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Editorial

Muchas han sido las dificultades que debi6 sortear este Consejo Directivo desde que se hizo cargo de la conducci6n
de la SMVU en diciembre de 1997. Sin lugar a dudas la participaci6n de cuatro listas en el acto eleccionario, incorpor6
una amplia gama de opiniones en cuanto a c6mo deberia encararse la conducci6n de la SMVU.Sin embargo, apenas
conformado este Consejo se comienza a trabajar inmediatamente en el mejorarniento de la Sociedad sin distinci6n de
ningun tipo. El Dr. Joaquin Rossi, presenta una propuesta de trabajo que es aprobada sin objeciones por todo el
Consejo. Posteriormente el mismo documento es puesto a consideraci6n de los Centros, en las visitas que este
Consejo realiz6 a los mismos y tambien es aprobado sin modificaciones.
No obstante en estas visitas se reciben iniciativas de los colegas, las cuales son tomadas en cuenta y tambien se
plantea la situaci6n economica y financiera de la SMVU que es muy preocupante.
Este Consejo debi6 gestionar un vale por U$S 5000 (cinco mil d61ares norteamericanos) para poder hacer frente a los
salarios de sus funcionarios en febrero de 1998.En marzo del mismo ano y por iniciativa de un ex consejero, se dedica
a la titanica tarea de conseguir 100 "socios benefactores" que aportarian U$S 100 (cien d61ares norteamericanos)
cada uno para ayudar a salir de la dificil situacion. S610 se consiguen 30.
Simultaneamente con estos emprendimientos, el Consejo se encuentra en una situaci6n de funcionamiento limitada
por falta de dinero: el Presidente, Dr. Joaquin Rossi, viaja a Paraguay a una reuni6n de MERCOSUR solo y en
6mnibus.
Desde la primera reuni6n de Presidentes - en el mes de setiembre- hasta el mes de noviembre, el Consejo de la SMVU
ha funcionado en torno a la discusi6n de los temas econ6micos y financiero. EI dia 30 de setiembre, se discute una
propuesta de un miembro del Consejo que posteriormente es aprobado por este cuerpo que abarca aspectos de
funcionamiento y refonnas a tres niveles, a saber: Consejo, funcionarios y asociados. Referidas al Consejo e
proponian medidas tales como:

• Designar un consejero para relacionamiento con los Centros.
• Asumir gastos de representaci6n de dirigentes y delegados.
• Designar un consejero para seguimiento administrativo.
• Implementar un buz6n para aportes.
• Definir roles y tareas de los funcionarios.
• Exigir a cada funcionario una descripci6n de sus tareas.
• Implementar a partir del 30/10/98 un inforrne mensual de cada funcionario.
• Realizar antes del 31/11/98 un presupuesto operativo para 1999.

Una de las opciones presentadas en el Consejo Directivo proponia a los funcionarios una relaci6n contractual mixta
con ingresos fijos (Rebajas entre un 30 a un 40 %) e ingresos por productividad, de implementacion gradual para
1999, que permitieran mantener el nivel de ingresos de funcionarios e importantes ahorros para la SMVU. Se descri
bfan las funciones de cada funcionario y tareas a realizar a terceros como complemento del salario.

Como medidas "externas" se proponian a saber:
• Aumento de cuota social a un 35-40% del valor de una consulta.
• Regularizar morosos y padr6n social al 30/9/99.
• Patrocinio de eventos.
En la reunion del 17 de octubre en San Jose, el Dr. Joaquin Rossi presenta como moci6n alternativa la formaci6n

por parte de los funcionarios de empresas unipersonales y se cita para el 26/10/98 al Sr. Mario Fernandez de la
empresa FAC estudio contable que asesora a nuestra Sociedad, quien entre otras cosas informa que U$S 7000 (siete
mil d61ares norteamericanos) que la SMVU tenia como reserva deben ser destinados al pago de salarios y que la
situaci6n era muy grave.
A partir de ese informe se toma una resoluci6n por UNANIMIDAD, con todos los consejeros presentes, que implica
la rebaja salarial de alrededor de un 45% a los funcionarios de mayor rango y tiempo de trabajo. Dicha resoluci6n e
toma como alternativa al despido de uno 0 mas funcionarios y que evidentemente, al tratarse de un tema econ6mico,
el mismo iba a recaer en el funcionario de mayor ingreso. La resoluci6n se tom6 en la sesi6n del 9/11/98 y se encarg6
de la redacci6n de la propuesta a FAC estudio contable.
EI 16/11/98 fue leida a los funcionarios con la presencia del Presidente, Secretario y Tesorero soIamente, quienes
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informan ademas que aquello tendrfan plazo hasta el 23/1 1/98 para aceptar, rechazar 0 presentar una propuesta
alternativa que fuera igual 0 mejor a esa a criterio del Consejo.
Los funcionarios no responden en la fecha re uelta.
El 30/11/98 el C:onsejo recibe una contrapropue ta de los funcionarios, donde ademas de no aceptar 10 propue to por
el Consejo, rea izan consideraciones que no corresponden.
EI Consejo no acepta la re puesta de los funcionarios y el Dr. Joaqufn Rossi plantea ase orase jurfdicamente de la
resoluci6n tomada.
En sesi6n del dfa 7/12/98 se resuelve el despido del Sr. Jorge Iribarnegaray y el pase al seguro de paro de la Sra. Varela,
argumentando que la propuesta de los funcionarios es inaceptable, que la situaci6n es de extrema gravedad y no
permite dedicar esfuerzos a otros temas muy importantes y que la situaci6n de desgaste a Ia que se habfa llegado no
permitirfa un normal funcionamiento administrativo. Esta resoluci6n es tomada por mayorfa de los presentes. A
propuesta de un consejero el Consejo Directivo resuelve convocar a una reunion de Pre identes de los Centros en
forma grave y urgente para infonnar y ratificar 0 rectificar 10 resuelto.
La reunion se realiza el 15/12/98 a las 13 horas. Luego de infonnar las diferentes posturas que los Centros habfan
recibido por escrito, se procede a recabar la opinion de los pre entes a la lectura de las cartas enviadas por los
Centros.En base al resultado, se resuelve por parte del Consejo acatar la mayorfa y proceder al de pido del
Sr.Iribarnegaray y el pase a segura de paro de la Sra. Varela.
El mismo martes 15 y luego de terminada la reunion el Sr. Presidente Dr. Joaqufn Rossi manifiesta su intencion de
renunciar a la Presidencia de Ia SMVU. Ante multiple gestiones realizadas para que modificara su postura, la
renuncia es aceptada el dfa 28/1/99.

Los demas consejeros e hacen cargo de la situaci6n ejecutando las medidas acordadas:
• Se cita a la empresa contable FAC para que a esore 10 pasos a seguir.
• Se envfa conlunicaci6n al Sr. Iribarnegaray.
• Se cambian cerraduras y alarmas.
• Se labran aetas de 10 actuado.
• Se realiza cronograma de tareas y guardias honorarias en ellocal de la SMVU para atenci6n de los socios.
• Se realiza arqueo de caja.
Hasta aquf 10 suce3ido.

