5 1 vs Conce? EstadoA= 19.9 I
P<0.10). A u v z, la vaca del grupo
Conce4EstadoA pre entaron en valore
absoluto mayor caida de estado
(CEC= 0.96 unidades, cuadro 4) y en do
caso no existi6 recuperaci6n de estado
en todo el periodo de e tudio ( in publi
car). En cambio en las vaca d 1Conce7
EstadoA la CEC fue absolutamente nle
nor (0.56 unidade ) y todas la vaca
mantuvieron 0 ganaron estado.

Dado la oferta relativamente baja de con
centrado -a su vez de bajo tenor prot i
co- es razonable suponer que la produc
ci6n de leche, en el caso del grupo
Conce4EstadoA se debi6 al forraje con
alto tenor proteico y la simultanea mo
vilizaci6n de reservas. El po ible mayor
consumo de concentrado en las vaca d 1
grupo Conce7 y la menor movilizaci6n
de r servas, hac pen ar en un posible
efecto sustitutivo de la pa tura a favor
del concentrado, que propiciara una ma
yor producci6n de acido propi6nico en
rumen 10 que implica levar la produc
ci6n de glucosa y dar -via in ul ina- la
senal metab6lica para tempranamente
si tenemos en cuenta que e tame en lac
tancia inicial, disminuir la movilizaci6n
d tejido adiposo (18). En el ca 0 de las
vacas del Conce4 este m cani rno opera
ria en entido contrario de de que a nivel
ruminal la relaci6n ac' tico:propi6nico
cambiaria a favor del primero a con 
cuencia de un relativo m nor con umo
de concentrado y mayor de fibra. E to
concuerda con el mayor tenor gra 0 de
la vaca del Conce4 EstadoA compa
radas a las del Conce 7 de alto tado
asi como la tendencia a recuperar e ta
do en la vaca del Conce 7 y a conti
nuar perdiendolo en la vaca del Con
ce 4 ( figura 1).

EI porcentaje de grasa fu afectado por
la variable CONCE (Cuadro 3) de tal for
ma que las vacas que recibieron una of! r
ta menor de concentrado re ultaron con
mas porcentaje de grasa lactea po ible
m nte debido al mayor consumo de fi
bra. Esto concuerda con el po ible n1a
yor efecto sustitutivo d I forraje por 1
concentrado en las vacas con mayor asig
naci6n de concentrado 10 que podria e -

765

una ituaci6n de buen nivel de alimenta
ci6n como n ese ca o.

En el pre ente trabajo la explicaci6n de
por que la n rgia de las re ervas corpo
rales se aso ia a mayor producci6n po
dria er la referida al ca 0 d Or kov y
otros( 17) dado que en ambo e tudios
no se utilizaron vacas de alta producci6n
y el tipo de alimentaci6n base utilizada
fue con mayor proporci6n de forraje.
Pero teniendo en cuenta, por un lado,
que en el estudio aquf pre entado e uti
Iiz6 el pa toreo directo y la fuent de
proteina utilizada es esencialnlente de
gradable en rume (a diferencia de los
dos estudios ultinlos mencionados con
aporte irnportante de proteina obrepa
sante) y, por otro, que no abundan tra
bajo que planteen explicaciones al efec
to de las r serva ante niveles altos de
proteina d gradable proveniente de fo
rrajes, d bemos admitir la necesidad de
trabajo que clarifiquen los mecani rno
actuantes en la r laci6n r erva -produc
cion d lech en nuestros istemas pas
toriles.

Adema d 1 efecto d I tado al parto
sobr la producci6n de 1 che e obtuvo
efecto de la interacci6n entre la oferta de
concentrado (CO CE) y el ESTADO
(CONCE*ESTADO, P<0.10 cuadro 3)
sobre dicha variable. E to e puede ob
servar en la diferencia entre los dos gru-

432

EC (unidades)

3.2 -r-----~---------------.,

igura 1. Evoluci6n del Estado Corporal -escala 1 a 5- de de el
parto; el valor de la semana 1 corresponde al e tado
corporal al parto.

• oferta de 7 kg de concentrado

• oferta de 4 kg de concentrado.

2.2 -f---------------------I

2 -+---..,.----..,.---..,...----..,...----.,....---r--------.

3

2.8 -f--~

2.6-4----lo.·
----...:~__c:::::tI===~~---1t-

2.4 -f-----------------~~

poral e sumaria al aporte e las pastu
ras, con frecuencia con tenores de pro
teina cruda (PC) por encinla de 20 0/0
como el caso de este estudio (Cuadro 1),
re ultando en un e~ cto positivo de las
reserva corporale sobre la produccion
de leche.

Orskov y otros (1 7) concluyen que con
I aumento del consumo de proteina, ante

bajo plano de alimentacion (relacion
ilo de pastura y concentrado 70: 30), se

incrementa la movilizaci6n e reservas y
la producci6n de leche. En otro trabajo
de Komaragiri y Erdman (14) vacas re
cibiendo una dieta con 19 % de PC com
paradas con otras con una dieta con
16 % de PC produj eron, en valores ab-
olutos, mas Ieche (42.4 1 vs 39.8 1) Y

movilizaron mas grasa corporal (83 kg
v 60.5 kg) en 12 semanas de experimen
to con alimentaci6n acorde a los requeri
mientos de alta producci6n. En estos dos
casos eI incremento en PC fue en ba e a
proteina no degradable en rulnen. Para el
prim r caso (17), la explicaci6n a la ma
yor producci6n, con isti6 en que la dis
ponibilidad de lipidos de la reserva
coincidi6 con la de aminoacidos de la die
ta para redundar en la mejora producti
va. En el egundo trabaj 0 (14) e plantea
que los rnecani mos de nlovilizaci6n de
reservas estarian gobernados por facto
res hormonales mas que por la disponi
bilidad de aminoacidos del alimento ante

14 Veterinaria, (Montevideo) 38 (150-151) 9-16:2003



plicar, a u z, la tendencia mencionada
a mayor r cuperaci6n de tado en te
grupo de vaca (figura 1).

i bi n la caida de e tado (CEC) de la
vaca del Conce4 no fue significativa
mente di~ rente que la del Conce7 (0.9
v 0.7), la primera fue mayor que la se
gunda en valore absolutos. Por otro
lado d ntro d Conce4, la CEC e rela
cion6 (P<0.07, R2: 0.17) con la PORA
donde por cada unidad de tado perdi
da, la PGRA se increm nta en 0.4 %,
ha iendo upon r una utilidad directa de
10 acidos graso de las reservas en la
inte i de gra a hlctea 10 que concuerda

con otros autor (4 9 12 20).

EI porc ntaje de proteina no fue afecta
do por el tratamiento 10 que hace pensar
que el con umo de energia de ambo fue

m jante, comp n ando I menor con
unlO de concentrado de las vaca de con
e4 con mayor con umo de pa tura d

muy bu na calidad. EI efecto de interac
ci6n CONCE*ESTADO se obs rva en la
diD r ncia entre las medias dentro de 10

tado medio de ambos tratamientos y
entr estados alto y medio dentro de
Conce4. 0 parece explicable claramen
te esto por a pecto nutricionales, en
can1bio e puede ob rvar que las vaca
con menore nivele de PPRO, produ
c n un poco ll1aS de leche 10 que diluiria
el tenor de proteina .

efecto de int racci6n
o E*E TADO obre la producci6n

d gra a e ob rva en la mayor KGRA
del Conc 4 E tado A comparado con la
otra m dia . e to corre ponde a la uma
de ~ cto die tado alto, dentro de Con
ce4 obre la producci6n d I che y el
porcentaj de gra a. En cambio , en el
ca 0 de la produccion de proteina el
fecto del e tado alto e debido a la in

fI uencia de 10 mayore nivel de re
erva en la producci6n de leche.

n cuanto a la 0luci6n del estado cor
poral (ECL) en el periodo e tudiado, el

fect dIE TADO (cuadra 3) obre e te
condice con otro trabajo (16), d mo tran
dose qu un mayor e tado al parto pro
picia mant ner un mayor estado en la
lactancia t mprana 10 que apar c como
po itivo desde el punta de vi ta de favo
recer una mejor tasa de conc pci6n (15).

EI efecto d la a ignaci6n de uplemento
(cuadro 3, P<O.06) donde I Cone 7 pre-

nta una ECL mayor, e explicaria
como fue di cutido ante por una mayor
relaci6n propi6nico:acetico en este gru
po de animales en relaci6n al Conce4 10
que propiciaria, efecto mediado por la
in ulina, una mas t mprana recuperacion
de r servas.

En relaci6n al reinicio de la actividad
ovarica, podemo ob rvar en el cuadro
4 que 10 dia a la primera ovulaci6n de
las vacas de bajo e tado al parto y asig
naci6n de 7 kg de concentrado e menor
que la d alto e tado y similar oferta de
suplenlento. E to parece demo trar una
particion de nutriente rna hacia no per
der tanto estado en las primeras: estas
pre ntan la menor C C (0.43) de todos
10 grupos- explicabl en parte por un
punta de partida bajo de reserva pre
parto- y la mayoria tiende a reeuperar
r erva ( in publicar). Si sumamos a
e to la m nor produeci6n de leche de
Conee7 E tadoB podemos asumir que

te grupo de vacas t ndria mas chance
de r cuperar antes la actividad r produc
tiva (DOV menor de todo 10 grupo)
qu e una «funci6n de lujo», es decir
postergada normalmente frente a la fun
ci6n productiva. La vaca de alto e ta
do al inieio de la lactancia y ot rta de
7 kg de coneentrado, t ndrian mas posi
bilidade d expre ar u pot ncial de pro
ducir 1 che y relegarian a un egundo pla
no el retorno ala actividad ovariea; ta
vaca pierd n absolutament un poco
rna de e tado (0.56) que las ant riores.

Las vaea de bajo estado al parto yasig
naci6n menor de concentrado (N=2), no
podrian 0 tener ta situaei6n doble
mente d ficitaria de de el punta de vista
energ'tieo, 10 que podria xplicar la baja
producci6n, la important CEC y el pro
longado DOV (51 dfa ).

La caida de tado corporal (CEC) fu la
uniea variable de las de interes en te

tudio que e r lacion6 con dia a la 1a.

Ovulaei6n (r= 0.43, P<O.OI) Ydado que
la perdida de reserva ac ntuada se ha
a ociado a r tra 0 al r torno a la activi
dad ovarica (2,3,15), se realizaron estu
dio qu puedan explicar esa moviliza
cion d re rva. La C C no e a oci6 al

estado al parto como se meneiona en la
bibliografia (7,16) ni a PL , ni a la inte
raeci6n entre ambas. EI modelo de inte
raccion (CEC= ESTADO * CO CE,
P<0.07, R2: 27%) demuestra diferencia
de ca i media unidad de estado - equiva
lentes a 25 kg de peso vivo( 16) - 0 rna
en los niveles alto y bajo de ESTADO a
favor de la mayor asignaci6n de concen
trado (Cuadro 4). Posiblem nte la me
nor CEC sea indieador de mejor aju te
del alimento a los requerimientos y por
esto se podria haber e asociado a una
menorDOV.

