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A mis e timados colega ,

La dinamica de las In titucio
nes, y las di tintas alternativa
que se van sucediendo en el
transcur 0 de los hecho ,hacen
que circun tancialmente cam
bien los actores flSico :' pero no
sus funciones, que e la base e
in piracion, que Ileva a un g u
po humano a trabajar ~or ello.

Nos ha corre pondido por di 
po iciones e tatutaria;, hacer
no cargo de la pre idencia de
la Sociedad de Medicina Vete
rinaria del Uruguay. Una In ti
tuc· on que rige 10 de tino de
la profe ion veterinaria, que e
aproxima a cumplir u jovene
100 afios en el umbral de un
nuevo siglo y en el co .enzo de
una nueva centuria. Como la
mayoria Ie ha tocado vi vir tiem
po de bonanzas y de vientos
arrachado , integrada l?or pro
fe ionales que han dado su
tiempo, su conocimientos, 10
mejor de u esfuerzo, para cum
p ir con los alto fine, que
como grupo integrado por uni
ver itarios, la sociedad entera
espera y Ie demanda.

Retirado hace e caso tiempo del
ejercicio profe ional activo,
tran currido un lap 0 importan
te que fuimo protagoni ta y
actores directos de su funciona
miento el hecho de reingre ar
a u cuadro directivo, no con
duce a re lizar un balance y un
analisi de 10 que hicimo y aun
nos re ta por hacer. Al gremio
Ie ofrecemo in ningun tipo de
limitacione ,la experiencia que
no deja, el tran cur 0 de cua
renta ano de ejercicio exclusi
vamente liberal, como unico
medio d vida, iniciandono en
una epoc dur y dificil, en la
que hubo que derrumbar barre
ras y mu ho mito . De 10 que
hicimo en el acierto 0 en el
error, 10 juzgaran la uce ivas
generacione . De 10 que hare
mo en la ociedad, 0 procura
remo hacer 10 decidiremo
junto a 10 demas compafiero ,
unido te iendo como destino
prioritario y obre 10 cual no .
transaremo , elevar el nivel de
la profe ion, marcando
especificamente, u re ponsabi
lidad y u gravitacion, en la
areas que realmente tiene que
actuar. E 0 lugare e conquis-

taran no exigiendo un sitio para
el veterinario, sino un lugar para
la idoneidad y la eficiencia, para
la cual i e ta preparado, e ca
paz de demostrar. Condicione
esenciales y pilar fundamental,
para en ayar cuale quier terre
no, la defensa de los fuero pro
fesionale . Iremo en procura de
10 valore cientifico y huma
no donde e encuentren. Abri
remos las puertas de la Socie
dad al Pal y a la Region, in
atadura de ningun tipo, con
gran amplitud, muy atento a Ia
inquietude de 10 colega,
iempre di pue to a e cuchar,

compartir 0 di crepar con quie
ne no ilu tren con u argu
me tos y ana propo ito. E
la manera de entirno digno
deposit rio de la re pon abili
dad, que tanta gen e de tanto
valor que no ha precedido, en
el ejercicio de lln cargo can tan
to contenido y elevada proyec
cion. A mi colega de todo el
pais, la region y el mundo: a
Iud !!! ...

Aldo Perez Riera.
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Efecto de la permanenc·a de las esponjas intravaginales de cetato de
fluorgestona sobre el inicio y duracion del celo en cabras*
Ron1ano, J.E l

,. Fernandez Requena, L.2

RESU E

EI objetivo del pr ente en ayo fue evaluar 3 dife
rente permanencia de e ponja intravaginales im
pr gnada con 40 mg. ac tato d fluorgestona ( GA)
rna 400 IV d gonadotropina equina (eCG) obr 1
inicio y duraci6n d 1ce10 en cabra . Se uti1izaron 15
cabra Nubian multipara en 1actaci6n dividid al azar
en los siguiente grupo : A. 20, B. 18 y C. 16 dfas de
permanencia. 400 IU de eCG e inyect6 al retiro de
la e ponja . El tro e detect6 durante 5 dia luego
del retiro de la ponja m diante el u 0 de un ma
cho va ctomizado cada 6 hor (0600,1200, 1800 y
2400 hora ). El tro comenz6 (media ± DS) a la
31 5 ± 57,35,0 ± 13,4 y 30,0 ± 4,2 hora para 10
tratamiento A, B y C, re pectivamente. Su duraci6n
fue de 240 ± 4 9,23,0 ± 7,9 y 22,8 ± 2,7 hora para
10 mi mo gropo de tratamiento , re pectivamente.
E1 inicio y la'duraci6n del e tro no pre ent6 dif r n
cia ignific tiva entre los 3 gropo de tratamientos
(P30.05).

S concluye que el inicio y duraci6n del celo no
cambi6 cuando la e ponja intravaginal d FGA
perman cen 16 18 y 20 dia con la admini traci6n d
400 IU de eCG 1momento de u retiro.

Palabra la : cabra, e tro, incronizacion, insemi
nacion.

SUMMARY

The objective of the present a ay wa evaluat d
different permanencies of intravaginal pong
impregnated with 40 mg. offluorg tone ac tate ( GA)
plu 400 IU of pregn nt mare erum gonadot opin
( CG) on e tm initiation and dur tion in goat. Th
do u d w re 15 multiparou I ctating Nubian bed
divided at random in th following group : A: 20, B:
18 and C: 16 day of p rmanency. 400 IU of eCG wa
inj cted at pong r moval. E tm wa d tected during
5 day after ponge r mova! u ing a va ectomiz d buck
every 6 hour (0600, 1200, 1800 and 2400 hour ).
E tm initiation wa (m an ± SD): 31 5 ± 5,7,35,0 ±
13,4 and 30 0 ± 4,2 hou , for treatment A, Band C,
re pecti lye E tm duration wa 24,0 ± 4 9, 23,0 ±

7,9 and 22.8 ± 2,7 hour for the arne group of
treatrn nt , re pectively. E tm initiation and e tm
duration wer not ignificant1y diff rent b tween
group (P30.05).

It i concluded that tm initiation and duration
w r no differ nt when intravaginal sponge of FGA
w rIft 16, 18 and 20 day plu 400 IU of eCG
inj ct d at pong rernov 1.

Keyword : Oestru, nchronization, goat , A.I.