Consideraciones finales:

Lo reseiiado evidencia claramente el camino adoptado por este Consejo Directivo para sortear la diffcil situacion en
que se encuentra nuestra Sociedad.
Es evidente tambien que la SMVU debe continu r realizando profundos cambios que Ie permitan cumplir con su
objetivo de forma cabal: los de un gremio profesional.
En este contexto es imperativo que las medidas q e se tomen sean con conviccion y unidos, asf de esa manera poder
afrontar el duro camino a recorrer.
Dentro de la profesi6n hay colegas que han preferido confundir la situacion haciendo planteos polfticos y etico
sobre los integrantes del Consejo Directivo que no se pueden aceptar. Esta es una situacion de emergencia y esta
fuera de toda discusi6n la calidad humana de las personas involucradas.
Quienes heroos actuado de buena fe, a nue tro costa familiar y econ6mico, estamos conscientes de la presente
situaci6n y de la postura asumida por el BIEN DE LA PROFESION VETERINARIA.
Este ano nos espera con nuevos y mayore desaffos. Es hora de que los veterinarios demostremos que juntos
podemos aun cuando se interpongan obstaculos.
Por ultimo debelnos dejar en claro que los logros 0 fraca os de nuestra Sociedad no dependen -ni dependieron en
sus 90 anos de vida, ni dependeran- solo y en forma exclusiva del accionar de un Consejo Directivo sino tambien del
grado de compromiso y movilizaci6n de sus agremiados.

EL CONSEJO DIRECTNO.
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Articulo original

Evaluacion de algunos parametros seminales de
conejos californianos

Elhordoy, D.(l), Hernandez Puentes, S.(2) Bonilla, M.O)

RESUMEN

Se colectaron mediante vagina artificial eyaculados
provenientes de 15 conejos de La raza californiana, con el objetivo
de conocer los parametros de valoraci6n espermatica para
seleccionar reproductores y posterior criopreservaci6n seminal.

El aspecto predominante del eyaculado fue blanco lechoso.
Los resultados obtenidos expresados en medias fueron los

siguientes: volumen 0,73 ± 0,24 ml, concentraci6n espermatica
media de 341.267 espermatozoos por mm3,el numero total de
espermatozoos eyaculados obtenido fue de 244,27 x 1()6. Se observ6
la presencia de motilidad de masa promedial de 3. La motilidad
individualfue de 77± 6%. El estudio de la morfolog{a espermatica
revelo una proporcion de anormalidades totales de 18,5%,
distribuidas en 6,5% de patolog{as de cabeza espermatica, 4,5 %
de anormalidades de pieza intermedia, 6% de colas patol6gicas y
1,5 % de gotas citoplasmicas proximales.

SUMMARY

Semen samples were collected by artificial vagina from 15
californian male rabbits. The purpose was studying the main seminal
evaluation parameters, to select breeders and make cryopreservation
of the semen.

The semen was milky in appearance, the results obtained
expressed in average were: volume 0.73 ± 0,24 ml, sperm
concentration 341.267 spermatozoa per mm3, total sperm number
ejaculated were 244,27 x 1()6, Mass activity of 3 was found and
individual motility was 77,6%. The morphological evaluation
determined 18,5% of total abnormalities; being distributed as 6,5%
of pathological heads, 4,5% of mid piece defects, 6% of tail
abnormalities and 1,5% of proximal cytoplasm drop.

Palabras clave: conejo, evaluaci6n, semen. Keywords: rabbit, semen evaluation.

INTRODUCCION:

EI conejo es utilizado para estudiar as
pectos fundamentales de la reproducci6n
animal. Es particularmente util pues, sirve
como modelo para el estudio en otras espe
cies, por sus ventajas para la colecci6n de
semen, Inseminaci6n Artificial (LA.), con
trol del momento de la ovulaci6n,
superovulaci6n y transplante de embrio
nes (12,13)

La producci6n de conejos para carne,
segUn una evaluaci6n tecnica realizada, re
sulta totalmente favorable en el pais, bajo
ciertas condiciones: a) la creaci6n de un
Centro de Selecci6n de reproductores y b)
mejoras en la calidad de los reproductores
de razas pura y de las granj as
multiplicadoras de vientres. (5 ) La LA. se

puede incorporar en las criaderos comer
ciales y obtener todas sus ventajas econ6
micas y zootecnicas Un solo eyaculado
puede rendir 170 dosis. Un macho podrfa
impregnar a 15.000 hembras al ano, con una
tasa de prefiez del 80% y una camada pro
medio de 6 -7 gazapos (6,10).

La fertilidad del macho esta
intrfnsicamente ligada a la calidad de su
eyaculado. EI criterio mas representativo
de la fertilidad es la tasa de partos, por 10
que el valor reproductivo del macho se co
noce realmente, a posteriori del servicio
(1,3,21).

Mediante un estudio de espermiograma
podemos predecir la apti tud reproductiva
de los machos. Un eyaculado debe poseer
un numero de parametros de calidad y una
cantidad suficiente de espermatozoos para

ser capaz de fertilizar uno 0 varios oocitos.
Para la criopreservaci6n del semen es fun
damental partir de un eyaculado de la mas
alta calidad y concentraci6n para alcanzar
buenos porcentajes de prefiez. (1,21)

En la valoraci6n del eyaculado, algu
nos atributos como por ejemplo volumen,
concentraci6n y numero total de
espennatozoos presentan considerable va
riabilidad fisiol6gica, que depende de la
edad, tipo genetico, raza y condiciones de
manejo. Sin embargo valores marcadamente
bajos y repetidos, con respecto a la media
nos indican problemas genitales. (2,3,17)
La motilidad masal e individual del
eyaculado a pesar de no tener una alta co
rrelaci6n con fertilidad, son atributos im
portantes e indicadores de la funci6n del
aparato genital, de la vitalidad de los

(I) Dpto. Reproducci6n Animal, Facultad de Veterinaria, Las Places 1550 C.P. 11600, Montevideo, Uruguay
(2) Bioterios, Instituto de Higiene, Facultad de Medicina
(3) Facultad de Agronom{a
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l\1EDIA ARITh1ETICA

0,063
693.80
29.70
0,90

ERROR ESTANDAR

0,73
341.267
244.273
18,5

macho Mot. Anormal.
N° Masa Motil.% Totales

231 2 65 20,5 0/0
232 3 85 14 5
233 4 85 11
234 3 80 12,5
235 2 85 23,5
236 3 80 19,5
237 3 75 12,5
238 4 70 20,5
239 3 75 18,5
240 3 80 33,5
24] 2.5 80 27
242 2.5 70 23,5
243 4 75 16
244 3 70 II
245 4 80 12 5

des totales observadas variaron entre un mi
nimo de un 11 a un 33,5 % maximo, con una
media de 18,5%, distribuidas en 6,5 % ca
bezas patologicas, 4,5% pieza media 6%
colas patologicas y 1,5% gotas
citoph1.smicas. Cuando la temperatura
ambientales superaron los 28-30°C la libido
se via disminufda durante 3 a 4 semanas,
volviendo ala normalidad, posteriormente;
sin embargo no se observo variacion signi
ficativa en volumen, concentracion y por
centaje de anormalidades esp nnatica .

DISCUSION

Para logar una LA. existosa es necesario
conocer los indicadores de un semen de
buena calidad.