CONSIDERACIONES FINALES

En vacas con potencial de produccion
intermedio como el del presente e tudio
es factible que una oferta de 7 kg de eon
centrado obre una ba e forrajera de bue
na calidad y cantidad, promueva un efec
to de sustituci6n de pastura por concen
trado que con tituya una senal metabo
lica compatible con la recuperaci6n de
reservas tempranamente, no mejorando
la producci6n de leche y di minuyendo
el tenor de grasa. En las condicione de
e te predio con ba e de alimentaci6n
pastoril, las reservas corporales parecen
ser una fuente de energia complementa
ria para obtener una mayor producci6n
de leche por mecani mos cuya dilucida
cion merece mayores estudios. La poca
variacion y no excesiva prolongaci6n de
los dia a la primera ovulaci6n en ningu
no de los grupo ~ de vaca con distinto
nivele de estado y de oferta de coneen
trado, no sugiere efectos de la variabl
principale aqui e tudiada n la DOV y
, por otro lado, parece demo trar que en
la mayoria de e ta vacas existe un equi
librio energetico uficiente que evita atra
sos importantes en la reactivaci6n ovari
ca; la excepcion sedan las vaca del gru
po con estado al parto bajo y oferta de
concentrado menor (cuadro 4) con per
didas de re ervas importante que ugie
ren situaciones de de ajustes nutriciona
Ie similares a predio con nivele d
producci6n por encima de 30 I, p ,rdida
de estado semejantes y anestro proIon
gado (15).
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evision

Las garrapatas de Uruguay: especies, hospedadores, distribucion e
importancia sanitaria

Venzal, J.M. I; Castro, O. I; Cabrera, PA. 1; de Souza, C. G 2; Guglielmone, A.A.3

e pr enta una actualizaci6n de la e p cie de garrapatas d
Uruguay. La lista comprende 31 e pecies qu e clasificaron en
la igui nt categoria: re ident (15 e p cie ). probable
mente re ident (3 e pecie ); accidentale (1 e pecie); a con
finnar (4 pecie); diagn6stico err6neo (6 peci s) y m nci6n
incorrecta (2 e pecie). e indica la nueva po ici6n i t matica
d alguna speci ,a i como las sinonimia rna relevant s,
ho p dador s y di tribuci6n de las misn1a en 1pais. Entre la

pecie de importancia anitaria, Boophilus lnicloplus conti
nua iendo la unica e peci con r percu ion n la ganad ria de
nu tro pai, n tanto que, con re pecto a la alud hun1ana, se
ha det ctado qu Amblyomma triste la e pecie de mayor
importancia. E ta e la unica especi incriminada en la tran mi-
i6n de rick tt ia al humano en Uruguay. Otra e p ci como

Ornithodoros talaj lode pararicinu y Rhipicephalus an
guineu e identificaron como v ctor potencial d n£ rme
dade para los animale y 10 humano en Uruguay. Factor
tale como I ingr 0 de animales portadores de microorgani 
rno tran rni ibles por e as especies de garrapatas, cambios

col6gicos y climatico , y la colonizaci6n hurnana de ci rta
ar a d I pai pued n favorecer que tal ri go potencial e
tran forme en real.

Palabras clave: Garrapatas, 110 pedadores distribuci6n,
iJnportancia sanitaria, Uruguay.

SUMMAR

The Ii t of Uruguay tick pecies i actualized. The 31 Ii ted
peci wer cIa ified in the following categories: re id nt

(15 p cie ), probably residents (3) accidentals (1), to con
firm (4), erroneou diagnosi (6), and mi taken record (2 pe
cie ). Th new sy tematic statu of orne species i clarifi d,
and the more out tanding synonymie , the host and the geo
graphical di tribution within Uruguay are indicated. A r gard
the sanitary impact, Boophilu microplus is till the only pe
cies with economic significance to livestock wherea for hu
man health Ambl omma triste i the most important peci
becau e is the only one involv d with rickett ia' tran mi -
ion in our country. Several other species, uch a Ornithodo

ro talaje, lodes pararicinu and Rhipicephalus sanguineus
were id ntifi d a pot ntial vector of di ea to animal and
human . Factor as the introduction of transmi sible microor
ganisms with carrier animals, ecological and climatic change
and th human colonization of certain zone of the country,
may occasione that this risk becomes a reality.

Keyword: Ticks hosts distribution sanitary impact, Uruguay.

TRODUCCIO
La garrapata on ctopanisitos de los

ertebrado que e al ilnentan de la an
gre de u ho p dadores. Po een la ca
pacidad de provocar perjuicio por el
para iti rno per e 0 por la inoculaci6n
d to ina u organi mo pat6g no a u
ho p dador. han d cripto nlas de

00 p ci d garrapata que se divi
den n tr s familia: Arga ida ,Ixodidae
y Nuttalli llida (54). La familia que

onti n n las speci con impacto en la
alud publica y de 10 animale corre

ponden a la fan1ilia Arga idae e Ixodi
dae. R pr entante de amba e tan e 
tabl cido n 1Uruguay.

I primer trabajo qu int nt6 reunir a la
e pecies de garrapata de Uruguay fue el
de Wolffhtigel (1916), titulado 'Garra
pata (Ixodidae) dIUruguay " n 1que
e mencionan do e pecies (100). Otro

trabajo relevante fue el realiz do por
Vogel ang (1928), quien agr ga i e
p ci a nue tra fauna, de las cuales dos

11 arga idos (garrapata blanda ) (98).
alzada realiza una rie d publicacio

n (1933, 1935, 1936), proponiendo en
una de ellas (1936) una nueva ub pe
eie d lode ricinu L. para Uruguay (9,
10 11). La ultilna recopilaeione sobre
garrapata n Uruguay corr pond n a

a amagnaghi & Bianchi Baz rque (1951)
Y a a tro & Trenchi (1955) (22, 23).

De de 1955 ha ta hoy e han real izado
varios estudios sobre especies 0 genero
de garrapata del paJ ,pero ninguno re
une a toda la especies, a i como tam
poco las referencias bibliografica . Por
ello e considera relevante realizar una
revi ion de los conocimi ntos de la ga
rrapatas del pai .

A traves de la recopilaci6n de mat rial
bibliografieo y de los e tudio llevado a
cabo por los autores, los objetivo del
pre ente trabajo on: actualizar la lista
de especies de garrapatas presente en
Uruguay; di cutir la po ici6n i temati
ca de las mismas e incorporar las nu va
inonimias; categorizar a la e pecies de

acuerdo a su e tatus en el pais; y confec-
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cionar una lista d los ho p dadore ,dis
tribucion y ref r neia para toda las

p eie nl ncionada en Uruguay. Se
pr sentan tambien comentario brev s
obre la importancia anitaria, eonfirnla

da 0 pot ncial d la especies can re]e
van ia para la salud publica y de]o ani
nlale dOnle tico .

TE

E t trabajo se ba a n una revisi6n bi
bliognifica qu e consid ra e hau tiva y
en el e tudio de 10 specinlen de ga
rrapatas d po itadas en la colecci6n del
D· partam nto d Par itologia ~ terina
ria d la Facultad de Veterinaria Mont 
vid 0, Uruguay (DPVURU). Lo r gi 
tro de garrapata que no p .rtenecen a
DPVURU on con ignados eon la acro
nilnia de la colecci6n utiliz da par los
autores d 10 trabajo re pectivo . En
e t ca 0 USNTC refiere ala lJnited ta
te ational Tick Collection del Institu
te of Arthropodology and Para itology
de la Georgia outhern Univer ity, ta
te boro Georgia. RML refiere a la co
1eccion d I Rocky Mountain Laborato
ri qu actualmente e encuentra n cu -
todia en la U TC.

La ela ificacion de 1a garrapatas e baso
n Aragao & on ca (1961) Boero

(1957) y Jone et al. (1972), con la ex
c pcion obvia de 1a especies d t rmina
da luego d 1972 (2, 7, 52).

Para la nomenclatura d ]0 ho pedado
re iguio a Acha al & Oh 0 (1997)
para 10 r ptile Azpiroz (2001) para
1a a y Gonzalez (200 1) para 10 ma
mif ro (1 5 38). El orden de los ho 
p dadore el sigui nte: en primer 1u
gar e mencionan al er hunlano y 10
animale dom' stico luego 10 animal
silv tre y dentro de ellos, :~e coloean
prim ro 10 reptile , luego ]aCj av y fi
na1m nte los manllD ro . A co' tinuaci6n
d eada uno d 10 ho ped dor indi
ca entr par' I1t is el stadio volutivo
de la garrapata que fue hallado n dicho
ho p dador. Lo e tadio a brev ian de
la iguiente man ra: L= larva N= ninfa,
M= macho H= hembra.

Para 1 e tatu d la garrapata en 1
pai nlp] aron los iguient s t' rmi
no : residente y po ibl ment resid n
t ( gun i fu ron hall ados alguno 0

todo u tadio 0 i s ha vuelto a

conlprobar su pre encia n I pais), acci
dentales ( p ci que ingresan acciden
talmente con su ho p dador pero que no
e reproducen en 1 pai ), a confirmar

(e pecies con regi tro muy antiguos 0

dudo 0 de la qu nece i a nueva
evid ncia para confirnlar su pr ncia en
e1 pal ), y diagn6 tieo erron 0 a m ncio
nadas err' n alnente (e p cie cuyo diag
no tico e con iderado incorr cto 0 para
la qu Urugu y ha ido incluido en for
nla erronea d ntro d u di tribucion).

Lo departamento mencionados en la
distribucion e tan ordenado alfab'tica
ment .

RESULTADOS

1) Garrapatas residentes en
Uruguay

Familia Argasidae

Genero Argas Latreille, 1795

I-Argas per iCli (Oken, 1818) 
Argas ,ninjatus Koch, 1844

Argas persieu referida para Uruguay
por Vogel ang (1928) n gallin ro de 10
d partam ntos d Colonia y Pay andu
(98).

Vario regi tro de A. per ieu en Am'
rica d 1 Sur podrian corr ponder a
Argas Ininiatus 0 a alguna e pecie rela
cionada, pues 10 diagno tico de e p 
cies de Argas en gallina anteriore a
Kohl et al. (1970) e regi traban u ual
111 nte con10 A. p r ieus (59). Sin mbar
go xi t n tanlbien r gi tro udameri
cano de garrap tas que no e pueden
distinguir de A. p r feu (59). Es proba
ble qu la e p cie presente en Uruguay
ea A. miniatu , pero no s puede de 

cartar la pre encia de A. per ieu (90).
E to sent dilucidado con la col ceion ex
ten iva d garrapata d gallinas.

Estatus en Uruguay: 1g' nero e ta pre-
ente n Uruguay p ro es incierto cual 0

cua] esp cie stan tabl cida en 1pai .

Importancia sanitaria: la larva de A.
I1tiniatus fueron r conocida como cau-
ant s de parali i en gallina y pato

dome tico (Cairina 1110sehata) (64) y
como vectora de Borrelia an erina y
Aeg 'Ptanella pullorum (46). La impor
tancia anitaria de A. per ieu para las
aves dome tica e imilar a la de A.
111iniatu .

Genero Ornithodoros Koch, 1844

2 - Ornithodoros 11limon Kohls,
Clifford & Jones, 1969

Especie conocida olamente para Bolivia
y Uruguay, siendo su unicos r gistro 10
del articulo donde se la describe (58).

Ho pedador: murcielago (Epte ieu
bra ilien is) (L).

Segun Gonzalez (2000) esta e pecie d
quiroptero debe er excluida d la fauna
uruguaya, ya que no exi ten ejen1plare

n coleccion procedentes de Uruguay
(37). s probable que la especie correcta
corresponda a Epte ieusfurinalis.

Distribucion: d partam nto de rro
Largo Rio Negro y Tacuarembo.

Estatus en Uruguay: especie resid nt .

mportancia sanitaria: de conocida.

Nota: el material uruguayo e ta d posi
tado en la USNTC (RML 50271 a
50276).

3 - Ornithodoros talaje (Guerin
MenevilIe, 1849)

Adulto de e ta e peci fueron hallado
por Vogel ang (1928) en un viejo cerco
de piedras en el departamento de alto
(98). Larvas fu ron colectada por el
autor en un roedor en el departamento
de Artigas donde posteriorn1ente tam
bien se hallaron ninfas y adultos bajo
pedregales.