INTRODUCCION

El Uruguay e un pequeno
pai g f ola-gan de 0, en bu ca
de nu va lternati a
agroindu triale (Laborde y Roma
no, 1990). La ov ja 1 chera y la

cabra on alguna d la opcione
po ible ad arrollar. Lo aprino
e ncu ntran n nue tro pai d 

d la e oca d 1 conqui ta pa
nola (Ordon n . 1877). En 10 ul
timo ana , Ia cabra lechera pare
ce er un int r nte rubro 0

ubrubro en producci6n animal,
con un gran c pacidad potencial
tanto para I mercado nacional
como regional (Laborde y Roma
no, 990). u reproducci6n e
e tacional (Shelton, 978) y la ne
ce idad de mantener la producci6n

- F cha aprobado 21/08/97
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de leche durante todo el ano pro
mueve el de arro11o de nuevo pro
cedimiento obre control de la
reproducci6n tanto en e taci6n de
cria como fuera de la mi rna
(Corteel, 1973). La incronizaci6n
del cel0, es una de la tecnica para
el control de la reproduc(~i6n que
permite el agrupamiento de cel0 ,
de la I.A., de 10 partos, del uso
racional de reproductore macho ,
de su semen y de la mano de obra
(Corteel, 1973 y 1975; J\1oore y
Eppleston, 1979a). En pequefios
rumiantes, la incronizaci6n del
celo esta basada en la iguiente
drogas: a) u 0 de droga
luteolfticas (Ogunbiyi et al , 1980),
b) uso de la proge terona y us
analogos sinteticos (Corteel, 1975;
Romano, 1996) y c) comb'naci6n
de a y b (Britt, 1987). En nue tro
pais, poca informaci6n ha ido pu
blicada sobre el u 0 de esponja
intravaginale en la incroniza i6n
del estro en cabra .

El objetivo del pre~lente en
sayo fue evaluar 3 diferente per-
manencias de e ponja
intravaginales impregnadas con
acetato de fluorge tona lIla la ad
ministraci6n de eCG al retiro de
las esponjas obre e1 celo en ca
bras Nubian multipara en
lactaci6n.

MATERIALES YMEl~ODO

El experimento se realiz6 en
la primera semana de rnarzo de
1989, en una granja particular. Lo
animales utilizados en eL)te expe
rimento fueron 18 cabras Nubian
multiparas en lactaci6n, de 2 a 9
afios mantenida en condicione
luminicas naturales. Las cabra
pe aron entre 45 a 55 kg. y e man-

tuvi ron n condicion d p to
ron pr d ra d gr mfn a y le
gumino a r cibi ndo 300 gra
mo /animaI d un conc nt ado
prot ico m / gu y al min ral a
libr di po ici6n. revio I xpe-
rim nto, amin ron medi nt
una explora i6n clfnic g n r I y
una vagino copfa. En e mom n
to e admini tr6 un antip ra itario
por via or I. ord fi ron a mano
2 vece al df (0700 y 1800) y u
leche no fu utilizada para con u
mo humano durante I perfodo de
permanencia vaginal y 1 dfa po 
terior. La cabra e di tribuyeron
al azar n 3 gropo iguale con p r
man ncia d : A. 20 dfa , B. 18
dfa y C. 16 dfa . La e ponja uti
lizada fueron de poliuretano ci
Ifndrica d 4 cm. de diam tro y 3
em. de largo, impregnada con 40
mg. de acetato d fluorge tona
(FGA)(Chron g t. Intervet
Int rnational B. V. Boxme r
Holland). C da c bra recibi6 400
IU d eCG ( olIigon. Interv t
International B .V. Boxmeer
Holland) p r via intramu cular al
mom nt d 1 r tiro I pon
ja. Un m eho cabrfo
va ectomiz do utiliz6 p ra d 
t ctar 1 tro un vez al dia du
rant 1 p n neia de la e pon
ja y luego d u r tiro cad 6 ho
r (0600 1200, 1800 y 2400 ho
r ) durant 5 dfa . El inicio d 1
e tro fu d finido com el ti mpo
que tran curr ntr el retiro de Ia
e ponja y la primera ac pt ci6n
a la monta. La duraci6n dIe tro
como el interv 10 ntre 1 primera
y ultima aceptaci6n a la monta.
Durant I en ayo cabra fueron
accidentada y no fueron incluida
en el anali i t df tico. Lo gro
po fueron fi 1m nte con tituido

on: grupoA: 4 e bra, blUP B: 6
cabra y grupo C: 5 c br .

Lo dato fu ron v Iu do
por nali i de v rianza d un fa
par de igu 1nume 0 d nimale
por tratami nto ( ned cor y
Cochran 1967).

RE ULTADOS

Lo re ult d on pr nta-
do en la Tabla 1. Ninguna d Ia
cabra perdi6 u esponja. La m 
dia ± DS de de eI r tiro dIe 
ponja al comienzo de e tro fu de
31,5 ± 57,35,0 ± 13,4 y 00 ±
4,2 hora para 10 tratami nto A,
B y C, re p ctivament (P30.05).
EI rango de 1 inici ci6n d I tro
par toda 1 cabra fu d 24
60 hora . Solam nte una c bra ma
nife t6 cel0 a la 60 hora u x
clu i6n reord na el rang ntre 24

36 hora .
La duraci6n del e tro (m di ±

D )fu de 24 0±4,9 230±7,9y
22,8 ± 2,7 hor para 10 gropo
A, B YC, re p ctivam nt . EI ran
go d duraci6n d 1 tr fu d 12

36 hor . N hay dit r n i ig
nificativa en la duraci6n d I tro
ntr 10 dif r nte grupo

(P30.05). El pico de acti id d de
e tro ocurri / ntr I 36 y 42 ho
ra Iu go 1 r tiro d 1a pon
Ja .

o

Pu to que ningun e bra
perdi6 e ponj intravagin 1 la
r t nci6n uIt6 coincid nt con
en ayos pr vio nue tro ( oma
no 1993b, 1994a y 1994b). En Ia
bibliog afia e citan p /rdid d 
de 2,3% B ng 0 tal., 1982) ha 
ta un 16% (Moor y Eppl ton,

6 Veterinaria, Vol. 34 - N° 138. Abril / Junio 1998



Tabla! - Aparici6n d 1 stro can p rman ncia de fluorg tona de 16 18 y 20 dfa

Cabras detectadas en estro
(Iuego del retiro de las esponjas, en hs.)

ponja , y 192% e tuvo en celo
entre la 18 y 96 horas luego del
retiro de la e ponj a (Corteel
1975). Con el u 0 de
medroxiproge terona oral I 80%
de 10 animale tratado entr6 en
e tro entre 10 dfa 3 y 4 d la u
pre i6n de u inge ti6n (Lyng et
et aI., 1965). Cuando la permanen
cia de la e ponj prolonga la
aparici6n del e tro e acorta, y ade
rna e torna rna di per 0 en u
aparici6n (Moore y Epple ton,
1979b). La duraci6n media global
del e tro fue de 23,2 ± 5,5 hora
igual valor al obtenido en la mi 
rna raza en U.S.A. (Thomp on t
aI., 1983) 0 en un e tudio obre
sincronizaclon del celo realizado
por nu tro equipo u ando
cloprostenol (Romano y
Fernandez Requena, 1991). En la
bibliograffa citan valore me
dio de duraci6n de celo rna pro
longado como de: 38 hora
(Mi hra y Bi wa , 1966), 40 ho
ra (Han el y McEntee, 1977), 2 9
dfa (Camp et aI., 1983) y 4 dia
(Jarosz et al., 1971). Diferencia
que puede obedecer a diferencia
raciale , de edad, e taci6n 0 al
efecto del rvicio durante 1 e 
tro (Romano, 1993b). La in emi
naci6n artificial a tiempo fijo in
detecci6n del estro recomienda la
doble in eminaci6n a la 30 y 48
hora luego del retiro de la e pon
ja (Corteel, 1975; Britt, 1987) 10
re ultado mue tran que 14 de 15
cabra e encontraron en celo en
dicho perfodo. EI grade de preci
si6n en eI momenta del e tro u
giere que la in eminaci6n artificial
podna llevar e a cabo a tiempo fijo
pree tab1ecido 1uego del retiro de
1a e ponjas intravaginale .