Las caracterfsticas seminales de los
conejos dependen de diversos factores como
manejo, c racterlsticas propia del
individuo y de su ambiente. (6, 16,17)

En este trabajo se encontr6 que la
concentra ion y el volumen aumentaron
progresivamente desde los 7 mese hasta

PARAMETROS

VOLUMEN
CONCENTRACIONI mm3
N° SPZ EYACULADOS/ml
ANORMALIDADES TOTALES

Inacho Vol. Concen/ T.SPZ
N° Ml mm3 Xl 06

231 0,53 410.000 217,3
232 0,50 275.000 137,5
233 0,57 350.000 199,5
234 0,55 400.000 220
235 1 600.000 600
236 0,80 369.000 295,2
237 0,75 250.000 ] 87,5
238 1 300.000 300
239 1 350.000 199
240 1 370.000 370
241 0,70 295.000 206,6
242 0,50 250.000 115,0
243 0,50 275.000 133,5
244 0,80 300.000 240
245 0,75 325.000 243

I y las proporciones en la Tabla II. En la
tabla III se indican las medias y error
standar d los valores de volumen, con

centracion, N° de spz eyaculados y anor
malidades totales, tornados cada uno como
un pool. El aspecto predominante de los
eyaculados fue blanco lechoso. Los
volumenes absolutos obtenidos oscilaron
entre 0,5 a 1 ml, con una media de 0,73; se
observo actividad de masa similar a los ru
miantes con una frecuencia media de 3/5.

En la Tabla II los machos 236, 238 y
240 con buena motilidad de masa presen
tan mayor porcentaje de anormalidades. La
motilidad individual vario entre 65% a 85%,
con un prom dio de 77%; la concentraci6n
media 341.267 spzJmm3, el numero total
de espennatozoos eyaculados, promedio de
todos los machos estudiados fue de 244,7 x
106. Durante los meses de primavera se
observ6 un incremento en la concentracion
y en % de motilidad en todos los machos.

Estos parametros fueron aumentando
desde los 7 a 8 meses para estabilizarse a
los I I meses en adelante. Las anonnalida-

MATERIALES Y ME/TODOS

gametos y de la tasa de prenez. (7,16,19)
La evaluacion morfo16gica es actual

mente uno de los fndices esenciales para
detenninar la calidad del semen y predecir
la fertilidad, tiene adenuls una correlacion
de moderada a buena c n la fertilidad y una
alta repetibilidad. ( 2,4,14)

EI proposito de este trabajo es conocer
las caracterfsticas del semen de con jo
californiano a fin de determinar los
panlmetros de valoraci6n mas importantes
para mejorar la s .Jeccion de los
reproductores destinados tanto a la monta
natural como LA. y criopreservacion.

15 conejos de raza califomiana, prove
nientes de tres criaderos comerciales del
Dpto. de Canelones, con edades entre 7 a 8
meses y buena condici6n corporal, fueron
utilizados como donantes. EI semen fue
colectado desde oLtubre a marzo,
bimensualmente, mediante vagina artificial
(B redderman, 1964) Lonfeccionada con
cano de pvc de 2,60 CJn de diametro y un
preservati vo comun para la camisa interior,
fue lubricado con carboxi-metilcelulosa, el
agua interior de la vagi a s~ coloco a 42°C.
Se utilizo una hembr receptiva y sujeta
como maniquf, esta fue llevada a lajaula de
cadamacho.

Los eyaculados fu eron colectados en
tubos de centrffuga graduados. La fraccion
gelatinosa se filtro mediante gasa esteril re
gistrandose volurnen, y aspecto
macroscopico. Se realizo posterionnente un
espermiograma completo de acuerdo a la
metodologfa descrita por Bane, 1983.

Se evaluo: actividad cinetica 0 motilidad
de masa, colocando una gota sobre
portaobjetos a 37°C y observando a 20X se
utilizo una escala de 0 a 5 para la califica
cion; la motilidad individual se valoro a40X
diluyendo con suero lsiol6gico 0 ringer
lactato detenninandose porcentaje de celu
las m6viles y tipo de movimiento a 37°C en
platina isotermica; la concentraci6n
espermatica se midio or el metodo de la
camara cuenta globulos de Neubauer.

El estudio de las anomalias morfologicas
se realiz6 por frotis humedo en formal sali
no bufferado, observaci6n y contaje por du
plicado en microscopio de contraste de fa
ses Nikkon Optiphot a 1000 X.-

Se calcularon las rnedidas de resumen
para las variables estudiadas. (Levin, 1996)

RESULTADOS

Los promedios de. los eyaculados de
cada donante estan expresados en la Tablas
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Los animales tratados con DECTOMAX actuan reduciendo
("eJecto aspiradora ") las larvas de parasitos que estan en el pasto

durante el tiempo que dura la doramectina en el plasma.
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los II meses de edad, a partir de la cual se
mantuvo en fonna pnlcticamente estable,
esto coincide con] os hallazgos de la
bibliograffa consultada, donde se informa
que existe una curva gradual que se inicia a
los 5 hasta los 10 me.ses de edad y que se
hace casi constante hasta los 36 meses
(3,6,20)

Los resultados promedios de volumen
fueron 0,73 ± 0,063 sjrnilares a los descritos
por Pacheco (1982), Battaglini y col.
(1992), y Martinez ~,1ir6, (1997) con una
mediadeO,74ml ±0.09, paraneozelandeses
y 0.83 ± 0.03 ml. para machos hfbridos
respectivamente. Las variaciones
fisiol6gicas observadas son atribuibles a la
raza, estaci6n, tipo de instalaciones, y
manejo. Si bien el v lumen normal es un
fndice favorable, desde el punto de vista de
la fertilidad, no es mas que un factor
secundario de apreciaci6n ya que no se
excluyen machos pOl' su bajo volumen. La
movilidad de masa clasicamente es el
parametro mas usad 0 para valorar a un
semen en la granja, pero no existe una buena
correlaci6n con la calidad espermatica y la
fertilidad (16) se observ6 machos (236,
238,240, Tabla 1) con muy buena motilidad
masal que sin embargo presentaban alto
porcentaje de anomlalidades totales. La
actividad cinetica observada fue similar a la
descrita por otros autores movimientos de
oleadas lentas a rerrlolinos mas rapidos
constituyendo un buen fndice de la vitalidad
y densidad espermatica (6,7). Se ha
reportado que con el aurtlento de las horas
luz, mejora la calidad del semen, este hecho
no se pudo correlacionar en este
experimento por que no abarc6los meses
de menor duraci6n de las horas luz. ( 22)
La alteraci6n de la libido observada, durante
los meses de diciembre y enero, tambien
fue observada por otros autores que indican
que al aumentar la ternperatura a >27-30°C
disminuyen la libido, la concentraci6n spz,
porcentaje de spz n16viles, asf como la
calidad de movimiento, y un aumento de
anormalidades; pero posteriormente sufren
un fen6meno de adaptaci6n en el cual los
parametros tienden C3l nOmlalizarse en 4-6
semanas. (11,16)

La motilidad progresiva individual es el
parametro mas comunmente empleado para
valoraci6n del semen. Analizando los datos
vemos que el valor mas bajo fue 65%
mientras que la media lograda fue 77 ± 6%
de motilidad individual. Los investigadores
coinciden que un selnen de buena calidad
debe contener un minima de 60 a 70 % de
motilidad (6,9). La concentraci6n media por
eyaculado fue de 341.267 ± 693.80/mm3 y
coinciden con las cifras obtenidas por otros

investigadores (6,] 6). El numero total de
espermatozoos eyaculados por macho
obtenido en este trabajo fue una media de
244,3 x 106 ± 114 cifra que es similar a la
bibliograffa consultada (9,10,16,18).

La diversificaci6n de anormalidades
encontradas en este estudio, es similar a la
reportada porotros autores. (14,17,19,20).
Los promedios de las anormalidades de los
machos estudiados se encontraron dentro
de los lfmites fisiol6gicos segUn 10 reportado
por Kuzminsky (14).

CONCLU IONES

Se considera de suma importancia
realizar analisis seminales antes de decidir
la selecci6n del macho tanto para su
utilizaci6n en un programa de I.A. como
para su congelaci6n. Dado que la producci6n
y calidad del eyaculado no se mantiene
constante a 10 largo del tiempo,
recomendamos que los analisis se repitan
con una periodicidad de 4-5 semanas.