Hospedador: rata conejo (Reithrodon
typieus) (L).

Distribucion: departamento de Arti
gas y Salto.

Estatus en Uruguay: e peeie residente.

Importancia sanitaria: fue diagno ti
cada conlO un para ito de humano en
otro pai e americanos, dond tambien
se la reconoce conlO vector de la fiebre
recurrente par Borrelia (49). Tambien fue
indicada como un vector potencial d la
Borrelia causante de la enf rmedad de
Lyme, aunque cabe efialar que exi t n
e casas evidencias de su rol en la epid 
miologia de esta enfennedad (46).

En Uruguay no se ha publieado ningun
caso de fiebre recurrente, ni tampoco
exi ten registros de picaduras de O. talaje
en humanos. Esto podria er debido a 10
habitos de e ta esp cie de garrapata, que
e refugia en cuevas de animale ilves-
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tre y pedregale en la zona rural del
art de nue tro pai . Esta regi6n se

caracteriza por una producci6n pecuaria
d tipo e t n iva y una baja d nsidad
poblacional agravada por una tendencia
nligratoria hacia la ciudad s, 10 cual tam
bien di minuy la chances de int ta
cion n humano . De todo modos, la
pr ncia de O. la/aje en Uruguay tiene
importancia para la alud publica por
can tituir un potencial transmi or d

nfernledades al hOITI bre.

Familia odidae

Genero Amblyomma Koch, 1844.

4 - Amblyomma aureolatum (Pallas,
1772)

La ho p dadores preferenciales de esta
pecie son 10 mamifero carnivoros

(45). in embargo, el primer registro para
I Uruguay fue realizado en bovina , y

po teriormente recien en perro (88, 91).
Alguno autores consideraron a
Anlbl on7/na triatum como un taxon va
lido (54 42), aunqu trata en realidad
de un inonilTIO de A. aureolalurn (3).
Anlbl Olnnla aureolalum y Alnblyomlna
ovale Koch, 1844 son e pecie muy i
milare qu pertenec n al complejo ova
Ie (3) y i bien han sido tratadas como
inonima en alguna ocasion (77), dife

rencia morfologicas y moleculares la
eparan claram nte (45).

Ho pedadore : mamifero domestico :
bovino (H) perro (M-H); malTIifero il
v tre: nlano pelada (Procyon cancri
vorus) (M-H), zorro de nlonte (Cerdoc-
on thou) (M-H).

Di tribuci6n: d partamento de Artigas,
Rocha y Tacuarenlbo.

E tatu en ruguay: especie re idente.

Importancia anitaria: A. aureolatuln
efialado como un po ible v ctor d la

babesio i canina y d una e piroqueta
que podria ser 1 ag nte cau al de una

nfermedad emejant a la de Lyme, pero
la videncia on circun tanciales (4,6).

5 - An,blyolnlna auriculariul11 (Conit,
1878)

peci de reciente hallazgo para Uru
guay (94). Para ita principalmente a ar
m dillo (Da ypodidae) aunque tambien
fue d tectada en otra familia de nlanl1
f ro (32 52).

ospedador: mulita (Da 1Jus h) bridu )
(M).

Distribuci6n: departamento de Artigas.

Estatus en Uruguay: especie residente.

Importancia anitaria: de conocida.

6 - Amblyoml11a dubitatunt Neumann,
1899.

EI hosp dador pref r ncial de A.
dubitatun1 es el carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeri ). Calzada (1933) fue el
primero en citar e ta e pecie para Uru
guay como Ambl omn1a cooperi Nuttall
& Warburton, 1908 (9), que correspon
d a un inonimo de A. dubitatunl (12,
30). Parte del material uruguayo fu uti
lizado para redescribir a 10 adultos y
describir a Ia ninfa de e ta p cie (30).

ospedador: carpincho (H. hydrocha ris)
(L-N-M-H).

Distribuci6n: d partamento d Cane
lones y Rocha.

E probable que 10 regi tro d A.
caj nnense en carpincho realizado por
Vog 1 ang (1928) en 10 departamento
de C rro Largo, Durazno y SaIto corre 
pondan a esta e pecie (98), pues ambos
taxone comparten alguna imilitude
morfologica . Como v remo ma ade
lante, A. cajennen e n ce ita s r confir
mada para Uruguay, ya que no ha ido
vuelta a hallar y no i te ningun ej m
pIal' u1'uguayo d positado en coleccio
ne nacional s 0 extranjera .

Estatu en Uruguay: pecie re id nte.

Importancia sanitaria: A. dubitatum
fue diagnosticado como para ito del
honlbre en Brasil (33). En e mi rna
pais e encontro evidencia de la presen
cia, en A. dubitatunt (denominado como
A. cooperi), de una rickett ia involucrada
en la fi bre manchada d los humanos (63).

Nota: En el RML exi te mat rial de lar
va , ninfas y macho colectado en car
pincho (H. hydrochaeri ) proced nt de
Uruguay (52).

7 - Anlblyomma p eudocollcolor Ara
gao, 1908.

E ta e ot1'a e pecie tambi 'n n1enciona
da recientement para la fauna uruguaya
y que, al igual que A. auricularium, pa
ra ita principa1mente arn1adillos
(Da ypodidae) (94).

Hospedador: mulita (D. h bridus) (H).

Distribucion: departam nto de C 1'1'0

Largo.

Estatus en Uruguay: e pecie r sid nte.

Importancia anitaria: d conocida.

ota: E te material e ncuentra depo-
itado en la U TC.

8 - Amblyomnla tigrillUl11 och 184 .

E pecie con una amplia di tribucion n
America del Sur, cuyo adulto para i
tan preferencialmente nlamit ro carni-
voros (43). E ta peci, a1 igua1 qu
Amblyomma tri te Koch 1844 fue con
fundida pOl' mucho tiempo con
Amblyomnla lnaculatum Koch 1 44
(57). Amblyomma tigrinuln tiene un re
gi tro antiguo en Uruguay, pues e cita
da en Montevideo a mediado d 1 iglo
XIX como Amblyomn1a ovatu111 Koch
1844, un sinonilTIO de A. tigrinum (57).
Sampaio & Larrosa (1992) la citan par~

bovino, equino, ovino y perro; y po t 
riorm nte Venzal et al. (2001) vu 1 en a
mencionarla en perro ,principalnlente en
los de areas rurale d todo 1 pais (79
91). La larva y ninfas de e ta e p ie
fueron hallada obre ave ilve tr (90).

Hospedadores: humano (H)' mamifero
dome tico : bovina (M-H) equino (M
H), ovino (M-H?), perro (M-H)' ave
silve tres: trepador grande (Dr rnorni
bridge ii) (L); mami~ ro ilve tr : zo
rro d monte (Cerdoc on thou) (M-H),
jabali (Sus scrota) (H).

Distribucion: se ha hallado practica
mente en todos 10 departamento del
pais.

E tatus en Uruguay: e p cie resid nte.

Importancia sanitaria: d conocida.
Existen regi tro de e ta e pecie de ga
rrapata como parasitos del humano (43).
La coleccion de garrapata del Uruguay
contiene un especimen encontrado obr
un humano.

Nota: Tres lotes de ta e p ci proc
dente de Uruguay estan depositado n
el RML (52).

9 - Amblyolnlna tri te Koch, 1844. er
tambieD A. tigrillum

Esta e pecie posee uno de 10 regi tros
rna antiguo para garrapata en nu tro
pai , ya que 10 ejemplare tipo provie-
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nen de Mont video donde fueron co1ec
t da do hembra in registr r dato
del ho pedador (57). Sampaio et al.
(1992) vue1ven a r alizar diagnosticos
correcto d e ta pecie (80). Post rior
mente e identificaron la larva y la ninfa
de A. triste en ro dor y pequ fios mar-
upiale ilv tr (86 92). Etas for-

ma inmadura fueron descript as en base
al material colectado en 10 hI P dado
r anteriorm nte mencionado y por
material obtenido en Ilaboratorio (30).
Lo adulto de A. tri te con l.ituyen un
para ito agr ivo para los humano en
Uruguay (93).

ta e p cie ha ido encontra a, adema
de Uruguay n varios paises de Ameri
ca, como Argentina (Ivancovich, 1980),
Bra il (Aragao & onseca, 1961) Co
lombia ( orrier et al. 197 ), Ecuador
(Keiran , 1984) Y Venezuela (Guerrero,
1996) (51, 2, 26, 53 39). Seria ilnpor
tant r alizar una r vi i6n d los ejem
pIal' con ignado conlO A. IT aculatum,
A. tigrinu/11 y A. triste pue algunos diag
n6 tico de ta pecies pI drian ser
err6neo .

Ho pedadore : humano (M-H)· Inalni
fero domesticos: bovino (M··H), capri
no (M-H) quino (M-H), p rro (M
H)' mamifel'o ilv tres: comadr ja co
lorada chica (Monodelphis dimidiata)
( ), raton colilargo chico (Oligor ZO/12) s
f/avescens) (L- ) raton hocicudo
(OX) lJl) cteru na utus) (L- ) rata de
pajonal (ScapI ronlys lumidu ) (L-N),
ap r a (Cqvia aperea) (N), v nado de
catl1po (Ozotoc ro bezoarticus) (M-H).

Di tribucion: d partatnento d Cane
lone, Colonia, Maldonado, Montevideo
y San Jos'.

E tatus en Uruguay: pecie re idente.

Importancia sanitaria: e p ci de im
portancia para la a1ud publica en Uru
guay. En 1990 se d cribieron tr s easos
aut6ctonos de rickettsiosi cutaneo gan
glionar por Rickettsia conorii do de los
cual fueron confirmados nlcdiante in
munofluor c ncia indirecta-IgM, y en
al meno uno d ' tos fue diagnosticada
la garrapata Alnbl Olnma lnaculatum
como la po ible tran nlisora (25). Pedr ira
et al. (1994) r alizan un e tudio clinico-
el'o16gico con I I en el departam nto de

Canelone , tatnbien con resultado po
itivo a R. cOl1orii (75). Conti-Dlaz

(2001), confirnla nuevo ca 0 y rnen
ciona que s gun tudio 11 vado a cabo
en la Facultad de Veterinaria la garrapata
imp1icada en la transmi i6n A. triste y
no A. n1aculatu1Jz, y con idera a la enfer
medad (fiebre botonosa) conlO endemica
en nue tro t rritori y la sugiere como
enferm dad nl rgente (24). Parte d I ci
cIo para itico de A. trisle fue aclarado en
el Uruguay por I diagn6 tico ya men
cionado de larva y ninfa n roedores y
p qu fios Olar upiale silve tr (86,
92). Hay qu d tac r que ta garrapata
e muyagre iva para los humano y re
presenta un probl rna en alguna 10cali
dades donde el hornbr irrumpe n el ha
bitat de 1a mi rna (93). La mayorfa de 10
r gistros d adultos provi nen de p rro ,
pero tambien ue deterrninada n qui
no , bovinos, caprinos y, por upue to,
humano . No d ja de er inlportant el
registro de adulto n v nado de campo
(0. bezoarlicus) pu tudio en otros
pai e indican que tanto 10 c' rvidos
como 10 roedor y mar upial s on
importante reservorio de pat6g nos
tran mitido por garrapata a 10 huma
no .

eria de ilnportancia rea1izar e tudio en
1a areas ponde e produc n los casos
clinicos d rick ttsi si en human para
analizar la epid miologia d A.lri te y 1a
pI' ncia d patog nos n los ho peda
dore intermediario .

Genero Boophilu Curtice 1891.

10- Boophilu microplus (Calle tril1i,
1887).