Se concluye que el inicio y

4 100

6 100

5 100

a
a

o
2

a

a

66 ~72 1---_..,...--4
N° 0/0

2

a

a

60

a

54

analogo int/tico clopro tenol
(Romano y F rnand z R quena,
1991). En exp rimento r alizado
con prog tageno el tro comen
z6 a la 43,0 ± 15,0 (14), 41,3 ±

15,0 (Bark r, 1966), 0 ant 20,0
± 4,7,22,0 ± 6,3 y 19,0 ± 1,2 ho
ra (Bretzlaff y Madrid, 1985).
Uno de 10 po ible factor que
pudo reducir el intervalo de de el
retiro de la e ponja al inicio del
e tro, e la pr encia d 1 macho,
como e demo tro n un experi
mento pr vio (Rom no, 1993a).
En el pre ent n ayo, i bien la
d t cci6n d 1c 10 fue int rmiten
te, I h mbra pennan cieron ad
yacente de la vi ta, olfato y oni
do de 10 macho (£ 20 metro );
por 10 tanto e d taca 1 po ible
efecto continuo de e 0 tfmulo

originado por 10 m cho . En
caprino , el efecto d I macho pro
dujo un adelantamiento de la e ta
ci6n de reproducci6n (Ott et aI.,
1980), xaltamiento d 10 signo
del e tro ( ra r 1980) y acorta
mi nto en la duraci6n del tro
(Romano, 1993b). Todo 10 ani
male manife taron e tro, I 93%
ocurri6 entre la 24 y 36 hora lue
go del retiro de la ponja. En
otro en ayo e encontr6 que el
84% del e tro ocurri6 ntre la 12
a 36 hora 1uego d I r tiro de las

4

4

3

48

4

5

5

42

4

5

5

36

2

3

4

30

2o
a

a

20 4

18 6

16 5

GRUPO NQ s24 24

La pre ente do i utilizada fue in
ferior a 45 mg recomendada en
Francia para razaAlpina y Saanen
(Corteel, 1975) y uperior a 20 mg
u ada en cabra de Angora en Aus
tralia (Moore y Eppleston, 1979 a
y b).

EI tiempo que transcurri6 en
tre el retiro de las e ponjas y el co
mienzo del e tro fue de 32,4 ± 9,0
hora (m dia global ± DS), sien
do rna rapida que con el u 0 de la
prostaglandina F-2 alpha
(Ogunbiyi et aI., 1980) 0 de su

1979b). E ta diferencia puede obe
dec r al bajo numero de animale
utilizados en el presente en ayo,
a f como al tamafio, textura y po-
iblemente ala tecnica utilizada n
u colocaci6n. En cabra de

Angora e comprob6 una relaci6n
po itiva entre la permanencia y
perdida de e ponjas, siendo 1,2,
7,3 y 11,9% para permanencia d
16, 18 y 20 dia , respectivamente
(Moore y Epple ton, 1979a).

Ninguna de las cabra trata
da manife t6 igno de estro du
rante todo el perfodo de permanen
cia d la esponja. Por 10 tanto,
e to indica que 1a dosi utilizada
de fluorge tona contenida en la e 
ponjas fue uficiente para bloquear
10 evento endocrino16gico que
conducen a la aparici6n del e tro.

Veterinaria, Vol. 34 - N° 138. Abril / Junio 1998 7



duracion del celo no pre ent6 di
ferencias cuando la e ponja
intravaginales de acetato de
fluorge tona de 40 mg. p rmane
cen 16,18 y 20 dia mas la inyec
cion de 400 IU de eCG al] omen
to de su retiro.
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e 0 o o e e uguay

Saizar.J. 1.- • Gil A.2

rolo fa, U ugua V erolog Urugu

enfe ed d

1a .mal er i tentemente
infect 0 (PI) e la fuente
princip 1 d difu ion d la
e ferro dad y de u perpetuaci6n
en 10 rod o. EI mi rno re uita
de la in cion par el vim de DVB
de un hembra u ceptible en una
etap temprana de la ge tac· on

- Apr bado 31/05/99

julia@p d cib . du.uy
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( 00/150 dfa ). En e te n10mento
el feto no ha de arrollado aun u
istema inm ne y tOffia I vim

como propio, no de arrollando
anticuerpo y al nacer pre entara
una viremia que permanecera toda
u vida, excretando el viru

con tantemente por via na aI,
bucal urinaria y fecal.
(7 8,9 16,26). E tadi ticamente
esto animale ocurren en 10
rodeo e tre ell% y e 2%.
C alquier edida de co ltrol que
e dopte debe a co tel pI la

·dent" icaci"'o y eli . aci6n de
es 0 a i Ie P .(4 14 7).

La nferme ad de la
muco a ocurre e ponidic m nte
y oIamente en aquello (nimale
PI q e e obrei fectan con na
cepa CPo tu·0 re Iizado n
10 ultimos ano permi en uponer
que e ta cep CP ocurre por una
mutaci6n de la cepa NCP Iv i tente
en el animal PI. inic In nte e
caracteriza por hipertermia,
dep e i6n d" arr a emaciaci6n,
de hid ataci6n y uerte. Se
ob erva .alorrea, e ione ero iv
en labia , lengua morro y piel del
e pacio interdigital (con c ~ ra).Se
caracteriza po pre entar cuadro
clfnico evero con baja
morbilidad yalta letalidad. Dado
que el animal PI ocurre en
porcentaje bajo en 10 rodeo la
EM carece de "mportancia
econ6mica, implemente impacta
por la magnitud del cuadro
elf ico.(5,6,8).

Son con iderada millona
rias las perdida econ6mica que
la DVB causa en 10 rode ,desde
la infecci6n de la hembra gestante
ha ta la reab orci6n embrionaria,

aborto nacimi nto de animale PI
o con malf rm cion cong'nita
qu Ie imp dir' n u adecu do
de arrollo. Con tituye motivo de
gran preocupaci ' n en Europa y por
ello e realizan r unione anuale
de p e ta 1 dfa de la ultima
inv tigacione que permitan
Iograr un cu do control de la
enferm d d en]o rod 0 .