Teniendo en cuenta las condiciones
establecidas en este trabajo, los resultados
fueron analizados, estableciendose los
parametros seminales medios para
eyaculados de conejos raza califomiana de
nuestro pafs: volumen 0,7, motilidad de
masa de 3, motilidad individual >77%
concentraci6n de 341.267/mm3, numero
total de espermatozoos eyaculados 244,2 x
106 Y un 18 ± 3,5 % de anormalidades
totales. Estos valores deberan ser los
minimos necesarios para poder congelar los
eyaculado . Restan establecer estudios
sistematicos que abarquen todo el ano para
poder conocer los efectos estacionales. Se
debera comprobar en pruebas de fertilidad,
si un eyaculado de buena calidad y con un
porcentaje de anormalidades dentro de los
lfmites fisiol6gicos se correlaciona
positivamente con la tasa de prefiez.
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De interes

Diagn6stico de prefiez por ultrasonografia
transabdominal lineal en cabras

Carbo, A. (1), Romano, J. E.(2,a), Larocca, CJI)

RESUMEN

El objetivo del presente ensayo fue evaluar la ultrasonografia transabdominal de tiempo real lineal como metodo de diagnostico de
prefiez en cabras. Se utilizaron 27 cabras Nubian y cruzas nu[{paras, primiparas y multiparas entre los 55 a 105 dias de prefiez. La
tecnica consistio en realizar el diagnostico con el animal de pie, coLocando el transducer en la region abdominal ventral Lateral a La
glandula mamaria derecha. El diagnostico de prefiezfue positivo en 23/23 (100%), negativo en 2/2 (100%) y en seudopreiiez en 2/2
(100%). En La determinacion del numero defetosfue efectiva en 16/23 (69,6%) e inefectiva en 7/23 (30,4%). La inexactitud se constalo
a un exceso en 317 (42,8%) Y a un defecto en 417 (57,2%), debido a La dificultad de diferenciar entre dobles y triples y no entre unicos y
dobLes. Se concluye que La ultrasonografia transabdominal de tiempo real lineal es un excelente metodo de diagnostico de prefiez, no
preiiez y seudopreiiez. Su efectividad disminuye cuando pretende determinar correctamente eL numero de fetos.

Palabras clave: cabra, preiiez, fetos, uLtrasonografia

INTRODUCCION

En una correcta producci6n caprina el
diagn6stico de prefiez es un metoda que
adquiere gran importancia tanto en su as
pecto tecnico como econ6mico. Un diag
n6stico de prefiez adecuado debe ser nlpi
do, certero, sencillo, barato yespecialmen
te precoz para poder tomar decisiones in
mediatas sobre sanidad, alimento y repro
ducci6n (12,13,22). De esto surge, la im
portancia fundamental que adquiereel diag
n6stico de prefiez en productores de ca
bras, especialmente cuando el perfodo de
anestro se avecina, 0 se encuentra en eI mis
mo. EI conocimiento del numero de fetos
permitini un manejo alimenticio adecuado
de la cabra prefiada, dado que los requeri
mientos incrementan significativamente en
animales que gestan mellizos y mas aun
trillizos (13). La determinaci6n de la edad
gestaciona] en hembras con datos de inse
minaci6n artificial 0 servicio desconocido
y/o imprecisos permitinl determinar 1a pro
bable fecha de parto (12,13). En casos de

LA. 0 servicios realizados por diferentes
padres en diferentes momentos permitini
el conocimiento de la probable paternidad.
Muchas de las tecnicas investigadas y de
sarrolladas en ovinos pueden ser aplicadas
al caprino. Los metodos utilizados inclu
yen: tasa de no retorno (12), examen de
ubre (12), balotamiento abdominal (22),
radiografia (1), palpaci6n transabdominal
(12), palpaci6n recto-abdominal (15),
dopIer (15), laparoscopfa (22), tratamien
tos hormonales (22), determinaci6n de es
tr6geno plasmatico (16), progesterona
plasmatica y en leche (8), protefna B (9),
ultrasonograffa (19). Muchos de los meto
dos de diagn6stico de gestaci6n menciona
dos han producido resultados poco satis
factorios debido a su costo, falta de preci
si6n, impnlcticos y con resultados tardfos.
La ultrasonografia de tiempo real ha
emergido como un importante instrumento
tecnico y de manejo, debido a su alto grado
de certeza como metoda de prefiez que se
ha utilizado en el vacuno (24), equino (17),
ovino (5), ciervo rojo (25), cabra (15), gori-

la (26), mono rhesus (18), perro (4) y hu
mana (3).

EI objetivo del presente ensayo fue
evaluar la ultrasonografia transabdominal
de tiempo real como metoda de diagn6sti
co de prefiez en cabras,

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron veinte y siete cabras
Nubian y cruzas nuHparas, primiparas y
pluriparas que provenian de un programa
de sincronizaci6n de celos con insemina
ci6n artificial y/o servicio dirijido. Las fe
chas de gestaci6n probables provenian de
la observaci6n de las planillas
reproductivas y confirmadas por la fecha
de parto segun los datos de largo de gesta
ci6n promedio del establecimiento.

Cada cabra fue examinada individual
mente de pie en un cepo elevado utilizado
para el ordefio con ayuno de 6 -12 horas,
ingiriendo raci6n balanceada al momenta

(l)Departamento de Teriogenologia y 2Departamento de Fisiologia Facultad de Veterinaria !-asplaces J550 - 11600 Montevideo. Uruguay
(]a)Dirrecci6n actual: Department of Large Animal Medicine & Surgery. College of Veterinary Medicine. Texas A & M University. College

Station, TX. 77843-4475, USA.
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de la ultrasonograffa, manteniendose en ac
titud comoda y tranquila. El aparato utili
zado fue un ultrasonografo de tiempo real
con un transducer de 5 mHz de emision
lineal (Aloka 210 DX, Tokyo, Japon). El
operador de pie con la cabra a su izquierda
y la pantalla del ultrasonografo enfrente per
mitio una visualizacion confortable, deta
llada y sin fatiga. La tecnica consistio en la
aplicacion transabdo minal del transducer en
una area tricotomizada de la pared abdomi
nal ventral de aproximadamente 10 X 15
cm. lateral a la glandula mamaria derecha.

Un lubricante a base de carboxy
metilcelulosa fue us.ado como gel de con
tacto entre el abdonnen y transducer para
asegurar que el aire desaparezca de la
interfase entre el transducer y la piel del
animal.

El diagnostico de prefiez se considero
positivo cuando se isualizo e11umen ute
rino dilatado con flufdo, presencia de
placentomas y feto. EI diagnostico de pre
fiez se considero negativo cuando no se
observo ninguno de los factores menciona
dos. La cantidad de fetos como el numero
de cabezas, cuerpos y/o corazones que se
visualizaron. Seudoprefiez se definio como
un utero dilatado con flufdo, con una pared
uteri na del gada, sin presencia de
placentomas y ausencia de feto. El metoda
de referencia para el diagnostico de prefiez
positivo y negativo fue la presencia 0 no de
parto y el numero de fet~ como el numero
de crfas nacidas.

RESULTADOS

EI numero de diagnosticos de prenez,
no prefiez y seudoprefiez fue 23/23
(100%),212 (100%) y 2/2 (100%), respec
tivamente. En cambio cuando el objetivo

fue contabilizar el numero de fetos su exac
titud disminuye. En 17/23 (69.65%) de los
casos coincidiola visualizacion de los fetos
con el numero de crfas nacidas. En 7/23
(30.9%) remanente el diagnostico fue erro
neo, debido tanto a un exceso (3/7: 42,8%)
como a un defecto (4/7: 57,2%).