E ta peci, llanlada garrapata comtin
d 1ganado, e e tabl ci6 exito am nte n
nu stro pais junto con la ganad ria. Su
pI' ncia e conocida d d larga data,
pues ha sido regi trada como Margaro
pus anJ7ulatu australi pol' Hook r
(1909) y umann (1911) (50 74). Lahi
lle (1905) la nlenciona para Fray Ben
to , d partanlento de Rio N gro (62).
Wolffhug 1(1916), 1a regi tra obre bo
vinos, ovinos y guinos n lOde los 19
departamento (100). Ya n 1910, esta

pecie s incluida en I L Y d Policia
Sanitaria de 10 Animale (Ley 3.606)
como un probl rna zoo anitario (16).
Ca samagnaghi (1923) m nciona al pe
rro como ho p dador d B. 111icroplus
(21), pero otro autore r conocen al

perro como un hospedador oca ional
(91).

Vogelsang (1928) 1a efia1a como la garra
pata mas comun n nuestro pais y agre
ga un nuevo ho pedador a partir de un
hallazgo en el departamento de Artiga ,
rea1izado sobre e] venado (Cervus canz
pestris) (=0. bezoarticu ) (9 ). Entre 10
afio 1920 y 1940, Rubino realizo diver
sas experiencia con e ta garrapata en
varias especi s domestica y tambien con
las nfermedade que tran mite. En nu
mero as oportunidades dicto confer n
cia obre 10 problema de rradicaci6n
d e ta pecie y sobre la ' tri teza" y
prenlunicion (67). En 1940 e apru ba 1a
primera "Ley para 1a Erradicacion d la
Garrapata" (Ley 9.965) y u decreto r 
glamentario en 1941, comenzando ail 
galmente e1 combate contra esta garrapa
ta que continua hasta nuestro dia (16).

Boophilus nzicroplus oca iona grave
perjuicios a la ganaderia d 1Uruguay, pOl'
10 que ha ido obj to de num ro 0 e tu
dios, 10 cuale tambien han abarcado a
10 pat6genos que transmite a 10 bovi
no : Babe ia bovi (=B. argentina), Ba
besia bigen1ina y Anaplasma nlargina
Ie. La gran mayoria de 1a inve tigacio
nes sobI' garrapatas y enfermedade
a ociada r alizadas en el Uruguay en 10
ultimos afios se refieren a B. nl icroplu y
las enferm dad que tran nlite a 10 va
cunos. Entre 110 e deben de tacar 10
trabajo obre la eco10gia de B. Jnicro
plus en di tinta latitudes de Uruguay
llevado a cabo por Nari et al. (1979),
Cardozo et al. (1984) y ari (1989) (68,
17, 69). Estos e tudio conduj ron a la
laboraci6n d un mod 10 epidemiologi

co conc ptual aplicado a1 control (14
15). D de hace 20 afios e ha detectado
1a I' istencia de ta esp cie a 10 acari
cida organofo forados en Uruguay (76
18, 70). A partir d 1994 Y 1995 e d 
t ctan las prinl ra cepa re i t nte a
piretroide ennu tropai (13).Laeco
10gia d B. rnicroplu en u I' lacion con
la pid miologia de la bab iosi fue
amp1iam nt e tudiada n Uruguay (82
71, 19). E ta e peei podria tanlbi ' n e 
tar involucrada en 1a tran mision de la
babe io i de los equino n Uruguay
aunque aun re tan r alizar e tudio pi
demio16gicos para respaldar e ta hip6
tesis (83).
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Ho pedadores: animales dom' stico :
bovino quino ovino, perro ; anima
Ie silv str : venado de canlpo (0. be
zoarticu ).

Distribucion: odo el pais xcepto los
departamentos del Suroeste, que es con-
id rada zona libre por acciones preven

tiva y de lucha contra e ta garrapata.

E tatus en Uruguay: e pecie residente.

Importancia sanitaria: oca iona perdi
da conomica de importancia a la ga
nad ria por el efecto del para iti mo per
se a 10 bovinos (i.e., di minucion del
in remento de p 0 corporal deprecia
ci6n d la calidad de los cuero) y por su
capacidad d transmitir B. bovis, B. bi
genlina y A. marginale ag ntes de n
ferm dade que provocan de de muerte
ha ta un e£ cto dnl tico en el pe 0 cor
poral (81). Adema ,la infe taci6n d 10
bovino genera condiciones para la ocu
rrencia de miasi y eventualmente, ser
puerta de entrada de microorgani nlOS
patog no . Lo co tos para el control d
e to problema on elevado . Una eva
luacion de la perdida fisica y por con
trol de t para ito realizada uno po
co ano atfCl en 1Uruguay, estilno que
el dano era c rcano a 50 millon d d6
lar nort am ricano por ano (15).

Genero Haefftaphysalis Koch, 1844.

11 - Haemaphy alis juxtakochi Cooley,
1946.

Lo regi tro de e ta e pecie para el Uru
guay on ca 0 . La primera refer ncia
e de Vogel ang & Cordero (1939) donde
e mencionada como Haemaphysalis ko
ch i Aragao 1908 y proviene de un ha
llazgo en Odocoileu campestri (=0.
bezoarticu ) dId partamento de Arti
ga . lu go fue determinada sobre bovi
no en el departamento de Rocha (99,

). La nlayoria de los ultimo hallazgos
d e ta peci fueron realizado en el
E te d 1pai ca i iempr sobre bovi
no y guazubini (Mazama gouazoupira)
de la zona errana.

Ho pedadores: animales dome tico :
bovino (M-H-N),ovino (N); animales
ilve tre : v nado de campo (0. b zoar

ticus)(?), guazubinl (M. gouazoupira)
(M-H).

Di tribucion: departamento de Arti
ga Lavall ja, Maldonado y Rocha.

Estatus en Uruguay: e peci re ident .

Importancia sanitaria: e ta e peci no
ti ne inlportancia anitaria reconocida.
Sin mbargo u probable confu i6n con
Boophilu microp/us, garrapata de d 
nuncia obligatoria en Uruguay, puede
con tituir un problenla para r tenido
en cuenta. E ta confu ion ya tuvo lugar
en Argentina (7).

Genero Ixode Latreille, 1795.

12 - Ixodes loltgiscutatum Boero, 1944.

E ta e peci fue conocida por mucho
ti mpo por una pocas hembra encon
trada en la Argentina (7). Por otra par
te, lodes urugua en i Kohl & Cli
fford, 1967, e p ci para la cual e crea
do un nuevo ubg'nero Haerni ode, es
descripta en Uruguay a partir de larvas
y ninfa col ctadas sobre roedores de la
ubfamilia ignlodontina de la cual no

conocian u adulto (60). Venzal &
r gu iro (1999) vu Iven a encontrar

e ta e pecie en un ho pedador tambien
igmodontino (87). Luego e ob ervo que

la muda de una ninfa ingurgi tada de I.
uruguayen i dio origen a una henlbra de
I. longiscutatun1, e peci d la cual no se
conocian 10 tadios inmaduro . E te
hallazgo llevo a que 1. uruguayensis ea
con id rada un sinonimo de I. longiscu
tatunl (89).

Hospedadores: rata de pajonal (S. tumi
du ) (L-N) raton 0 curo (Necrom ob
curu ) (L), raton colilargo chico (O.fla-

cen ) (L), raton hocicudo (0. na ti

tus) (L-N), aperea (C. aperea) (L), Ca
via p. (H).

Distribucion: departam nto de Cerro
Largo, lorida, Maldonado, Rocha, San
Jo e, oriano.

E tatus en Uruguay: p cie re id nte.

Importancia sanitaria: de conocida.

13 -1 ode loricatus eumann, 1899.

Lo ho p dadore pre£ rencial d los
adulto de 1. loricatus on mar upiales
d la familia Did Iphidae. Vogel ang
(1928) la cita para Uruguay en comadre
ja colorada grande (Lutreolina cra icau
data), y luego Ca amagnaghi & Bianchi
Baz rque (1951) agregan como ho pe
dadore a la comadr ja colorada chica (M.
dimidiata) y a la comadreja mora (Didel
phis albi entri ) (98, 22). La forma

inmaduras e hallaron en raton colilargo
chico (0. fla e cen ) raton hocicudo (0.
nasutus) y tambi' n en comadr ja colora
da chica (M. dimidiata) (95).

Hospedadores: comadreja colorada gran
d (L. crassicaudata) (M-H) comadr ja
colorada chica (M. dimidiata) (L- ), 0

madreja mora (D. a/bi entri ) (M-H-N),
raton colilargo chico (0. flavescens) ( )
raton hocicudo (0. nasutus) (L).

Distribucion: departamento de Cane
lones, Maldonado Montevideo y Rocha.

Estatus en Uruguay: e pecie resid nte.

Importancia sanitaria: de conocida.

14 - Ixodes pararicinus Keirans & Cli
fford, 1985.

lodes pararicinus ha sido confundida
por largo tiempo con la e pecie europ a
Ixode ricinus (L.). Ha ta el momento
fue determinada en Argentina Uruguay
y Colombia (56, 66). E probable que
10 lodes determinados en equino en
Bolivia (Ton-egiani, 1914), en bovino n
Chile (Gervais, 1849) y, en bovinos y
ovino en Peru (Escomel, 1929; Esca
lante & Mollinedo, 1989) ean, en reali
dad, 1. pararicinu (84, 36 29 28). E
po ibl que 1. pararicinus ea un inoni
mo de lodes ricinus rochensis Calzada,
1936, subespecie de cripta a partir de
garrapata de bovinos del Uruguay. La
figura presentadas para de cribir el ma
cho y la hembra de 1. 1~ rochensi mue 
tran una mejanza morfologica evid n
te con la corre pondiente figuras u a
da para describir a 1. pararicinus (11).

Fonseca (1935) describio a lode ricin
us aragaoi Fonseca, 1935 a partir de
especimenes obtenidos de Mazarna im
plicicornis en Brasil (34). La figura
pr sentadas por e te autor muestran
tambien similitud con 10 ra gos morfo
logicos de 1. pararicinus. Alguno auto
re juzgan que 1. pararicinu e un ino
nimo de 1. aragaoi, pero no pre entan
una redescripcion formal para u tentar
esta a everacion (12).

Esta especie de garrapata es conocida en
Uruguay por adulto obtenidos de bovi
no en los departamento d Florida,
Maldonado y Rocha (56). Alguno da
tos obre la estacionalidad de los adul
to han ido obtenidos en bovino en el
departamento de Rocha (88). La larva y
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la ninfa d 1. pararicinus no e tan aun
de cripta. in embargo, inve tigacione
de arrollada en Uruguay permitieron
obten l' tales e tadio a partir de larva
obten ida d h mbra ingurgitada natu-
ralm nte en bovino ,qu alimentaron
n laucha y pollito (85). to permiti6

diagno ticar la larva y la ninfa en ho p 
dadore naturale tale como la av
Phacellodonnls striaticol/i ,Syndact la
rufosuperciliata y roedo' e como
Oligor zom s delticola (95).

altamente probable que tanto I regi 
tro d 1. hexagonus en bovino de Ro
ha como el de Ixode affinis N umann

1899 en ciervo d Mina, I orr pon
dan, en l' alidad a 1. pararicinu (99,48).

n 1primer ca 0, si bien 1. h agonus
es diferent nl0rfologicam nte de 1.
pararicinus (0 1. I~ rochen is) los auto
re pueden haber realizado un diagn6 ti
co erroneo pue 1. he agonu ' no ha sido
diagno ticada en la region Neotropical y
tiene una di tribuci6n Paleartica. En cam
bio 1. affini i bi n e diD 1" nte, po ee
alguna similitude morfol6gicas con 1.
pararicinus y amba especie parasitan
c ' rvido . Pero 1. affini tiene una di tri
buci6n rna hacia el Norte que 1. parari
cinus, que va de de M 'xico ha ta Peru y
Bra il (32), Y como veremo rna ade
lante los registro de Brasi I ton pue to
en duda.