Alguno p f e europeo,
como Suec·a y in marca ba an
el contr let enfermedad
exclu iv mente n I erminaci6
de 10 nim I . (4 15,19).

E ta enfermedad fue
dia no t" c da cIfnicamente e
Uruguay h ce v rio ano, y la
pr ncia d I viru fue d ter
minada p r inmuno-fluore cenci
en el INTA Ca telar en el ano
1985 a Ii itud d 1 L bo· tori0
Rubin ante un ca 0 cIfnico.
Recien n 1995 e pudo confirmar
en I V M.C. ubino la
pre enci d 1 vim por tecnica
inmunohi toqufmica , en un
e tudio re ro p ctivo d cortes
hi toI6gico xi tente en el
Depto. de Hi topatoIog'a (1 ), a f
como en mue tra de ca os
cIfnico recibido en el Depto. de
Virologfa (23). E tudio
erol6gico prelimin re reali-

zado DILAVE permiten
upon r gu la prevalencia e alta,

igual qu en el re to del
mundo.(24 25).

EI prop6 ito del pre ente
trabajo e conocer la prevalencia
de la enf rmedad en el paf en
forma prelim·nar, por dos
motivo : ) e di pu 0 de un banco
de ueros en DI AVE, obtenido

en el ano 1992 para un e tudio
epidemiol6gico de fiebre afto a
( 2) y b) no fue mue treado todo
el pais.

MA EALES Y ETO OS

Mu tra de uero
Se proce aron un total d

1.485 u ros proveniente d 152
est blecimiento ubicado en diez
departamento el paf : Artig
( iete), Cerro Largo (doce)
Durazno (veintiuno) Lav llej
(veinti ei ), Pay andu (quince)
Rio Negro (veintiuno) Ri era
(do ) alto (diez), acuaremb6
(doce) y Treinta Tre (dieci ei )
exi t nte en eI banco de u ro d
DI AV "Lo mismo fueron
obt nido entre el 5 de octubre y
el 20 de diciembre de 1992 para
un e tudio epidernio16gico de
iebre fto a (12). e tomaron 10
ue 0 po e tablec'miento (5 d

la categoria menor de 2 ano y 5
de anirn Ie mayore de 2 ano ).
La di crimin ci6n por ed de e
realiz6 en todo 10 e tableci
rniento excepto en 10 uero de
10 departam nto de Du azno y
Lavalleja. Lo re ultado obte-
nido n primera in tancia·
registraron la pre enci de
olamente 6 e tabl cimiento

negativo a la en~ rmedad. Para
confirm r que efectivamente 10
mi mo eran negativo e ampli6
el numero de la mue tra de 10
mi mo ,proce ando e un total de
145 uero rna. De 10 152
e tablecimiento mue treado , 136
eran rodeo de came (89%) y 16
de leche (11 0/0).

EI marco estadf tico del
muestreo provino de la Direcci6n
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e t bi 10

no d t rmin6 en forma
de p liminar, la prev ] ncia rod d

I Di r Vir 1 Bovin n el

6 112

34 4

57 7

2 46

24 9

6 120

32 52 160

25 2 101

PORCENTAl 25~ 359l

1 Lo mu streo realizados en 10 Depto . de La alleja Dur zno no di~ ren ian la atea r1 por 10 eua!
no e i cluyen en e te cuadro.
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n-

on6rni a, orno pu
v eunaeion. In r a r
1 M 0 u r muy por/di-

m nte, 610 d 110/0 12~,

porque 610 nferm n 10 ni al
PI y por 10 anto no con titu n
problem
bargo, la
economiea
debida a 10 tr to no
reprodueti 0 que a ece on In
difieile de diagno ti are
Productore y etetinario d b n

. imilar.(2, ,15).pr al

ontr BV
IB ut riz d n Uruguay

e n v ad n ago to
d 1996. onoeimie to
d que alguno roduetore
vaeunaban u rod 0 con vaeuna
prov nient d I xterior, con
ant rioridad a e t feeha. Ello
podrfa de ir uar 10 r ult do
obtenido en 1 pre nte studio,
i 10 uero hubi ran ido

obtenido Ir d dor de £ chao

i bi n 1 tudi no abar 6
n numero ignifieati vo de
t bleeimiento lechero (di ci

ei ), que p rmita sae r eonelu
ione re peeto al comportami nto

de Ia enfermedad en rodeo
lechero , la amplia literatura
cientffiea permite a umir que la

Uruguay n rod d rn y
19uno d 1 h, qu por r p

n fu ron id ntifieado partie 
larm nt y u re ltado m n
eionado ind p ndi ntem nt . El
m rod 1 mu treo abare6 01-
ill nt 19uno d partam nto
di z) por 10 ual no 0 ibl

inf r·r la pr al neia d 1
nt rrn dad a ni el naeion 1.

EI num ro de tabl 1-

mi nto n gati 0 identificado n
prim ra in taneia fue cor egido
Ia luz de 10 r ultado obt nido
con la ampliaei6n de la mu tra.

pro e aron 1 5 uero m .
ro niente d di ho t bI 
imi nto d forma de aum nt r

1a probabilidad d d te ei6n d
animal ropo iti o. En e ta

gunda in aneia ineo d 10 i
e tabl eimi nto que habf n

r ul do negati 0 en 1 pri r
mu treo re uitaron po itivo. 0

e con ider6 eonveniente modi
fiear el numero total de u ro para
nod irtuar 1 repre entatividad
d la mue tra. EI h eh d
id ntifi rio tabl i i 0

rna po iti 0 a ta enfermed d,
(con la mplia ion d 1num 0 d
la mue tr n 10 i qu
r ultaron negati 0 ta f
indi ando que rata d

t bi eirniento eon una
pre alencia rna baja 0 que e fan
d ntro de 10 ITor d 1mue tr o.
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o

bi -manejo y
eimiento.