EI tiempo que insuntio cada observa
cion fue d 5'30". Este periodo comprende
subida aI brete, aplicacion del gel, observa
cion y finalmente el descenso.

DISCUSION

En ovinos, entre los dfas 40 y 60 dfas y
entre los 50 y 100 de gestacion se logro un
99 y 100 % de exactitud en los diagnosticos
de prefiez, respectivamente (10,11,23). En
nuestro caso los diagnosticos de prefiez
positivos y negativos fueron de 100 y 100
% exactos, respectivamente. Por 10 tanto,
concuerdan con los reportados en ovinos.
Desafortunadamente, el numero de no pre
fiadas fue escaso y por 10 tanto no permitio
un anaIisis valida sobre la certeza del meto
do para la deteccion de no prefiez. Falsos
positivos y falsos negativos fue cero, coin
cidente con otros ensayos que afirman que
es virtualmente de cero luego de los 50 dias
(7).

La certeza para el numero de fetos fue
de 69,4% entre la visualizacion y su
paricion, mientras que el restante 30,6% no
coincidjo. El numero de fetos puede ser
determinado cuando estos estan separados
y son visualizados simultaneamente en
posiciones adyacentes 0 alejadas del utero
(23). La confiabilidad global (sensibilidad
X especificidad) varia segun el estado de
gestacion, numero de fetos y experiencia
del operador (6). En ovinos, el diagnostico

correcto del numero de feto entre los dfa
40 y 60 fue de 85% (10), y entre los dfa 50
y 100 de 96 a 98% (11,23). Esta ultima e
obtuvo al diferenciar entre fetos unico de
dobies, ya que disminuyo a un 67% cuando
trata de diferenciar entre dobles y triples.
EI 30,6% de error encontrado en nue tro
ensayo entre e1 numero de fetos visualizado
y parido foe debido tanto a un exceso como
a un defecto, que obedecio a no poder dife
renciar entre crfas dobles de triples, y no a
errores entre simpl s de dobles. Por 10 tan
to, nuestros resultados son coindieentes con
los presentados para ovinos. EI exeeso pue
de deberse ala mortalidad fetal, si bien en la
bibliograffa son exeasos los valores de per
didas prenatales en caprinos y las fuente
eonsultadas provienen de estudios n fri
gorffico sobre traetos reproduetivos qu
cHan cifras de 2,5 (20),4% (2), hasta 33,6%
(21) de muertes prenatales, valor que surge
de la relaeion entre el numero de cuerpo
luteos en los ovarios y el numero de fetos
contabilizados. Otro factor que pudo con
tribuir al error en exceso es el conteo r pe
tido del mismo feto debido a la gran movili
dad entre los 50 y 100 dfas de gestacion. El
error por defecto pudo estar originado a la
distancia entre los fetos haya sido muy gran
de y/o a la superposicion de los feto en el
mismo campo ultrasonografico, 10 que de
termina en este ultimo caso al conteo de
solamente un feto.

El estado de gestacion es otro factor
que afecta al grado de certeza, puesto que la
examinacion en mitad de la gestacion es mas
precisa por la localizacion d 1utero. En c ro
bia, hacia el fin del segundo tercio, la
examinacion por el tamano fetal, particula
res posturas de los fetos y a la relativa re
duccion del flufdo fetal (5). La posicion de
la hembra durante el diagnostico ecografico
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es otro factor de suma impoftancia para el
correcto resultado, puesto que se recomien
da realizarla en decubito dorsal cuando su
objetivo es determinar el numero de fetos
(19).

La existencia de seudopreiiez en la es
pecie caprina y la imposibilidad de realizar
palpaci6n de los genitales intemos por via
transrectal, hacen que la ultrasonograffa sea
un interesante metoda de diagn6stico de esta
afecci6n (13). Los 2 casos encontrados se
confirmaron por la aparici6n de flufdo cla
ro-nuboso sin expulsion fetal luego de la
aplicaci6n de prostaglandina F-2 alfa. EI
7,4% de seudoprefiez encontrado en el to
tal examinado se encuentra dentro de los
panlmetros publicados (14).

Se concluye, que el diagnostico de pre
fiez por ultrasonografia transabdominal a
tiempo real lineal es un excelente metoda
de diagnostico de prefiez, no prefiez y
seudoprefiez. Su efectividad disminuye
cuando pretende determinar el numero co
rrecto de fetos.
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I De interes

Transferencia directa de embriones bovinos
conge ados en un solo paso

Bonnevaux, J. (I), Sonora, J. (I), Irazoqui, C. (/), De Cuadro, G. (2) , Texeira, E. (3) , Baptista, J.(3)

RESUMEN

Se describe La metodolog£a para simplificar el metodo de congelaci6n-descongelacion e implante de embriones bovinos.Para el
congelado se utiliza una soluci6n bufferada(Dulbecco)con Etilenglicol como crioprotector, mas el anadido de seroalbumina bovina al4
% peso/volumen.

La descongelacion se realiza 5 segundos al aire y luego en bano maria a 25°C durante 20 segundos. La implantaci6n se realiza
inmediatamente con suma delicadeza dada lafragilidad del material biol6gico.

Los autores reportan 8 preiieces obtenidas de 17 embriones implantados con este sistema, considerandolo como satisfactorio pero
perfectible.

Palabras clave: transferencia enbriones, metodolog£a, un solo paso.

INTRODUCCION

Los primeros intentos de estandarizar
un metodo, que simplificara y acortara los
tiempos de procesamiento in vitro, de em
briones bovinos, para ser sometidos a des
congelaci6n y posterior implantaci6n,
se remontan a los trabajos de S. Leibo en
1982.(4)

Renard et al. implementan una meto
dologia similar en la misma epoca. (10)

En cuanto a los procesos de congelado,
este ultimo equipo utiliza 3 etapas con solu
ciones crecientes de glicerol como
crioprotector, disuelto en solucion salina
bufferada (Dulbecco). Alojan el embrion en
una pajuela de 0.25ml,con una soluci6n de
sucrosa separada por una burbuja de una
mezcla gaseosa (90% N

2
, 5 % CO

2
Y5 % 02).

EI metoda "one step"o "un solo paso",
desarrollado por Leibo utiliza una sola in
mersion en el crioprotector -glicerol-al
1.6M, 0 sea al 15 %, y luego al alojarlo en la
pajuela, se coloca una soluci6n de sucrosa,
separada del sector del embrion por una
burbuja de aire.

EI aspecto mas importante y realmente
simplificador de los sistemas propuestos,
era el proceso de DESCONGELADO E
IMPLANTACION.

EI principio en el eua! se basaba, era
que al descongelarse, y mezclarse la solu
ci6n de sucrosa, con la que contenfa el em
bri6n, el Glicerol-EMBRIOTOXICO-era
'retirado de las celulas" en base a la

hiperosmolaridad relativa de la Sucrosa.
Luego in utero el embri6n se rehidrataba,
completandose as! el proceso de "restaura
cion biologica"

En 1986(6) el propio Leibo comunica
una modificaci6n al sistema anterior afia
diendo 0.4% peso/volumen de
SEROALBUMINA BOVINA.

Si bien ambos trabajos mencionan re
sultados de sobrevivencia embronaria post
descongelado compatibles con la sistemati
zaci6n de su usa, la dificultad para mezclar
las soluciones y la potencialidad t6xica de
la sucrosa impidi6 la adopci6n masiva de
esta innovacion .