Hospedadore : mamiferos lome tico :
bovina (M-H) ovino (?); ave ilves
tre : tiotio COmtln (P triaticollis) (N),
titiri (S. rufosuperciliata) (L-N); mami
t ro ilve' tre : rat6n colilargo grande
(0. d lticola) (N) rat6n de c: rnpo (Ako
don azarae) ( ), guazubira (M. goua
zoupira) (M-H).

Di tribncion: departamentos de Cerro
Largo Florida, Lavalleja, ~v1aldon do,
Rocha y Tacuarembo.

E tatn en Urugua : E p ci re idente.

Importancia anitaria: La importancia
anitaria de la infe taci6n pOl' 1. parari

cinus para u hospedadores e poco
conocida. Citando a e ta especie como 1.
ricinu en bovinos e ha sefialado la pre-

ncia de una notoria r acci on inflama
toria d I ho pedador n el itio de fija
cion de e ta garrapata, reac'vion que ha
ido confirmada pOl' 10 autore del pre
ente trabajo (7). En Colombia se e tu-

diaron numero 0 ejemplare de e ta es
pecie para determinar la pre encia de
Borrelia burgdorferi el ag nte de Ia en
fermedad d Lyme p 1'0 10 l' ultado
fueron n gati 0 (66). i bi n no hay r 
gi tro d picadura en hum no ,e una
especie ten r n cuenta p rqu la tran 
mi i6n de Ia Borr lia cau ante de la n
fermedad d Lyme e fa a ociada clu i
vamente a garrapata del cOlnplejo
1. ricinus (35). Ixode pararicinus 1.
affinis son 10 l' pr ntant d este
compI jo en Am 'rica del Sur. La larva
y las ninfa de 1. pararicinu alimen
tan sobre roedor y a e n tanto que
10 adulto d I. pararicinus, entr los
animale silve tres, son comune sobr
los cervido . E t iclo para itico e i
milar al de lxode capularis Say 1821,
el principal tran mi or de la nfermedad
de Lyme en u tricto en los Estados
Unido.

lodes pararicinu es hallada en zonas
de serrania dond onstruyen ca a
de de canso ( j. Villa rrana, d parta-
n1 nto d Lavalleja) y, on el auge del
turi rno col6gico, aumentan Ia condi
cione para qu ntre en contacto con el
hombr. eria de importancia iniciar s
tudio en bu ca de B. burgdorferi ensu
lato en ta e p cie y en u ho p dado
l' intermediario.

Genero Rltipicephalu Koch, 1844.

15 - Rltipicephalu allguilleus ( atrei
lie, 1806).

La prim ra r ferencia d e ta pecie para
Uruguaye d alzada (1935) Iuego es
nu varnent enalada para perros pOl'
Rodrigu z Gonzal z & Lujanlbio (1954)
y Venzal et al. (2001) la mencionan para
todo el pai , para itando principalnlen
te perro de ciudad y n alguno ca os,
en perro rurale de los casco d la
tancia (10 78 9]). Tambi' n d tecto

n bovino y n do oca iones picando a
hunlano (27 93)

Hospedador : humano (M-H) p 1'1'0

(M-H-N-L) bovino.

Di tribucion: todo e) pai .

E tatus en Urugnay: e p cie r idente.

Importancia anitaria: ta pe ie e
una importante tran mi ora de enferme
dade a los p rro n todo el mundo. En

Uruguay e trata de una garrapata muy
frecuente en perros, pero ha ido citada
en poca oportunidade en la literatura
del pai . Tampoco ha relacionado a
e ta garrapata con ninguna patologia en
10 perro uruguayo. E ta especie es
transmisora de la babe io i canina cau-
ada por Babesia cani , hepatozoono i

canina por Hepatozoon cani , y princi
pal vector en Europa y Africa de la Fie
bre botonosa causada pOl' R. conorii (46).

probable que nuevo e tudio de esta
garrapata y de u hospedadore en Uru
guay indiqu n la presencia de alguno de
esos microorganismo en 10 perros del
pai .

2) Garrapatas probablemente
residentes en Uruguay

1 - Orllithodoros hasei (Schulze,
1935).

En 1972 se publica la exi tencia de lotes
de e ta e pecie procedente de Uruguay
sin mencionar hospedadore fecha ni
localidad de colecta (52). Este material
probablemente e te depositado en la
USNTC.

Lo rnismos autore mencionan qu de
bido a la amplia di tribucion y variacio
nes morfol6gica encontrada en larva
de lote procedente de difer nte loca
lidades, probablemente existan otra e 
pecies in describir que e tan bajo la de
nominacion hasei.

Estatu en Uruguay: probablemente re-
idente. S deben e tudiar con rna d ta

lles los Jot de Uruguay, ya que podrian
tratar e de un nuevo taxon.

Importancia anitaria: de conocida.

2 - Amblyolnlna lOllgirostre (Koch,
1844).

Lo adulto de e ta e pecie son hallado
principalmente n roedore de la familia
Er thizontidae, y la ninfa han regi 
trado en una amplia variedad de av en
America Central, Am' rica del Sur y E 
tado Unido (32 52). La forma adul
ta tienen una distribucion que va de
Panama a Brasil (52) y Arg ntina (8)' en
cambio, n el neartico fueron d tectada
ninfas para itando aves rnigratoria pro
veniente del neotropico, pero no la
con idera como una especie e tablecida
en la regi6n neartica (55). La comproba-
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ci6n d A. longiro Ire en el Uruguay e
r ci nt ba ado en material de ninfa
obtenida obr un ave silv tr (96).

Ho pedador: ligerito (Phyllosearte
entraIls) (N).

Di tribuci6n: d partam nto de Rivera.

E tatus en ruguay: probablemente
resid nte. sto era confirmado cuando

r gi tr la pre ncia de adulto d e ta
p ci d garrapata en Uruguay.

Importancia anitaria: d conocida.

3 - lodes auritulu eumann, 1904.

Lo tinico registro de esta esp ci para
nu tro pai son 10 de Ca amagnaghi
& Bianchi Bazergue (1951) en av ,de
tacando gu dicho autore propu iron
una nu va ub p cie para to j em
plar (22). 0 e conocen nuevo regis
tro y no pudo ncontrar el material
m n ionado.

o pedadore : ave ilvestre: zorzal
omtin (Turdu rufi entri ) (H-N) Y a

bia (Turdus amauroehalinus) (H-N).

Di tribuci6n: departamento d C rro
Largo y Lavall j a.

tatu en Uruguay: probabl mente
r idente. ra nece ario revi ar nuevo
mat rial uruguayo para aber exactamente
a cual 0 cual de la esp ci d 1grupo
I. auritulu corre ponden la garrapata

tabl cida n nu tro t rritorio.

Importancia anitaria: d cono ida.

3) Garrapatas de hallazgo
accidental en Uruguay

1 - Amblyomma argentillae Neumann,
1905.

a pecie fu ncontrada n Uruguay
obre tortuga t rrestre (Ch lonoides

chil n i) introducida de contrabando
para u venta como rna cota. n nu -
tr fauna no i t ninguna e p cie d
tortuga terr tre (1).

Lo prim ro r gi tro de e ta e peci
n Uruguay fu ron r alizados por I. Sam

paio (inedito). Hasta el momento s6lo se
con tat6 u pre ncia en eI departamen
to d Mont ideo. E de r altar que los
lot d la col cci6n de garrapata d
Uruguay d ta p cie conti n n ex-
clu ivam nt macho .

I non1br nla utilizado para e ta garra
pata e d I de Ambl onlma Ie tudini
(Conil 1877)' in embargo, el mi mo
con tituye una sinoninlia de A. argenli
nae (12, 44).

4) Garrapatas cuya presencia debe
er confirmada en Uruguay.

1 - Orltitltodoro afro puertoricensis Fox,
1947.

Exi te material d Uruguay d positado
n la USNTC gue ha ido citado como
imilar a O. puertoricensi (52). No se

senalan ho p dador localidad ni ~ cha
de colecta para e to lotes. Es po ible
que te material corre ponda a O. lala}e.

2 - Amblyomma cajeltllense (Fabriciu ,
1787).

nluy probable gu ta p ci
fundiera durante ano con p cie como
A. dubitatum (= A. eooperi), A. tigrinum
y A. tri t . Pru ba d 110 on 10 r gi 
tro de I literatura, dond la m ncio
n como parasito del carpincho (H.
h) dro haeri) n 10 departamento de
Cerro Largo, Durazno y alto, regi tro
gu probablenlente corre pondan a A.
dubitatuln, garrapata qu para ita comtin
mente a carpincho (98, 99). En 1954 e
citada para perro (78) pudi ndo tratar-

d una confu i6n con A. aureolatunt,
ya qu menciona gu no e A. l'naeula
tUln porgu n 1 prim r "an a' po e
do e polon en v z de uno. Val acla
rar qu A. Inaeulatum (tambi'n A.
tigrinum y A. Iri fe) po e en la primera

o a un e pol6n vid nte y otro muy p 
gu no.

A pe ar qu r vi 6 abundant mate
ri I d An1bl olnma de diver 0 ho pe
dador de Uruguay no omprob6 la
pr ncia de e ta e p ci y como diji
mo ant riorm nte, no i t ningun
j mplar uruguayo d p itado n col c

ciones nacionale 0 xtranjera .

Tampoco se nala u pre ncia en el
tado d Rio Gr nde do ul, Bra iI (31)

Y10 r gi tro de A. cajennense al Sur de
2 en Arg ntina on pu to n duda
(65). Por 10 tanto con id ramo dudo a
la pr enci d A. cal nnen e n Uruguay.

3 - Amblyomnla llelllllall1li Ribaga 1902

E pecie que cu nta con r gi tro anti
guos para bovinos d 10 d partam nto
de Rio N gro y Tacuaremb6 (97, 9 ).
Seria nece ario obtener nuevo j mpla
re de esta especie para confirnl r u
pr ncia en Uruguay, pue no i t
material uruguayo d po itado en ningu
na col cci6n. E posibl gu 0 r gi 
tro de A. neumannl an I r ultado d
la confu i6n con A. tigrinuln 0 A. tri Ie
pue e ta e peci on macro 6pi a
mente, imilares a A. neulnanni (41).

4 - Amblyol1lnla rotlllldatllln Koch 1844

Esta especie ha ido enalada como A111

blyomma agamuI11 Aragao, 1912 por Vo
g lang (98). Ambl omnza agamllln
sinonimo de A. rotundatLl1n y fue halla
da n anfibios y reptil probablement
ex6tico n el zool6gico d Mont id
habiendo e tambien col ctado lar a en
Rhadinea p. en 1d partam nto d al
to (98). Lamentablem nt tampoco
conserva el material utilizado para

tudio por 10 gu n c ario obt n r
nu vo p cimen para confirmar u
pr ncia en Uruguay.

5) Garrapatas diagnosticada
erroneamente para el Urugua

1 - Amblyomma hUff,erale Koch 1844.

La r fer ncias de e ta e p cie para Uru
guay se deben probablemente a una ro
tulaci6n quivocada d la localidad d
hallazgo. Anlbl omnIa g p alLan u
mann, 1899 (un sin6nimo d A. hunl ra
Ie) e d cripta a partir de e pecim n
obtenido de tortuga d I norte d 00
yaz, Uruguay (73). La localidad de ha
llazgo r fier probabl mente al e tado
bra ilero de Goias. Por otro lado la au-
encia de tortuga t rre tr n la fauna

urugu ya indican queA. hunlerale no e ta
e tablecida en el Uruguay.