Agradeci

NOTA: EI pr
realiz6 a tr ~ d I
de la Inte ational 0 n ion r
Seienee- oy eto B/1134-3 ,
y no eompr mete n ab 0 0 fa
po iei6n de la DILAV' y d 1
MGAP.
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Blanc,J. 1 ,. Gil, J. 2

UMMA Y

.g p 0 om·co del pa to en e

EI obj tivo g n ral d I trab jo ontribuir 1man jo
y t n ion al p Ito, como for a d lograr un mayor
efi i ncia r productiva. Se r lizaron 240

b rv cion en 0 h br H 1 n 0 27 rnultfpar
y 1 primfpara) de un pr dio comerci 1 del
d part m nto de P y andu. Lo igno empleado
fueron r lajacion de 10 lig mento p "Ivico
(in pe cion) prueba d 1pufio (palpacion), di t n ion
d glandula mamaria (in p ccion y p Ipaci6n)
aumento d tamafio d g nitale ext rno (in p i6n),
r lajaci6n de mu cuI tura abdominal(in p c i6n
pre ncia de corrimiento c rvical (in p ci6n), 10
cual e aloraron por media d una cala ad ptada
de E bank Lo re ultado obt nido mue tran :
ligamento pelvico grade 3 (m "xim r lajacion) y
puno 3 ( facil entrada del pufio ntr cola y tub ro id d
i quiatica) en amba categorfa, pr ntarfan p rtir
de las 24 hora previa a] parto, indo mayor n
v ca .Ubr 3 (maximadi ten i6n), pr ento n vac
a partir de la 36 hora pr parto, y rna pr cozm nte
en aquillona. Para vulva 3 ( grado maximo d
r laj cion y aumento de tamafio) en la 2 categorfa a
partir d I 48 hora ant -parto.
P r r I jaci6n de 1 mu Jat

teriorizaci6n d 1 orrimi n 0 g nit I,
partir d la 96 hora pr ia al p r .
uflizad f 0: ndi 1 (lig nto
+ pro ba del puno ubr + vulv ) Indi 2 (Indi e 1
+ r laja io d mu culat ra abd min 1+ COITi i nt

r ic I) In i 3 (reI jaci "n d mu culatura
bd in I + Iml nor i I Par t {ndic

ob u ieron orr lacion tadf ti m n
i b ificat" a; 1·nd' 1 1 rna p ci 0 pa u

u ilizaci6n ltfpar.

Palabra cIa e : Hen1bras Holan 0, part, igno
prodr6n1icos

yword : Dai
Hoi tein

ttle, p r urition, p

1 DMV Doc nte d 1Curso d Produ i "n y alud Animal Facultad d ¥ t rinaria.EEMAC Ruta 3 Km. 7 ,Pay andu, ru u y.
2 D V.FRVC Laboratorio R gionaJ Noro t de Diagn6 ti 0 d la DILAVE.

Proye to fin nciado por CIDEC.

- Aprobado 4/05/99
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di p ra d r pr icon m 
yor ac itud I df en q e pro
du i ael par 0 trat6 de lagr r
una cambit a ion d la ariabl

parto inmin nt

0 irm No ntr # *

*

2 n co y Jar *

n fa ·lm t rnuy di t i- y lajad y 1 r da *
a Ubr y ez n d pi 1 n

nt

ad d w 1 6
au ·n 1 d r lajaci n

c imi
n la h ndidu' o id i quO atic y ba 1 c 1

ul

In 1 + C 4]_

fa,

a ficient

E 1 t bi ,ob erv 0 q

hI -

Puna

Vul

(9£ )
~)

~)

67
42
58

69 73
4 27

54 36

80 70 89
30 10 11
50 30 22
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LSIC
o Puna
.• Ubre

• Vulva

62 64 90 90 100
65 71 78 96 96
92 100 100 100 100

42
63
92

(%)
(~)

(%)

Intervalos de Observaci6n

Intervalos de Observaci6n

1i~ 1 .__ ... ._..._.m _._______ o •• _. ......_ mo__~ ~
40r-------
20 1-

1
----------ml----m::~~- 1IllllI:::~r---II

o I------...."'---,-.-~ --r-----~ -.--"'-""'-""'"

bla-3

)
Vaquill n (Ft n )
Vaca (Corrimiento)
Vaquillon (C rrimi nt )

Grafi - 2 Sign 3 par ligam nto a r /ciatic (L.S/C),

pun ,u r y ul , n va
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T bi - 5 19 0

VACAS -0.46539 -0.45045 -0.38766 -0.36370 -0.38541 -0.25851
+

VAQU.(1) P<0.0001 P<O 0001 P<O.OO01 P<O.0001 P<O.OO01 P<O.OO02

-0.49761 0.54668 -0.53437 -0.58203 -0.45564 -0.36455
VACAS P<O.OO01 P<O.OO01 P<0.OOO1 P<O.0001 P<O.OOO1 P<O.OOO1

VAQU.1)
-0.43556 -0.30814 -0.30465 -0.28354 -0.30542 -0.20518
P<0.0001 P<O.OO80 P<O.0088 P<O.0151 P<O.OO86 P<O.0816

1- Vaquillonas
2- Ligamentos sacro I eiaticos
3- Presencia de relajaci6n de museul lura abdominal
4- Presencia de corrimienlo genilal

-0.36872
P<O.0001

-0.44237
P<O.0001

-0.31512
P<O.0066

p annan (C.C.S.) entre in
ig prodr6mico, agrupado

-0.47854
P<O.0001

-0.61475
P<O.0001

-0.360 9
P<O.0017

-0.47342
P<0.0001

-0.61735
P<O.0001

-0.35565
P<O.0020

VACAS

+
VACAS

VAQU.(1)

VAQUILLONA

abla - 6
Como e apr ci 1 tabla 5, 10
igno prodr6mico : ligam nt
acrol i "ti 0 ,puno, ulva y ubr
n a a , ti n n imil ignifi-

ca i6n n 1 perfodo preparto
inm di to. En vaquillona dichos
igno on de menor ignificaci6n.

En la tabla 6, 10 re ultado
mue tran un mayor pr dicci6n d 1
mom nto dIp 0, del indic 1 n
vac qu n qUlllon .
En r laci6n I indic 2, la combi
n ci;on d fl nco y corrimi n 0 no

1 'c i "n.
INDICE 1 - Iigamentos sacro I ciatico Prucb el uno + Ubre + Vulva
INDICE 2 - Indice 1 + Flanco + Corrimientos
INDICE 3 - Flanco + Cornmientos

ob rv ion, n 1 n

n
1 Ii

do may
m ltlpar
. 0 alor

nt
ut

1 p to
oducirla nt 2 18 hor rna

ta d luego d form r 2 h di
d ra del tamafio de un puno pal
pabl entre col y tubero idad
i quiatica (2, ,18) y 24 a 48 ho-
ra gun otro (11,16).
Glandula marnaria: 1 11 nado de

Vete rinaria, Vol. 34 - N° 138. Abril / Junio 1998 19



indi rIa 1
la

i bi 1 i
df tica fueron ignificati a ,
para poder e aluar a pr i-
am nt 1a alid z d 10 ig

no prodr6mico en I pr dic-
ci6n d I dfa dIp rto r"
nece ario realizarl0 n mayor
numero d animal .

4. 1indic 1(ligam nto acral
ciatico + puno + ubr + uI
va el rna pr ci 0 para u

utilizaci6n en multfpara .

pr d ir n ctitu

dIp roque en aca da 0

qu h y igno prodr6mi 0

como vulva y br qu de

tectan rna pr ozm nt n 1
pr p rto.