Otras experiencias utilizando 0.4% de
seroalbumina bovina y sucrosa fueron em
pleadas por Mapletoft et al (8) con em
briones de raton, utilizando distintas tem-

. peraturas y tiempos de descongelado para
estudiar la sobrevida de los mismos.

Bui Xuan Nguyen (2) et al comunican
un metoda que simplifica el proceso de con
gelacion y que tambien descongela e im
planta en un solo paso utilizando Sucrosa.

El procedimiento es conocido como
"vitrificacion" (12). EI embri6n es acondi
cionado en una pajuela y es sumergido di
rectamente en nitr6geno lfquido a una tem
peratura de -196° C.

Quienes experimentaron eon el metodo
obtuvieron una sobrevidadel15% mas alhl
de los 90 dfas post implantaci6n.

Seg6n la literatura revisada (9) el pro
blema radicaria en la toxicidad de solucio-

nes muy concentradas del crioprotector
empleado, glicerol 0 dimetil sulf6xido al3.5
M,inadmisible para las celulas constituti
vas del embri6n de mamffero.

A partir de la decada actual se comien
za a probar con crioprotectores mas
permeables a las celulas del embri6n (9)
como el etilenglicol y el 1-2
propanendiol(*). Su fundamento biol6gico
estriba en no causar shock osm6tico a las
celulas del embri6n. Por 10 tanto'una vez
descongelados pueden ser transferidos di
rectamente y rehidratarse in utero.

En 1992 Voeckel y Hu (11) informaron
de 10 prefieces obtenidas de 26 embriones
implantados directamente post descongela
do. Los mismos habian sido congelados en
un solo paso utilizando etilenglicol al 1.5
molar.

Dicho trabajo fue la base para otorgar
les a los autores la patente sobre dicho me
todo para los Estados Unidos (7) y es la
actualmente vigente.

Nuestro objetivo fue el de eonseguir un
metoda que sintetizara, economfa de tiem
po y materiales para el trabajo practico de
congelacion y descongelaci6n-implante en
condiciones de campo.

MATERIALES Y METODOS

Se utiliz6 una soluci6n buferada
Dulbecco con seroalbumina bovina a14%
mas el agregado de ETILENGLICOL alI.5
M como crioprotector. A la misma se Ie

(l)Transgenes. San Josi. Uruguay - reprobon@adinet.com.uy
(2) Instruments de Midicine Vetirinaire. Cassou. France. Cedex
(1) Ejercicio liberal. Uruguay

* Douchi, o. Uruguay, 1993. Comunicaci6n personal
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VACA IMPLANTADOS PRENEZ +120 dfas

Li 1 3 1
Li 2 9 4
Fle 5 3
total 17 8

anadi6 antibi6ticos y antifUngicos. La solu
ci6n fue preparada en eI laboratorio central
de IMV Cassou en Normandfa (Francia).

Se utilizo una congelador de control
computarizado-Freeze Control Model CL
863 de origen australial1o. La misma permi
ti6 seguir automaticarnente las curvas de
congelado ya descriptas en trabajos ante
riores (1).

La siembra de cristales (seeding) fue rea
lizada manualmente.

El material biol6gico fue obtenido del
remanente de dos transferencias de embrio
nes "en fresco y en un tercer caso una do
nante fue colectada expresamente.

Donante l-raza Limousin-total 3 em
briones. (remanentes)

Donante 2-raza Fleckvieh-total 6
embriones(remanentes)

Donante 3-raza Limousin- total 9 em
briones (colectados y congelados inmedia
tamente)

Los 18 embriones fueron clasificados
como «buenos» morfo] 6gicamente y se en
contraban desarrollados entre el estadio de
morula compacta y el de blastocisto inci
piente. 0 sea entre 6 <lfas y medio y 7 de
edad.

Para ser sometidos al proceso de con
gelacion, todos fueron acondicionados en
pajuelas francesas de 0.25 ml.

Luego del procedirniento fueron identi
ficados por donante, almacenados en
"goblets" de los utiJizados corrientemente
para almacenar semen: y colocados dentro
de un termo banco a -196°C.

Las receptoras fueron revisadas
ginecol6gicamente previa a su integracion
al programa y luego sincronizadas
cfclicamente mediante el uso de implantes
auriculares de Progeste.rona.

Para la implantaci6n de los embriones
Fleckvieh se trat6 de vacas adultas Holando
secas que ya habfan sido destetadas de trans
ferencias anteriores.

Para los embriones Limousin se utili
zaron mayorfa de vaquillonas vfrgenes de la
raza Normando y cruzas.

Los implantes fueron retirados luego
de 10 dias en los animales, ocurriendo el
celo entre las 48 y las 72 hs. en el 80% de
los casos.

La detecci6n de celo fue hecha entre 4 y
5 veces por dfa, anotandose la identifica
ci6n del animal y la hora de cornienzo del
mismo.

Todos los embriones fueron transferi
dos por la via no qu' rurgica.

Los 12 obtenidos de las Limousin fue
ron implantados en el 'mes de Noviembre,
encontrandose las receptoras entre el dia
6.5 y el 7 post celo. E taban conservados
"en banco" desde el mes de Mayo del mis
rno ano.

Los de la raza Fleckvieh se irnplanta
ron sobre la mitad de Diciernbre y habfan

sido congelados en la primavera anterior.
Los establecimientos se ubican en

Tacuarembo y Norte de Paysandu respec
tivamente. La temperatura media a la hora
del comienzo-8 horas- se ubic6 entre 28 y
30°C.

Las receptoras habfan sido encerradas
a corralla noche anterior solo con agua dis
ponible.

Recibieron 1ml de Acepromacina
intramuscular y entre 2 y 6ml de Lidocaina
por via epidural, 10 minutos antes de ser
transferidas.

Las pajuelas con los embriones fueron
retiradas del termo con ayuda de una pinza,
agitadas al aire por 5 segundos y luego su
mergidas por 20 segundos en banD marfa a
25°C.

Cada receptora fue colocada en el cepo,
higienizada u region perineal con agua y

jab6n y previa a la colocaci6n del instru
mento con el embri6n, se utilizo una torun
da de algod6n impregnada con alcohol para
limpiar la cornisura vulvar.

Previo al de congelado se verific61a pre
sencia y situaci6n del cuerpo luteo, una vez
obtenido este dato se procedfa a retirar el
ernbrion del termo.

El tiempo maximo entre descongelado
e implantaci6n fue de do minutos. Todos
ellos fueron colocados utilizando el equipo
de vaina rniniaturizado de IMV Cassou (5).

EI montaje de la paillette, su recubri
mi oto, tfan porte e implantaci6n fue he
cho con el maximo cuidado higienico y deli
cadeza "mecanica", teniendo en cuenta la
"fragilizaci6n" del citoesqueleto celular lue
go de los procesos de congelado y descon
gelado (3).

La implantaci6n fue realizada en el cuer
no ipsilateral al Cuerpo Luteo con la maxi
ma profundidad posible. Uno de los em
briones Flec vieh fue descartado al estallar
parte de la pajuela.

RESULTADOS Y DISCUSION

De acuerdo a nuestra experiencia ante
rior y a com nicaciones al respecto (11);
decidimos esperar un desarrollo fetal avan
zado para confirmar la gestaci6n por pal
pacion rectal y/o ecograffa.

En todos los casos la exploraci6n rectal
fue hecha rna alIa del dfa 120 posterior a la
implantaci6n.