2 - Amblyoml1la IItaculatu111 Koch, 1844.
Ver tambien A. tigrillunl A. tri teo

Alnbl omnIa maeulatuln una d I
pecie de garrapatas rna citada n la

literatura de Uruguay donde e Ie a igna
una distribuci6n que abarca ca i todo 1
pai ,ademas de una amplia gama d ho
pedadore [humano perro, ovino b
vino , carpincho, zorro, gallina, p rdiz
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(Nothura maculosa)] (100, 101, 98, 9,
99 78 25). Antblyontnla maculatunz esta
reconocida en 10 iguientec;i pai e d
Am'rica del Sur: Colombia, Ecuador,
Peru y V nezuela (A.A. Gugli Imone,
in'dito). n el cono Sur de J meri a e
r gi traron numero a confu iones con
A. tigrinu111 y A. tri te, como (" efialado
por Kohl (1956) y Guglielrnone et af.
(1982) (57, 40).

Por 10 tanto, la referencias d A. nzacu
latunt de Uruguay deb n ser consid ra
da con10 confu ione con A. tigrinunt 0

A. tri teo En Uruguay incluc;;o e la ha
fialado como tran n1isora de rickett io

i cutan 0 ganglionar por Rickettsia co
llorii (25) y productora de panllisi por
garrapata en un perro (98).

3 - Boophilu annulatus (Say, 1821).

i te un regi tro d Rhipicephalu a17
nulatu ( ay 1821) un sin6nimo d B.
annulatu para Montevideo (72). Sin
embargo el Uruguay no e corre ponde
con I ar a de disper ion de esta garra
pata de 10 vacuno .

4 - Ixode affinis eumann, 1899.

ta speci di tribuye de de Mexico
ha ta P ru y Bra il (32). Lo j mplares
de Brasil corre pond rian n r alidad a I.
aragaoi (D.M. Barros-Battesti, com.
p rs.) y, la cita exist nte d ta e pecie
en ci rvo de Mina , se tratrtria de una
confu ion con I. pararicinu (48).

5 - Ixodes hexagonus Leach, 1815. Ver
tambien I. pararicillus.

xi te un r gi tro de Ixode he agol1u
(una e p cie paleartica) en bovinos de
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Diagnostico

Enferllledades diagnosticadas en peces ornamentales tropicales de
criaderos de Uruguay: I. Parasitosis.

Carnevia, DIy G Speranza. 1

n e to ultimo tiempo 10 p c s ornamentale e han inte
grado como rna cotas a la clinicas veterinaria demandando
d 10 col ga conocimiento tanto de u rnantenimiento como
d us patologia . El presente e tudio s plant a con el objeti
vo de conoc I' la nD rmedad que aD ctan a to pece n

ruguay. tudiaron 44 pizootia ocurrida n riad 1'0 de
pece ornam ntale tropicale, identificandose los siguientes
para ito : Ichth obodo necator Piscinoodinium pillulare,
He~ amita p. Spironucleu el gan , Ichthyophthirius 111ultifi
Iii , Trichodina p. G rodact Ius p. Dactilogiridos
Camal/anus p. y n rnatode in id ntificar. La para ito i
rna fre u nte fueron dactilogiro i (gu ano d la branquia )
girodactilo i (gu ano de la piel), opacidad contagia a de la
pi 1 pOl' protozoario ictioftiria i (punto bl nco) y protozo
o i inte tinal ordenada en forma d creci nt . Predominan
la infe ta ione multiple (72 %) d para ito obI' la im
pi . e comparan esto re ultado con anterior trabajo y

n hallazgo de otros inv tigadores.

Palabra clave: pece ornamentale para ito.

SUMMARY

Ornamental fish have now been integrated a pet in veterinary
clinic d manding knowledge of both maintenance and their
commonly occurring pathologies among veterinarians. Thi
study aim to identify disea affecting uch fi he in Uru
guay. Forty four epizooti were studied, a occurred on tro
pical ornarn ntal fi h farms, resulting in the identification of
th following para ites: lchthyobodo necator, Piscinoodinium
pillulare, He amita p., Spironucleus elegans, lchth ophthirius
multifilii , Trichodina p., G rodactylus p. Dact log rid,
Cal1tallanu p. and unidentified nematodes. Mo t fr qu ntly
oc urring para it in decrea ing order, were dactilogiro i (gill
worm) gyrodactylosis ( kin worm) protozoan contagiou
kin opacity, ichthyophthiria i (white pot di a ) and in

t inal protozoo i . Multiple parasitic infe tation a pre
dominant (72%) over single type. The re ult obtained w re
compared with pI' viou inv tigations and with those of oth r
author.

KeyJvord : ornamentalfi h, para ites.

Lo pece e tudiado provienen de epi
zootia d clarada en e tablecimiento d
cria de peces tropicale (piscicultura)
can finalidad comercial. En todo 10
c~ os e realizo una vi ita allugar, anam
ne i arnbiental y anali i de la condi
cione de mantenimiento de los ejempla
re (in talacione ,calidad del agua ma
nejo ,alimentacion, etc). Ejemplare a£ c
tado fueron tra ladado al laboratorio
del In tituto de Investigacion P que
ras "Prof. Dr. Victor Bertullo" para u
diagno ti o. En todos los ca os e reali
zo un examen cHnico, eguido de fr ti
de piel, 10 que e ob ervaron al micro 
copio optico en fresco y po teriormen
te algunos ej mplare fu ron acrifi a
dos para n cropsia. Durante la n crop
sia se ob ervo aspecto y Ie ione exter
na ; 10 arco branquiale fueron ob r-

TROD
EI m rcado d rna cota e encu ntra n
e pan ion en nuestro pai abarcando no
olamente a la pe ie tradicionale

(canino y D lino) ino tambi'n aves
de jaula 1'0 dor ,anfibio reptile y
pece . El ca 0 e pecifico de los peces
ornamentale que tenia ha ta la decada
d 10 80 un d arrollo lin1itado en Uru-
guay e ha tendido en e tos ultimo
ano a trave d la clinica veterinarias
a practicam nte todo 10 barrio de
Mont video y a ca i todas la ciudade
d 1 interior d I pai . Segun un releva
mi nto de criad 1'0 de pece ornamen
tale d Uruguay (1) e dan en nue tro
par uno 44 600 pec tropicale y unos
76 000 P c d agua fria pOI' ano; ti
mando e qu la venta d pec (inclu
yendo 10 que se importan de de otros
pai e ) alcanza a unos 250 000 pOI' ano.

to nuevo gropo d animal s d com
pania que han ido int grando a la pro
fe ion veterinaria, d mandan d 10 cole
ga conocimiento tanto en materia d
v nta d jempl I' ,alimento y acce 0

rio para su mant nimiento, como de
ori ntacion ante la con ulta clinica,
cada vez rna fr cuent . En anterior
trabajo expu imo 10 diagno ticos I' a
lizado n p ce de agua fria (2), en ge
n ral n pece ornamentale (3) 0 en al
guna familia pecifica d p ce tropica
Ie (4, 5). n I pI' nte trabajo reuu
m n 10 diagno tico de para ito i en
p c ornamental tropical d criad 
1'0 de Uruguay, ac ualizando alguno
diagno tico y itando alguno pOI' pri
mera vez can 1 bjetivo d ervir de
antec dente e informacion a 10 proD
sional s que trabajan n la clinica de pe
queno animal .

MATERIALES Y TODO
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ado a1 micro copio en fr ~ co y exa-
n1ino e1 a pecto macroscopico de 10 or
gano int rno con po trio" ob ervacion
micro copica de aplastad de higado,
bazo y rinon. Por ultimo, S ob rvo al
micro copio 1contenido del tubo dige 
ti o. Para la ob rvacion de protoz ario

utilizo en alguna oport nidades tin
cion con Oi may n otro caso irn
pr gnaci6n argentica de ](lein, segun
rn todologia r comendada por K im (6).

Fu ron reI vada 44 pizo tia entr 10
ano 1997 y 2002. Lo ejelnp1ar e tu
diado pertenec n a las tre fan1ilias qu
con tituyen 1grue 0 de la ria d p ce
ornamental en Uruguay: a) Cichlidae
(Pteroph Iluln calare S. Inph) odon
axelrodi) b) B lontiida (Betta
plendens, Trichoga fer trichopteru ), y

c) Po ci1idae (Poecilia reticulata, Poeci
fia phenop, Xiphophorus helleri, Xi
phophoru variatus).

e identificaron 10 igui nte para ito
rd nado taxonomicament :

* Protozoa arcoma tigophora: Ichth 0

bodo necafol; Pi cinoodin 'unt pillulare
H _~anlita p. y pironu leu I gan .

* Protozoa Ciliophora: Ichth ophthiriu
multifUii y Trichodina p.

* Platelminta Monogenea: G rodact lu
sp. y Dacti10giridos .

* Nematoda: Can1allanu p. y nen1ato-
d s in id ntifi ar.

Lo hallazgo d ectopara ito di crimi
nados por e p cie y pre ad en por
centaje de u pr ncia en 1a totalidad
de epizootia e tudiadas para cada espe
ci , e mue tran n el cuadro 1 y 10 ha
llazgos de ndopara ito , en 1cuadro 2.

egun e d pr nde d 1pre ent trabajo
la ectopara ito i rna fr cuente en
pece tropicale on la d bida a trema
tod monogeneo de pi 1 y branquia ,
seguidas por aquella cau ada por e1
protozoario Ichth obodo necator. En
cuanto a la ndopara ito i , e1 "punto
blanco" d bido a Ichthyophthiriu mul
tifilii fue la rna frecuent n el total d
ca 0 . Un ca 0 p cial 10 con tituy n
10 p ce d la familia Cichlidae en 10
que ob rvo u 100 % de in£ taci'n
por protozoario inte tinale .

Del total d epizootia tudiadas, el
72 % corr pondio a in~ tacione mul
tipl (d ' ta, n 47 % fueron in£ ta-

cione para itarias multiple y un 25 %
para ito i a ociada a bact riosi). 0
lamente un 28 % de las pizootia fue
ron diagno ticada como para ito i
imple.

Pi cinoodiniunl pillulare, Trichodina p.
y Carnal/anus p. on diagno ticado por
primera vez para pece ornan1ental
tropica1e criados en Uruguay.

D SCUSIO

Al comparar 10 para ito hallado n
peces ornamenta1e tropicale con 10
encontrado en pece ornamentale de
c1ima tetnplado (Cara siu auratl{ ) pu
blicado n anteriore trabajo (2) Uf

g n los siguiente comentario :

-En ambos grupo de pece on Ina fr 
cuente la infe tacione multipl
(57 5 % en e1 ca 0 de C. auratu y 72
% en el presente caso). E to d b
probablemente a que la mayoria d la
epizootia e declaran ante problema
de manejo que afectan a la ca1idad d I
agua y con ecuentemente la d fen a
inmunitarias del huesped, obrevinien
do entonces para ito i a partir de 10
para ito que exi Han en la pobla i' n
en forma a intomatica.

Cuadro 1. Hallazgo d ectopara ito expr ados n pore nt je de la epizootias e tudiada .

0 Ich Tri Pi Gyr Dac
Especie afectada

epizootia (0/0) (%) (%) (%) (%)

Cichlidae S)lnph odon a quifa ciata 4 50 - - 100 50

Pt roph) lhun calal 4 - - - - -

B lontiidae Betta plend 11 4 - - 25 25 -

Trichoga t r trichopterus 2 - - - - 100

Poecilidae Poecilia reticulata 10 - - - 20 30

Po cilia sph nops 50 - - - 25

Xiphophoru h lleri 12 17 - 33 41

Xiphophoru variatu 2 - - - 50 -

Totales 44 18,2 2,2 22 27,3 31,8

Ich: Iclrthyobodo necator; Tri: TriclrodillG p.' Pi : Pi ci"oodi"iuln pillulare; r: G) rodact) III p.' Dac: Dactilogiridos.