Al Ing.Agr. 0 ca Bentancur por
la realizaci6n del trabaj 0 tad!
tico.
A 10 Dre. Jorge Mor y Juan
F anco par la ayuda en 1a correc
ci6n.

a-

2. Para ligam nto ac 0- latlco
3 (grad maximo d relaja-

i6n , p fio ( ntr da del
p fi fa il nte n r gi6n
ubicada en r col y

r 1- tub ro id 1 q iati ) y ubr
iden- (glandula mamaria y p zo-

ne muy di ten ido pi I t n-
a) rfa mayor utilida n

rnultfpar que n imfpara
co 0 igno pr dicti 0 d 1df
d 1part .

rna dificil1. n aquillon

CO CLU 10
En ba e a 10 r ultado obt nidos,

podrlan r alizar la iguiente
puntualiza ion

Vul a: uri j a into y dati-
n i nz a -t ir no

80 dia pr p rto (18) ha t 1 a 2
na ( ,11 g do r d 2

6 ec u tam n noma 1 16.
P ra 1 igno vul a 3 ( rafi 0 1 y
2) 0 er 6 una mayor det cion
a dida que apro ir aba 1dia
d I parto 0 te indo 10

ay r 1 r a ti r d I 48
ho P vi .

lajaci6n d culatura abdo-
minal (fIanco ): al in Jd la pre
nez, s produ un r lajamiento
extraordinario ,1 onicidad de la
pared abdominal di minuye, pro-

ocando un de c n 0 ("bajando")
d todo I abdom n, haci ndo rna
de a ado 10 flanc (Pribyl,

20 Veterinaria, Vol. 34 - N° 138. Abril / Junio 1998
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Importancia de la revision clinica de epididimos e Ia produce· ~ e
semen bovino.
Bannevau , J. 1

REUE

Se reafirrna la importancia
crucial de la revi ion clfnica pro
funda de 10 epidfdimo en aque
110 reproductore que a Ia po tr
pueden llegar a er utilizado ma-
iv mente ob e todo como donan

te de emen. Se de criben ca 0

clfnico detect do en toro de mu
cho valor zootecnico. e abre un
interrogante obre 1 endogamia
r ultante diu 0 ill ivo de a 'n-
eminacion artificial, la tran ~ ren

cia de embrione y biotecnologf
conexa .

ODU 6

Dent 0 de 10 organo
cana1i-culare qu contribuyen a 1
modificacion m duracion y tr n 
porte de e permatozo'de e en
cuentran ambo pidfdimo,
ado ado i emente a 10 te tfcu
10 en fo ad herradura.(Foto 1).

u funcion como re er
yorio de e penna "apto 'e cono
cida y aceptada iendo el de arro
110 normal de e to organo reco
nocido como de fundamental im
portancia para la va10racion de la
aptitud r productiva de n toro.

Su exten ion muy aproxi
mada a 10 35 metro , u diametro
microscopico y
macro copicamente dividido en
"cuerpo, cabeza y cola " 10 hacen
muy en ible a las oclusione .

EI termino apIa i de ig
na 1a falta de un organo 0 de una
partede1mi mo.H·popl iade ig
na un de arroll0 organico incom
pleto.

Ev ntualment e regi 
tran apIa i /hipopla i epididi
dmaria qu pu den tr n itori
definitiv m te i p dir 1p je
tot ] 0 parc' 1 d 1 c "11;11
e pe "tica.

La h' popla ia eg n
tari uni 0 bilater I de e to orga
no ,ha ido eftal da como de con
dicion her dita ia und mental
mente n 1 c'e bov'n (oto 2
y ).

Laporc'on onocidacomo
cola del epidfd'mo, 0 g no bl nc
de nue t a in p cion ti ne 1 fun
cio ff 'ca de r e1 e e vor"o de
la celula inm iat nte c pa
ce de fecundar I ego de I yacu
lacion. En ca 0 d eccion del
paquete v cular por tor ion de
uno 0 mbo te tfcul0 1 n io-

lidad ep'didima i
mente afe t da can
celula e perm/tO a nom 1
poder de fecundacion.

Mucho toro fectado
on m ntenido en erv'cia por 10

productore dado otro compo
nente ff ico de utilidad y en ge
neral por de conocer e1 hecho de
la hered ilidad de tal caracteri 
tica.

Se con idera adem" que
el esperrnatozoide adquiere la po-

tencialidad de fecu d r 1 ovulo
durante u tran ito por el
epidfdimo.

Numero as e periencia
indican que dicho tran 'to d be er
completado fntegr mente pue to
que e permatozoide extrafdo de
la "cabeza y part del cuerpo'
epididim rio e rno traron incapa
c de fecundar OV 10 en n e-
ro pecies de m m"fe 0 .

Nue t 0 obje ivo al abor
da el p e ente tr bajo no e e1 de
r vi el pape an t/m' a y fi io
logico d dicho org no ino "I
referi 0 concretam nt a ci to
ca 0 clrnico pro i to por 1a
pra fc donde e co c et ron p 
tologfa de tipo heredita io n
reproductore e Ito v 1
zoot"cnico.

A nue tro juic·o d'cho
rep od ct e debi n er obj ta
do funcionalmente y no deb' e on
progr a en or ci"
en tf ica.

EXAMEN OBJET/VO PARTICU
LAR DE LA BOL It E CRO]; L
(BE)

La imple ob e acion de
la mi rna de de corta di tancia,
con e1 animal tranquilo, y con tem
peratura ambient Ie nor ale
no aproximara a u diag " tico
correcto.

La BE debe acolgar 1ibre-

1 Transgene . San 10 e Uruguay. Reprobon@adinet.com.uy
- Aprobado 03/05/99
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ci6n y tnin ito pr'ctic m nte no
podia cornplet r anul ndo la po
tencialid d reproductiv d 1 indi
v"duo.

u n-

ereford,
xt ajo e
i nd de

. e m-

men no ncont 'ndo e anomalfa
ignifi tiva .

i gn6 tico :hipopla ia
bilater 1 pidfdimo congenita.
Se recomi nda la eli in ci6n pre
venfv d 1repro u t r.

o : raza ola 0, dad 5
e e : Bol a e crotal rcdonde da
e a I palpaci6n n I permiti6

e "icar la cola epid' . aria.
e liz' an'Ii i de e-

mente entre 10 miembro po te
r" or del a imal, rno trando 0 

cilacione pend lare rrloderada
de cue do al movi "ento del a i
ml.

prev 0

ne .
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Dich circun nCla
producirf al no xi tir una irriga
ci6n corr cta del 6rgano I
can t tar un notoria rotaci6n
te ticular ( r ana a 45 grado
qu incluy 1 paquete va cular
qu t ndrfa u funci6n menD ca
bada.

Toro 5 raza Polled Hereford,
edad 20 me: L ob ervaci6n re
velaba te tfculo de bord r cto
in Ia protru i6n c ract rfstica.