Por razones de manejo y tiempo todas
las receptora fueron sincronizadas con im-

plantes auriculares de Norge tomet rna
valerato de estradiol inyectable.

Sin embargo estudios reci ntes (*) d 
muestran que esta metodologia solo debe
ser utilizada inyectando 1000 VI de HCG
(hormona coriogonadotropa rica n honno
na luteinizante) en el momenta del celo de
Ia receptora. Esta modificaci6n fue intro
ducida al comprobarse que si bien e pro
duce un celo con ovulaci6n, I Cuerpo Luteo
siguiente en oca iones es de pobre caJidad
secretando progesterona en muchos c sos
insuficiente para sobrellevar una gestaci6n.

Considerarnos que los r sultados obte
nidos segl1n el siguiente cuadro, cumplen
nuestras expectativas, estando dentro d los
parametros que mencion6 Mapletoft (7)
para todos los equipos que trabajan con
este sistema en Canada desde 1994.
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Educaci6n Continua

Etica Profesional
(Resumen redactado por el Dr. Luis Queirolo a solicitud
de la Academia Nacional de Veterinaria, 5/9/98).)

Introduccion

EI lOde Julio de 1996 se inaugura la
Mesa Redonda sobre Etica Profesional.

EI Dr. Gaston Casaux que organiza el
evento destaca A) la trascendencia que
tiene para todo uni versitario la
profundizacion de estos temas que hacen a
la etapa posterior a 1a graduacion y que
muy pocas veces se les da la importancia
que merecen. B) la vigenciadel temaen los
tiempos que corren, aquf y en todo el
mundo, con la seriedad y el prestigio con
que debemos abordarlo y C) aunque no
menos clave, el rol que debe ejercer en la
sociedad toda un profesional universitario
con las aristas de creacion y de innovacion.

Otro disertante agrego unos conceptos
que sin duda se deben incluir en este
capftulo: ellos son qu muchas veces
cuando nos conducimos en la vida
profesional, no sabemos bien que es 10 que
estamos aplicando.

Los conceptos del bien y la libertad
son los que han guiado generaciones, desde
tiempos ancestrales han ido a traves de la
educacion creando una mejora en la
situacion humana.

Para cumplir con estos fines, se han
estructurado normas, reglas, deberes y
derechos.

Fueron invitados a esta Mesa Redonda
sobre Etica Profesional los siguientes
disertantes Dres. L. Pesce, N. Magallanes,
H. Fontaifia, E. Bertullo, M. Laborde, E.
Lazaneo, R. Kremer, A. Rista, A. Cirio.

Tambien actuo como disertante el
Coordinador Dr. G. Casaux.

Etica

Se dan varias definiciones de la Etica,
unas te6ricas, otras pnicticas.

La etica es la ciencia que trata de la
moral, es una ciencia que determina cuales
son las reglas de actitudes y conductas, en
principio de la moral vigente y la moral
aparente, como una especie de conciencia,
que fija cuales son las cualidades eticas de
la realidad del momento, cuales son los
comportamientos y las actitudes buenas 0
malas.

Segtin un disertante cuando hablamos
de 'tica, en definitiva estamos hablando de
comportamientos y sentimientos que
tenemos las personas frente al entorno que
nos rodea.

Otra de las expresiones es respetar el
accionar de los demas y actuar con lealtad,

con la maxima cristalinidad y honestidad.
Un disertante menciono una teona

personalista de la etica, en la que centra
como valor etico, la dignidad de la persona
humana.

Uno de los exponentes:
"La moral en sus principios generales

gufa, no da la exacta precision de 10 que
hay que hacer en un momenta determina
do, son las normas generales la base teorica
de la relacion entre los hombres, entre los
grupos y con el resto de la humanidad.".

Se dijeron conceptos generales como
que la etica es una atmosfera de vida y hay
varias eticas, cada sociedad tiene la suya;
hay eticas generales cada pafs tiene la suya
y cada profesion la propia.

En opinion personal de uno de los
invitados, la etica es un enorme tema, no
tiene lfmites definidos, hasta donde es
etico 0 moral un procedimiento y recuerda
uno de los mandamientos bfblicos,
"amanls al projimo como a ti mismo" y
eso puede ser una definici6n de la moral.
No mientas, no presiones, inf6rmate tanto
como puedas, para luego con sentido de
responsabilidad y con toda la perspectiva
posible proceder en consecuencia.

Luego se fueron presentando diversas
ideas sobre el tema:

El concepto de etica somos nosotros
los que debemos tener la capacidad de ido
creando.

En principios de etica no hay que
olvidarse que los crea el hombre, los
modifica el hombre y los elimina el
hombre, pero por otro lado dice que
piensa, al igual de los que Ie precedieron,
que la etica profesional no es diferente a la
etica que debemos tener todos como seres
humanos. Es simplemente un nivel
diferente eI de la etica profesional, un nivel
con mucha mayor responsabilidad, aun
que hay en el medio una serie de cosas en
un umbral, que tiene unos lfmites que no se
sabe cuales son. Tenemos que tener un
tutor, algo que nos gufe. Normalmente se
sale a la profesi6n practicamente can un
desconocimiento de un tema que es basico,
porque forma parte de la vida del propio
profesional.

En cuanto a quien es un profesional y
cual es su etica se present6 una definici6n:

"Profesional es quien ejerce una labor
o una actividad vinculada a un area
especffica profesional. La Etica Profesio
nal es el conjunto de normas morales que
debe seguir el medico-veterinario en el
ejercicio de su especialidad, de la cual vive.
Por ende, la etica y la profesion estan

siempre muy vinculadas. En primer lugar,
la eleccion de una carera por sus aristas
positivas, por vocacion, por disposicion
personal, por dotes naturales, herencia,
posibilidades economicas 0 convicciones
religiosas."

Por ultimo en este capftulo nos queda
expresar que la Etica se divide en:

1) etica general, que establece los
deberes morales de todos los
hombres.

2) Etica especial 0 deontologfa que
precisa como debe ser el compor
tamiento humano de cada uno (ej.
La profesion)

Irnportancia

(Se toman y unifican conceptos
vertidos por varios invitados)

La formaci6n etica esta dada en primer
lugar en nuestro propio hogar donde
aparecen los principios basicos que
despues rigen nuestra vida. Despues sigue
formandose en la escuela y por ultimo en la
Universidad. Aquf debemos agregar que no
existe un punto determinado para decir que
es etico, sino que es una cosa que se va
form,ando.

El profesional debe saber que en
adelante va a estar mirado por otros
colegas, por otros compafieros, que 10
marcan como universitario y universitario
quiere decir etico.

Los profesores deben ser puntos de
referencia, debe existir una etica del
profesor. No se puede ser educador y luego
sacarse la tunica y ser otra persona; es muy
importante que los educandos reconozcan
que vale Ia pena la vida del profesor y no
solamente por los conocimientos que
transmite.

Los profesores son los que pueden
proporcionar las herramientas para que los
educandos lIeguen a desarrollar al maximo
sus potencialidades como persona.

Ademas e1 cuerpo educativo debe
marcar su etica propia.

Los Ifmites parajuzgar Ia moralidad de
un acto y exigir responsabilidades de e1,
requieren el conocimiento, el entendimien
to de 10 que uno esta haciendo, 10 que se
traduce por 1a capacitacion.

A veces se habla de ejemplos
(Jesucristo, Ghandi) que deseamos imitar,
para regimos en el desarrollo de nuestra
propias cualidades y virtudes.