30 Veterinaria, (Montevideo) 38 (150-151) 29-34:2003



uadro 2. Hallazgo d endopani itos expre ados n pore ntaj de las epizootia studiada.

Ich Spir He em
Especie afectada N° epizootias

(%) (%) (%) (%)

Cichlidae S mph sodon aequifa ciata 4 - - 100 -

Pteroph !fum calar 4 50 100 - -

Belontiidae Betta plenden 4 - - - 50

Trichogaster trichopteru 2 - - - -

Poecilidae Poecilia reticulata 10 - - - 30

Poecilia phenop 8 - - - -

XiphopholU hell ri 12 50 - - -

Xiphophoru variatu 2 100 - - -

(%) Totales 44 22 7 9,1 9,1 11 4

Jeh: !clttl,)oplttltirill 11I11ltifilii' pir: Spiro1lucleu sp.· Hex: Hexamita p.' em: nematode inte tinales.

-En ambo grupo la incidencia nlayor
corre ponde a para ito i pOl' Mono
g neo d pi 1 y branquia (47 5 % y
o% r pe ti amente para el ca 0 de

C. Cluratu y 27 3 % y 31 % I' pecti
amente para el pre ente ca 0).

- i bien la para ito i pOl' 1. Jnultifilii
fu baj en riadero d C. auratus
(2 5 %) fue alta en el ca 0 de los peces
tropical (22 7 %).

omparand nu tro hallazgos en indi
vidu d Ia familia Poecilidae ( olam nt )

n 10 publicado pOl' Londin ky et al.
(4) en ontramo qu :

- n nu tro trabajo hallan pI' vaIen-
ia nlay r de Monogeneo de piel y

branquia 21 otic> y 31 2 % contra 13,
% y 6 6 % r pectivam nt ).

-En I pr nt ca 0 ob rvo una ma-
yor pr aI ncia d 1. lnultifilii (25 %
contra 13 3 %).

otro encontramos alguno para I

t que no e tan citado en dicho traba
j (I. II atol~ Trichodina p. CaJnall
anu p.).

to autore citan ce tod int tina-
Ie (in identificar), 10 que no fueron
n ontrado en I pre ente tudio.

Prob bl m nt la diD rencia d ban a
qu Londin ky tal. (4) analizaron j m
plare de un criad ro y com rcio d p 
c ornam ntal incluy ndo tanto p 
c criado como importado d d pat
se vecino . rni ntra qu no otro ola
m nte trabajamo con p c criado n
Uruguay.

n I cuadro 3 comparan nu tro re-
ultado can 10 d onroy et al. (7),

qui n tudio varia patologia n p c
ornam ntal d P ru olonlbia y Ven 
zu lao La difer ncia d incidencia n
Ia para ito i d 10 pe tropic I
Uruguay tudiado n 1 pI' nt tra
b jo comparada con 1 ncontrada n

01 robia, P ril y V n zu la e d b n
guramente a qu no otro hem s on-

id rado olanl nt diagno ti 0 n cria-
dero de p c ornamentale, mi ntra
qu n 10 otro trabajo con id raron
diagn' tico real izado n pee captu
rado n la natural za. to xplicaria la

no xi t n ia de para ito con cicIo indi
recto (metacercaria por ejemplo) n la
necrop ia realizada en nue tro pai y
qu muy dificilmente e puedan c rrar
e to cicio n criaderos como 10 qu

i ten en Uruguay ba ado en in tala
cione ai Iada d 1nl dio ambient ,con
cria en acuario utilizando agua de la r d
domiciliaria. Otro para ito qu on fa
cilm nte controlable m diante trata
miento con [armaco , tambi ' n on rra
dicado de 10 criad ro qu manti n n
poblacione de p ce rna meno c -
rrada ,como I ca 0 d 10 cru ta 0

ectopara ito . Par to, olamente on
diagno ticado en pee capturado n
la naturaleza y no en p c riad n
cautiverio.

Kinl et al. (8), e tudiando Ia aD ccion
para itaria d 15 e p cie de pece or
n m ntale tropical n area encon
traron qu la para ito i rna comun
fu ron debidas a Ichth) ophthiriu nudti-
filii . A imi rna encontro qu para b r
bus tetrazona (Puntiu t trazona) la
para ito i que producian mayore pro-
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Cuadro 3. Comparaci6n de hallazgo para itario n p ce tropicales de Uruguay con pees tropicale de Colombia
Peru y Venezu 1a (dato como porcentaj d hallazgos en 1a necrop ias).

Parasitosis

Opacidad Contagiosa de la Piel (*)

G rodactylus sp.

Dactilogirido

Ichth ophthiriu multifiliis

Spironucleu p.

Hexamita p.

enlatodes intest inale

Mixo poridio i

Metacercariosis

Acantoc ' falos

Ce todes

Hirudineo

Uruguay

22,7

273

31 8

22 7

9 1

9 1

114

Colombia

53,8

52,6

51 6

71 0

4,2

35 0

42,7

29,7

60

60

Peru

20,

10,8

39,0

30,2

54

22,8

26,6

25,1

54

64

3,8

Venezuela

5,

88,2

5 8

11 6

29,4

(**) 23,5 4,0 20

(*) incluy Tricltodilttl p. Pi cinoodinium pillulare, !clttltyobodo necator.
(**) incluye Argulo i:' Ergasilosis e Isopodosis.

bl l11a de mortalidad eran debida a in
f tacion multiple de 1. multifilils y
Tri hodina sp'.· para lebi te'" (Po eiJia
r tieulata) las int taciones rna comu
ne fu ron Calnallanu eotti y
Tetrahyn1ena carli i; p ra platy
(Xiphophoru maeulatu ) la infestacione
rna comun fueron pOl' G; rodaet) Ius
bullatarudis.

En un reI vamiento d panisito en p 
c ornam ntales d Florida (EE.DU.),
Meryman (9) encu ntra qu 1 35 %
portador d protozoario para ito, eI
38 % e portador d tremat de mono
g nea I 13 % d n matode el 2 % d
hirudin 0 y 12 % de crusta ,eo; 10 qu
enalaria 1 amplio pOl' enta' e d pece

portadore a intomatico de parasitos.
Por todo e to pen an10 que 10 para i
to diagno ticado en I pre .nt trabajo
on 10 que e encuentran in talado en-

z06ticam nte n 10 criader p rduran-
do en la poblacion d pece criado

n Uruguay, y produciendo p ri6dicos
cuadro de epizootia . Repre ntarian
aqu 110 n1a re i t nt a la a cion de
10 farmaco indo olam nte contro
lados por los tratan1iento aplicado por
10 criador p 1'0 permaneciendo una
ci rta para itofauna en quilibrio con 10
mecanismos de£ n ivo d 10 pece , d
modo de producir epizootia nu vam n
t eu ndo 10 p c d bilitan pOl' rro
res d man jo. E to debe r t nido en
cuenta pOl' 10 com rcio de venta peee
ornamental ya qu al tra ladar 10 pe-
ce de los criadero in taiario en los
acuario COIn rcial 1 tre d I tran -
porte y la adaptaci 'n a 10 nuevo luga
res pueden s I' estin1ulo uficl nt para
des ncadenar epizootia con I vada
mortalidad.

CO CLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

S diagno tican la iguiente para ito-
i en criadero de pec ornamental

tropicales de Uruguay, en ord n decre
ciente egun u porcentaje d aparici6n
en la epizootia estudiada: Dactilogi
ro is (gu anos de la branquia),
Girodactilosi (gusanos d la piel)
Opacidad Contagio a de la Piel por Pro
tozoario , Ictioftiriasi (punto blanc )
Nematodia i inte tinal y Hexan1itia i
intestinal.

S citan pOI' primera vez para p c 01'
nalnentale tropicale en Uruguay 10
para ito Piscinoodinilun pillulare
Triehodina p. y Camallanu p.

Predominan la in estacione multipl
de para ito sobre la impl debido a
que generalment coexist n problema
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d manej 0 y calidad de agua como cau a
de la epizootia ,predisponi ndo en e 
to ca os a que la mayoria de la para i
tofauna pr ente en forma a intomatica

n 10 pec e de arrolle imultanea-
mente y oca ione sintoma clinico .
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Instr~cGiones para los aotores

REVISTADE LA SOCIEDAD DE MEDICINAVETERINARIADEL URUGUA

t rinaria es la r ista oficial d la 0

ciedad de M dicina Vet rinaria del Uru
guay destinada a publ icar articulos n idio
tna espanol s br t mas tecnicos, cienti
fico y otras comuni aciones reD r nte a
las Ciencias t rinaria .

Los cont nidos y opiniones incluidos en
los articulo son responsabilidad e clusiva
d los autores.

I TR CCIONES PARA LOS
UTORESDETRABAJOSPARA

PUBLICAC 0

orma generale

Los trabajo e n ianin a la ociedad de
M dicina V t rinaria del Uruguay, Con e
jo Editor d la re ista Veterinaria erro
Largo 1895 CP 11200 Montevid 0 con
un original y dos copias y en diskette
(3.5").

La etiqueta d I disk tte debenl onten I' el
apell ido del prinl I' autor las primeras pa
labras del articulo y I nombr del proce-
ador de texto utilizado. El texto s ra ar

chivado n documento Word y no d b ra
cdr d 20 pagi nas n formato carta

(21 6 x 27 9 cm), escrito en una ola cari
lla con margen de 2 5 em a cada lade y
d bera est r eseri to con caract res de 12
punto con int rlineado doble. Los cua
dro y figuras deb n ir al final del manus
crito ( ada una n hoja aparte). Las figu
ras deb n estar fuera d I manuscrito h 
chas en E c 11 0 Po r Point. Las foto
grafias 0 impresion s seran en blanco y
n gro en un n1a imo d 5 que eran adjun
t das al original con I yenda en hoja apar
te y numeradas al dorso indicando I borde
superior del' cho. Las fotografias 0 i1us
tracion s n color podran s r publicadas
pero a costa de los autores, no s ac pta
ran diapositivas.

Los autores solicitaran por nota aparte y
con la firma e todo ellos la publicacion
d I trabajo designando a uno de los mis
mos para ser enviada la correspond ncia
(indicando dtr cei6n postal completa, te
I 'fOll0 f y corr 0 lectronico), d jan
do e e tabl ido qu I mismo no e ha
publicado ni s ha ren1itido a ninguna otra
publicaci6n p riodi a. e aceptaran traba
jos que hubi ran sido publicado como r -

umen s 0 con1unicacion s cortas en con
gresos simposios 0 jornadas debiendose
en e te caso indicarse n el pie de la pri
mera pagina del articulo.

Los trabajos recibidos s ran evaluados pOl'
el Consejo Editor pudiendo darle los desti
nos sigui ntes: ac ptarlos, devolverlos a
los autores para su adecuacion 0 r chazar
los. EI Cons jo Editor los clasific ra en:
I. Trabajo ci ntifico (articulo original
revision) y 2. Trab jo de divulgaci6n
(practica vet rinaria diagnostico t cno
logico conferencia). Los autore tcndran
derecho a 3 revista .

Los trabajos ae ptados para publicacion
pasan a s r propiedad intelectual d la
SMVU quedando los derechos de publica
cion del trabajo a su cargo. Las reproduc
ciones parciale 0 total s solo pued n rea
lizar e con la autorizacion scrita del i
tOI'.