Si bien no pudimo reali
zar la p Ipaci6n en dicha in t n
cia, el colega que actuaba n la
cabana propietaria del animal, ha
bfa d tectado el problema a trave
de Ia col eta de emen que rev la
ba un bajo num ro d celula
e p rmatiea en el eyaeulado.
(oligo pennia) y un pobre volu
m n total.

CO CLUSIONES Y RECO
ME DACIO ES

La utilizaci6nrna iva d
alguno em ntale up riore
tr ' d la in eminaci6n rtifiei I
y I tran £ rencia de embrion ha
d t rmin do n 10 p f e de rro
llado , la ap rici6n de num ro
nf rm dade hereditaria
uta 6rnica r iva en g n ral

I t 1 en indl iduo hornocigota .
En el cod gan do I 

h r han d t ado mueha y
n g n rIa 10 gene re pan a

bi y f liz nte a 10 portador .
E el ca a de la defieien

cia d la uridin monofo fato
(DUMPS), de la apIa ia cerebr I
( nferm dad de Murphy y de la
deficieneia de adhe i6n
Ieucoeitaria (BLAD).

Si bien par el ganado d

came no hay p r 1rna ento nu 
va comunicacion ci ntifica d
detecci6n de anom If her dita
ria que f cten al i tema
r produ ti 0, debemo llamar la
atenci6n d tecnico y producto-
r p r qu tudie
exhau tiv m nte 1 lin d n-
gre utilizar de form de evit rio
alto gr do dean nguinidad de
t ctado obr todo en rod a le
ch ro (9).

D I mi rno modo r c 
mendar previa 10 ntor s y/o ex
tracci6n d men para u a m i
va, 1 revi i6n par un Vi terinario
e pecializado, 1 ar to genital de
10 taro ,qu pu d r alizar in
m di tam nt d Ic nz d I pu
b rtad.

D b rna d tear qu
ci rta car ct ri tica , como un
gr n circunferencia e crotal no
610 implica una condici6n desea

ble en el macho, par la mayor fer
tilidad inh r nt, ino que dicha
condici6n ha d rna rado ten r alta
carr laci6n mat matica can la pre-
enci anticipad d ] pub rt d en

la hij h robr , i orno 1
d t rti1id d d 1

D I mi m modo la c n
dicion r produ tiv ind eabl
y h r d bl pu d n tran mitir e
a la hij h rnbr ,como ya fu
d cripto por (Lag rlof 1934) para
Ia r za u c RB, dond I
hip6pla ia t ticu) r rna ulin
deriv ba n qu 1 hija d dich
taro ap recfan can I funci6n
ovarica rn no cabad .

Com t ' cni a cu todio
de uno de nue tro principal pa
trimonio nacioo Ie deb rna ex
trem r prec ucion para no in
troducir gen ind abl en

nu tro rodeo . A i como de e i
tar la fuerte ndogamia re ultante
del u a rna ivo d em otal y
hembra elect multiplicado
genera ament a trave de la in 
rninac' 6n artificial la tran f ren
cia d embrion y el r to de la
biotecnologfa reproductiva .

Segun George y
Ander on (3) el impacto de la
tecnologfa mencion d ha redu
cido la expre i6n gen6mica d
10.000.000 de hembr Hal t in
Frie ian a tan 610 el quival ote
a 1.000 animal d genoma dife
rente actualrn ote en 10 E tado
Unido .
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Foto 1: Testfculo con epidfdimo normal .

Foto 2: Hipoplasia bilateral: t stfculo
izquierdo redond ad y falto de
d sarrollo. 'Cola" epididimarias
hipoplasicas. Macho Polled
Hereford.

Foto 3: Hipoplasia pididimaria bilateral.
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F to 4: ~ tfcu! y pidfdimo normal .
rna ho Bradford 2 ano .

Fot ~ tf ulo y pidfdimo normal
rna ho Holando, 10 ana .

F t 6: ~ tf ulo d r ho r d nd ad ,
d m tr ndo anom lfa n "'cola" d I
pidfdimo.
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Foto 7: Hipopla ia epididimaria bilat ral
macho Angu C IT pond a
n crop ia foto 3).
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Estomatitis Vesicular, aspectos de importancia en la vigilancia
epidemiologica de las enfermedades vesiculares.

Dfas, L. E. /, Vitale, E. 2, Tapie, H. 3

I TRODUCCIO

Porque interesa que se conozca
]a situacion de la enfermedad en
la region?

Teniendo pre ente que la enfenne
dad e ha regi trado recientemen
te en un E tado de la Republica
Fed rativa de Bra ii, integrante del
Convenio de la Cuenca del Plata y
las relacione cornerciales existen
te entre Uruguay y e ta regi6n de
Bra il on importantes, e de inte
re que se conozca e ta realidad
con el prop6 ito de disminuir 10
rie go eventuale .

La E tomatiti Vesicular nunca se
regi tr6 en el Uruguay y en todas
10 mue treo ero16gico de bo
vino equino ovino y suino que
e han realizado ha ta la fecha,

nunca e detectaron anticuerpos
para ninguno de us do tipos de
VIru .

En Estomatitis Vesicular epide
miologicamente se conocen dos
serotipo diferentes: el New Jer
sey y el Indiana, teniendo este ul
timo tres subtipo , el Indiana I,
Indiana II (Cocal) e Indiana III
(Alagoa ). EI virus e e table en
tre pH 4,0 Y 10.0, sobrevive por
largos perfodos a bajas tempera
turas, es sensible al eter y otros soI-

ventes organico y e d truido por
la formalina al 1% (3).

Clfnicamente ocurre olamente en
America. Exi ten zona enzootica
para el tipo New Jer ey (NJ) y el
tipo Indiana I en E tado Unido,
Mexico, America Central P n 
rna, Colombia Venezuela Ecua
dor y Peru. En Canada y Bolivia
se encontro 010 el NJ. Lo
subtipo Indian II y III e han
identificado en Bra il y Argentina
(3).

Primariamente at cta 10 bovinos
equino y cerdo . Oca ion Imen
te afecta 10 ovino, cabra y
carnelido . Mucha e pecie alva
je como el ciervo, map che mo
no on u ceptible . E ta enfer
medad e con id rad como
zoonosi . El viru ubtipo Ind· na
I, mue tra erologia po itiv en
e pecie arb6rea y emiarborea
y el NJ en murcielago , carnivo
ro yalguno roedore .(3 4).