1. Trabajos cientifico

Es una publicacion que porta y amplia el
conocimi nto 0 la compr nsion de un pro
blema d terminado y que d scribe I' ulta
dos original s qu conti n uficiente in
formacion como par' que otro inv stiga
dor pueda: evaluar las ob rvaciones, re
p tir los experim ntos y comprobar I s
conclusione . Un articulo origin I requi 
r rigor cientifico, expre do con logica,
claridad y precision con una xten ion en
funcion de los resultados y rcspalda 0 pOl'
citas bibl iograficas imprescindibl s. xis
tint un arbitraje de stos trabajo que s 
ran valuado pOI' mi n1bros de un on1ite
d Arbitros de la revista V t rinaria.

2. Trabajos de divulgaci6n

Son aquellos trabajos que no cUlnp1en on
las normas de trabajos ci nti ficos origina
I spero qu su ontenido s de un interes
o seriedad tal qu merece u publicacion.

EI ons jo Editor e aluanl I trabajo y 10
clasi ficara segLln su cont nido n: practi
cas veterinarias diagnosticos, te no16gi
co con~ rencias ducaci '11, II otro s glln
corr ponda. Tambien podran ser publ ica
da Cartas aI ditor de int rcambio profe
siona!.

Normas de redacci6n para Articulos
Originates

Contendran los siguientes elem ntos:

Titulo: era 10 n1as br v posibl y conci
so, I' fl j ndo xactamente 10 que 1 tra
b jo contiene. scrito en 111inuscul s.

Non1bre de Autor s: ap Ilido inicial del
nombre I • otro/s nombr s

ejemplo: Vidal L.l. Gom z J.2

direcci 'n:( n pie de pagina): jemplo: I De
partamento de Bovino acultad d ien
cias Veterinarias, Suipacha 698, Buenos Ai
r s Argentina tel.: (497)3002511 e-mail:
vid I@facvet.com· 2 Facultad de Veteri
naria.

etallara solamente la dir ccton postal
eompleta del autor responsabl 0 corr 
pondiente, para los demas autores sol 
mente el nombre de la institucion.

RESUME

Dare! una id a clara y precisa d I conteni
do, s ra una version en miniatura del artI
culo, cont niendo: objeti 0 material s
y n1 'todos, resultados conclusion. 0 deb
excederse de 200 palabras. Escrito en
panel en tiempo pre ente y en un solo
parrafo lu go del ncabezado d I titulo y
los autores.

EI resumen con texto n ingles se d nomi
nara: Summary.

Palabra clave

El autor propondra las palabras clave qu
repres nten al contenido del te to para
una clasificacion y busqueda bibliografica.
Se permitiran hasta 5 (cinco) palabras.

Las rnismas palabra en idioma ing1 's (Key
words) seran agregadas para complemen
tal' el Summary.

INTRODUCCIO

Los autores deb n suministrar ant ceden
tes su ficient s sobre el tema para que el I c
tor no d ba recurrir a otras publi aciones
anteriores y para que comprenda la impor
Lancia 0 trascendencia de la investiga ion
que e comunica. D ben I' Drirse al cont 
to en gen ral (n I mundo, etc.) y en parti
cular ( n el pais), ligiendo la informacio
nes mas reci nte y mas rei vantes.

S d ben dar los fundatnentos ci nti ficos
del estudio y d finir claran1 nte cual es el
proposito d escribir el articulo precisan
do en el tdtimo parrafo los objetivos del
trabajo. Escrito en tiempo present

MATERIALES Y METODOS

Los autores deben dar suficientes det 11 s
para que un investigador comp tente pue
da repetir los exp rimento y definir I
diseno experim nta!.

Describir claram nt los animal s utiliza
dos, su t1l1merO, especi genero raza, dad.
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D s ribir Clara111entc la man:;a 111 d 10 y
origen (ciudad y pais d I fabric nte) e los
quipos utilizado . Los r activos droga 0

111 dicam ntos deb n d scribir e por su
nombre gen'rico 0 qUi111i 0 0 por marcas
C0111 rciale patent das (que se nalanin al
pie d pagina).

Lo nl 'todos y proc dimi ntos d ben ser
detallados y bibli graficam nte r fer ncia
do . Deben preci ar e on claridad, tienl
pos t mp ratur etc. Los nlet dos de
los nalisis e tadisticos d be s nalar e y
citar e bi bl iogra fica1n nt .

RE ULT DO

La d cripci6n de los resultados obtenidos
debe presentarse con claridad. Prim ram n
t hacer un "pantallazo general' d los
r ultados e p rimentales y t U go pueden
describirse en cuadros (tablas) 0 figuras
(grafico ,dibujo foto rafi s) los dato
de los exp rim ntos. 0 deb n pr sentar-

datos r p titi os 0 d masi do ext nso
y etalli tas.

D ben usars nl didas d I sistema Jlletrico
d cim I d ntro d 10 posible LI otras medi
das con encional s. Lo nalisis estadisti
cos de d t deb n senalar 1I igni ficaci6n.

D b r dactarse en tienlpo pasado

DI CUSIO

Deb 11 mostrar las relacio es entre los
h chos ob er ados, con las hip6tesi d I
pro pi0 ex per imen toy/0 co 11 I teo ri as
r ultados 0 onclusion s de otro autor s

Fornlule las conclu iones n forn1 clara.
D ben aplicarse la r f r ncias bibliognl
ficas al periIn nto y no abundar en de
ta lies no stud iados.

Deben ponerse la significaci6n d los
resultados y e itar las repeticiones.

Escrito en tiempo pasado n tercera perso-
na d I ingular 0 plural segun corresponda.

o CLU 10 S
e d b n dar interpretacion s que sean j L1S

ti ficadas por los datos.

d ben r sumir y globalizar las conclu-
ione par ial s que se obtuvier n d dife

rentes r ultados del trab jo. No deben
dar e conclusiones d masiado g neral s.

Deb hab r una coherencia entre los obje
tivos, los resultado y las conclusione pu
d i nd sug ri rs r con1 ndacion s.

Agrad cimi ntos
Debenl constar 1 non1bre d las personas
y I instituci6n a la que pe- tenecen ha
ci ndo menci6n al moti 0 del agradeci
nl iento. Debe s r escrito n fonTIa conci-

36

sa y hacer r fer ncia a matcriales 0 equi
pos y al apoyo financi roo

Referencias Bibliograficas
En I t to: Al final d c da cita bibliognl
fica s colocar': I nllmero correspondi nte
al autor con punto. Si e isti ran varias
citas en el mismo parrafo se citara de la
sigui nte n1anera ( j.): (8 10 12-14 22).

i e ncccsario mencionar un autor en el
t to, se scribira I apell ido del 1er. autor
entrc par' nt sis' si los autores fueran dos se
colocaran los apellidos d ambos y entre
111 dio I simbolo . En todos los casos d 
b ra citarse ad mas el numero correspon-
di nte 1 r ~ rencia bibli grafica.

En el it n1 d Refer ncias bibliognlfica :
Debe hac rs esp cial at nci6n al te to
de las r } rencia bibliograficas no e ac p
taran trabajos nlal r f renciados. Las re
f renci deb n c locars norden al fa
b'tico de autore num r ndo las obras ci
tadas y consulta en I t to. D bran

itars d la siguient manera: Apellido
seguido d coma y un e pacio (,) y luego
I (s) inicial( s) s uida(s) de un punto (.).
Ej. : G nzal z R.. i hubieran vario auto
res d b n s pararse ntre i pol' un punto
y COll1, ('). A continu ci6n se colocara 1
ano d la publicaci6n entre parentcsi .
Ej mplo: Gonzal z, R.. L' pez A. (1989).
Mas d una re~ ren ia d I misll10 autor se
ordenara en orden crono16gico decreciente.

Despu ' s del ano cscribir' el titulo d 1 ar
ticulo t rminado n punto. Las r vistas ci n
tificas seran cit da segun I abr iaturas
convencionale , ej.: Am.J.V t.Res. 0 I nom
bre c mpl to de la revi ta seguido por el

olunlen I nUll1ero ntre parente is segui
do por los nun1 1'0 de paginas precedidos
pOl' dos puntos ejemplo : 12:44-48. 6 tam
bien: 12(8):44-48. Ejernplo: Gonzal z R.·
L6p z A. (1989 Paraquer tosis n suinos.
AITI.]. Vet. Res. 12(8) :44-48.

En el caso de la cita de libros se indicara
Autores (Ano) Titulo nO de dici6n (salvo
la 1ra.) Lugar de dici6n ditorial anti
dad de pagina del libro. jemplo: Rosem
berg r G. (198) n~ nTIedad s de los bovi
nos. 2a. d. rlin Ed. Paul Parcy 577 p.

En e1 caso d la cita de capitulo de libros
e indicara Autore (Ano) Titulo del capf

tulo In: Autor s ( ditores) del libro Titu
lo del libro Edici6n Lugar de edici6n
Editor Paginas ini ial y final del c pitulo
pI' c dido pOl' pp Y entre gui6n. jemplo:
Dirksen G. (1983) nfermedades el apa
rate digestivo. n: Ros mb rger, G. n
ferll1edad s de los bo inos. 2 . ed. Berlin,
Ed. Paul Parey pp. 235-242.

En la cita d congresos: Autores (Ano)
Titulo d 1 articulo. Nombre del congreso.

Nllm 1'0 ordinal del congr so, iudad Paf
pagin S.

En la cit de una tesis: Autores (Ano) Ti
tulo de la tesis. Tipo de t sis (ej.: doct r
veterinario) Instituci6n iudad Pais.

n la cit de cOlTIunicaciones per onale :
se cita el Nombr (apel1ido inicial d I
nornbre) (Ano) s ha una llamad y e
cita al pie de pagina con 1 t to: OIllU
nicaci6n p rsonal. 0 citar en la r f 
rencias bibliognlficas.

Cuadros

Los cuadros deben tener un nO de identi fi
caci6n correlativo que figurara en el te to
y contendran un t to de titulo en la par
te uperior. Deben cont ner informaci6n
sobre el cxperimento que 10 autod fina.
Las referencia 0 simbolos d 10 uadro
se pI' sentaran al pie d I mismo en I tra
cursiva de tamano 10 punta . Ej mplo:
Cuadro 1. Variaci6n de I temp ratura n
fun c i6n e I ti eIn po. Ej en plod pie de
cuadro: T = t nlperatura t = ti mpo ( n
minutos). Si I cuadro no es ori inal citar
la fuente (Autor y aiio) ell pie de pagillo.

Figuras Grafico

La figuras 0 graficos d ben tener un n° d
id nti ficaci6n corr lativo qu corresponda
con el te to y contener un te to de defini
ci6n del ontenido en la parte inferior, con
leyendas y definici6n de los simbolos utili
zados. i la figura 0 gnlfico no s original
citar Ja fuente (Autor y ano) n pie de pagi
na.

Foto

Las fotografias yep ciallTIente las mi
crofotografias deben contener una cala
de re~ rencia. Deben tener un nO de identi
ficaci6n correlati vo que corr sponda con
I texto y contener un texto de d finici' 11

del contenido en la parte inf rior con I 
yendas y d finici6n de los Sill1bolos lItili
zados. Si la fotografia no es original cit r
la fu nte (Aut r y ano) en pie de pagina.

Normas de redaccion para
Revisiones

Es un trabajo ci ntifico con el objetivo de
f ctuar una revision 0 recapitulaci6n ac

tualizada de los conocinlientos pre entan 0
una valuaci6n critica de la literatura publi
cada s gun la perspectiva del autor. Este tipo
de trabajo pernlite una mayor discrecionali
dad en la pres ntaci6n d la organizaci6n
pero debe mant ner rigor cientifico. Debe
ran d scribirse los objetivos y el alcance que
se pretende lograr. La cita de bibliografia sera
la Inis1na que la de los articulos originales.
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