E una enfermedad que forma par
te de la de la Ii ta A del C6digo
Zoo anitario Internacional de la
Oficina Internacional de
Epizootia (O.I.E.). E ta enfer
medade de tipo tran misible tie
nen gran poder de difu ion y e 
pecial gravedad, pueden extender-
e rna aHa de la frontera nacio-

nales, que tienen con ecuencia
socioeconomica 0 anitaria gra
ve y cuya incidencia en el comer
cio internacional de animale y
producto de origen animal e fiUy
importante.{5)

EI problema

En el Estado de Santa Catalina
e notifico el dia 04/05/98 una 0 

pecha de fiebre afto a en el muni
cipio de Videira, afectando do bo
vino de un total de 26 que pre en
taban fntoma y Ie ione emejan
te a una enfennedad ve icular. En
e a oportunidad e recogi6 epite
lio mamario y uero para diagnos
tico de laboratorio. La categorfa
etaria eran de un 50% de anima
Ie menore a 10 do ano y el re 
to de rna de do ano de edad. En
la propiedad donde e regi tr6 el
foco fndice, la pobIaci6n exi tente
era de 10 ovino , no existfan en
trada de animales en 10 30 dfas an
teriore a la aparici6n del proble
ma y la regi6n se caracteriz6 por
ser de producci6n de cerdo a e 
cala industrial, con alguno e ta
blecimiento de leche y de engor
de de bovinos. De cartada la fie
bre afto a por el laboratorio e
confirm6 por el mismo la presen
cia de Estomatiti Ve icular tipo
Indiana II.

I Divi i6n Sanidad Animal MGAP.
2 Tecnico d la Division Sanidad Animal, Profesor Adjunto del Ar a d M dicina Pr v ntiva y Epidemiologfa Facultad de Veterinaria.
3 Director de la Divi i6n de Sanidad Animal. Mini t rio d ganad rf Agricultura y Pe ca.

- Aprobado 14/06/99
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La fi bre afto a fue
erradicada del ruguay a partir de
1990, cuando e regi tro el ultimo
foco el 8 d junio de e ano en
el Departamento de Maldonado

La ent rmedad en Santa Catalina
C nunca e habf r gi tr do pro

babl ment por confundir e con
fi bre afto a nt d que 1E ta
do vi ra libre d la 'nf rro dad
con va unaci6n. El orig n del foco

r lacion6 a una pobl ci6n d
inmigrant p r na n (E t d
d Parana-PR) qu tr bajan en

ideira - . r lacion do I in-
du tri arop cuari d ~l lug r. L
hip6t i d c6mo fue ~hi ulizado
d 1vim formulada por la auto
ridad loc leI tJ an ito de
animal p rona y probabl 
m nt produ to (I).

En a comunidad d
inmigr nt par na nee mani
f t6 qu n la ciudad de
Chopinzinho (PR). lu,crar d ori-

n una ent 1m dad muy co-
mun f tando inclu ( 19un
v cpr ona
Inv tiga ion pid nl1016gica
p trior n I area n el E t d
d Paran" ncontraron quino
a~ ct do por I mi mo vim tipi-
ficado n nt Catalina.

Al me d octubr de 1998
n S nta C talina habfan regi -

tr do 15 focos a~ ctando un po
blacion bovina de 601 animales
con 30 enfermo y ninguna
muerte· d 98 c rdo L i tente
n propi dad on bovino afec-

tado no e ob rvo clfnic ment
la enf rm dad en a e p ci .
L enf rmedad e prop; go a la
admini tracion veterinaria re
gional d Videira, 10 'nville y
X n ere. 1)

Por otra p rte con ideramo
de intere hacer conocer Ia Ie io
ne ob ervada en el prirner brote
de E tomatiti Ve icular diagno 
ticado en Santa Catalina en 1998.
La vigi1ancia epidemio16gica de
la enfermedade ve iculare debe
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s omatitis Vesicular, asp cto
pid miologica de las enfermedad

Dfa L. E. Vitale, E. , TajJie, H.

de impor ancia en a v·gi a cia
ve iculares.
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Nonna de redacci61l para Arliculos Origl.
Ilales:

ria .
La ant nido y pini n in luid
articulo on r pan abilidad
autor .
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ATERIALES Y METODOS
Los autore deb n dar ufici nte detail s para
que un investigador competente ; ueda rep tir
los e perimento y d finirel di efio experimen
tal.
D scribir cJaram nte los animale utilizados,
su num ro, e peci , gen ro, raza dad.
Describir cJaramente 1 marca, n10delo y ori
g n (ciudad y pals del fabricante) d los qui
pos utilizados. Los reactivos drogas 0 medi
camento deben describir e por su nombre
generico 0 qufmico 0 por marcas comercial
pat ntadas (que se efialanin al pie de pagina).
Los metodos y proc dimientos cI b n ser de
tallado y bibliograficamente r Jerenciados.
Deb n preci arse con c1aridad taempos, t m
p raturas, etc. L s metodos de los an' i is es
tadistico deben efialar e y citar e
bibliogr'ficament

co C U lONE
5e deben dar interpretacion s que sean ju tifi
cada por 10 datos.

e deb n resumir y globalizar las conclusio
nes parciales que se obtuvier n de diferentes
re ultados d 1trabajo. No d b n dar e conclu
ione derna iado gen rales.

D be haber una coher ncia ntre los objeti-

vos, los resultado y las oncJu iones, pudien
do sug drs r com ndacion .

ed. B rHn Ed. Paul Par y 577 p.
En I caso de la cita de capitulo de libro e
indicani Autores (Afio) Titulo del capftulo In:
Autores (ditor ) del libro, Titulo d I libro
Edici6n Lugar de edici6n, Editor, Paginas ini
cial y final d 1capitulo prec dido por pp y ntr
gui6n. Ej mplo: Dirk en, G. (1983) En~ rme
dad s del aparato dig tivo. En: Ros mb rg r
G. Enfi rm dades de 10 bovinos. 2a. d. B r
Ifn Ed. Paul Parey, pp. 2 5-242.
En la cita de congresos: Autor (Ano) Tftulo
del artfculo. Nombre d 1 congreso. Num ro
ordinal d 1 congreso, Ciudad Paf paginas.
En la cita de una t sis: Autore (Ano) Titulo
de 1 te is. Tipo d t sis (ej.: doctor et rina
rio), In tituci6n, Ciudad Pals.
En la cita de comunicacion s p ronal s:
cita I N mbre (ap llido, inicial del nombr
(Ano), se hace una Hamada y cita al pi d
pagina con I t xto: Comunicaci6n pers nal.
No citar n la refi r ncia biblio(7r'fica.

iguras y rafico
Las figura 0 graficos deb n ten r un nO de id n
tificaci6n correlativo qu corr pond n 1
t xto y cont ner un te 'to d d finici6n del con
t nido en la parte inferior fuera de la figura
con ley ndas y definici6n de los fmbolo uti
lizados. 5i la figura 0 gnifico no es riginal
citar Ia fue te (Autor y afio n pie de p'(7ina.

Fotos
La fotograffas y especialment las
microfotografias d b n contener una e cala d
refer ncia. D ben tener un n d id nti ficaci6n
correlativo que corresponda con I t to Yc n
tener un texto de d finici6n del contenido en
la part inti rior, con leyendas y d finici' n de
los simbolos utilizado . 5i la fotografia no e
original citar la fuente (Autor y afio) en pie de
pagina.
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