No es solo decir, hay que obrar en
consecuencia.
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Los profesores son los que pueden
proporcionar las herramientas par que los
educandos Beguen a desarrollar al maximo
sus potencialidades y tonlar como tarea
esencial de su vida, desarrollarse plena
mente como persona.

La posici6n etica del veterinario debe
ser por convicci6n propia el principal
impulsor, defensor, inquisidor y juez, no
pudiendo ni disimular ni esperar que nos
vengan a criticar, porque al disimular
estamos escondiendo que sabemos que
esta mal, y esperar tampoco es convenien
te, porque ello significa perder terreno.

Se debe ir avanzando a 10 largo de la
vida con una escala de valores y con un
proyecto y un estilo de vida coherente con
esa escala de valores. EJ ser confiable,
veraz, fiel, la responsabil:idad, la dedica
ci6n, el desinteres, el altruismo, la
constancia, e] estudio, el perfeccionamien
to son algunos de los. factores que
intervienen en la personalidad etica.

En el campo profesional, el campo
etico adquiere aristas muy sensibles,
porque en ellibrejuego de lrna competencia
profesional muchas veces se dan situacio
nes que pueden llegar a ser incluso hasta
enojosas entre profesionales que tienen
puntos de vista diferente.

. En general no hay tauta libertad para
hacer una cosa como se suele creer a III vel
profesional. Cuando a uno Ie dan el titulo
universitario hay cantidad de elementos
que pueden coartar la libertad. Un
elemento que limita en pa e la libertad es la
dependencia como funcionario. Hay que
tener principios basicos claros que no
arrancan solo porque somos profesionales.

Normalmente se fonman estudiantes
transmitiendo los conocilnientos para ser
profesionales aptos para el desarrollo de
sus actividades, pero me parece que es una
actitud egofsta, porque darle una forma
ci6n, transmitir conoc:imientos y en
definitiva no transmitir el aspecto solidario
para la sociedad en la cua! esta inserto, 0 va
a estarlo, es una carencia.

Debemos formar Hombres, es decir
profesionales, pero Hombres; es decir de
que manera damos una formaci6n no
egoista y solidaria con la sociedad en la que
estamos.

Deontologi

Se considera que hay cosas que deben
ser escritas como principios basicos
creyendo que la salud humana es un gran
parametro de la actividad del veterinario.

En este aspecto puede resumirse en 10
que sigue 10 expresado en la reunion

ill Frente al cliente: mantener el secreta
profesional; dedicarle tiempo; cobro de
honorarios; actuar con diligencia;
debido control de procedimientos en
realizaciones, vacunas, etc.

1ll Frente a la autoridad: registrarse a los
efectos de un adecuado ejercicio segun
el area elegida para desempenar su
especialidad, expedir las certificacio
nes en tiempo, forma y estilo; prestar
colaboraci6n tanto a las autoridades
como a los administrados; emitir
dictamenes, formular peritajes, suscri
bir informes precisos y objetivos ante
el requerimiento de la justicia, la
actividad rivada, los organismos
publicos 0 los organismos intemacio
nales; pagar en regIa todos los
impuestos que las disposiciones lega
les imponen al profesional universita
rio.

~ Fren e al animal: aportarle los cuidados
necesarios antes, durante y despues de
nuestras intervenciones; evitarle todo
sufrimiento ffsico 0 sfquico inutil; no
sumiIllstrar drogas no autorizadas; se
puede realizar 0 no la eutanasia; la
experimentaci6n debe ser realizada
bajo control de un biologo calificado,
en el numero mas reducido posible y

con los animales mas adaptados a su
programa.

ill Frente a la profesi6n: activa participa
cion en la actividad gremial nacional e
internacional; inserci6n en el ambito
social de la profesi6n; defender los
principios y el prestigio de cada
profesi6n; aportar conocimientos en
reuniones centfficas y tecnicas.

~ Frente al medio ambiente: actuar con
prudencia; controlar reglamen
tariamente; aconsejarcorrectivo ;deci
dir iniciativas; verificar el cumplimien
to de la normativa vigente; certificar
adecuadamente.

11 Frente al colega: Actuar con lealtad y
ante situaciones de confrontacion,
solicitar el arbitraje de terceros, tales
como de la Sociedad de Medicina
Veterinaria del Uruguay, la Academia
Nacional 0 la Facultad de Veterinaria.

gl Frente a la Sociedad: no arrogarse
especializaciones inciertas; no utilizar
sustancias peligrosas; no emplear
materiales indebidos ni previamente
verificados; actualizarse permanente
mente; preservar la Salud PUblica, la
Higiene y el Ambiente.

Se considera que 10 que antecede
necesita un tratamiento de replanteos
anuales.

Propuestas

Se plantearon varias propuestas pero
en forma concreta una:

-" la de formar al estudiante, de forma
que no predomine en una epoca materialis
ta la disponibilidad de conocimientos por
algunos y no sean solidarios con los que
nos rodean".

Lavacuna multiple que asegura altos
percentales de prenez.

E\
El complemento efectivo en la
prevenci6n de 'as enfermedad'!s

piratorias, reproductiVa Y
nerviosas.

San Jorge I.B.A. actUa sobre~
distintas manisfestacioneS curvccIS
atribuidas at virus de la contraRinitraqueitis inteeeiosa. .

h~~~iii,;~~ii~~tiiL~i\ v;:;,:, Diarrea Vial Bovina. LeptospIrosIS
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Educacion Continua

CODIGO DEETICA VETERINARIA
De la practica profesional(*)

Deberes

Art. 1

Art. 2

El presente Codigo de Etica Profesional es de aplicaci6n en todo el terri tori0 nacional y el cual deben ajustarse los
profesionales actuantes en el mismo, inscriptos en los Consejos Departamentales. La transgresion de sus normas sera
juzgado de acuerdo a la pre ente ley.
Es funci6n del Veterinario:

a: Cumplir todas las disposiciones legales y tecnicas que se relacionen con 1a practica de su profesion.
b: Ejercer sus servicios profesionales, atendiendo las exigencias del caso, respetando las normas de etica prescriptas en este

codigo.
c: Esta vedado al profesional restringir dichos servicios por motivos de orden social, economico, polftico, religioso, de naciona

lidad 0 raza de su cliente.
d: Actuar en todo momenta con seriedad y deligencia y no caer en conductas negligentes como: 1 abandono de la actuacion

profesional sin causa justificada 2: no utilizar los medios disponibles para la so1uci6n de la actuaci6n 3: no derivar el caso a 10
especialistas cuando sea necesario.

e: Actualizar permanentemente sus conocimientos de manera de poder brindar el mejor.
f: Limitar sus actividades a las necesidades de su actuaci6n profesional, estandole prohibido efectuar practicas, estudios,

analisis, prescripciones, intervenciones quirurgicas 0 medicas y todo otro requerimiento que no resulte imprescindible para la
solucion del mismo.

g: Poner en conocimiento de las autoridades competentes toda informacion que ayude al cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes en materia sanitaria, productiva, de contralor higienico sanitario 0 ecologica.

h: Hacer todo 10 posible por la preservaci6n de las especies animales, impidiendo su extinci6n por cualquier motivo.

Prohibiciones:

Art. 3 Esta prohibido al Veterinario 10 siguiente:

a: Realizar actos 0 incurrir en omisiones que contrarfen el interes publico 0 10 fines de la profesion veterinaria.
b: Evitar todo acto de crueldad para con los animales e impedir que en las actividades de producci6n, investigacion, deportivas

o artisticas 0 de cualquier otra Indole se produzcan actos de esta naturaleza.
c: Prescribir 0 administrar a los animales drogas con objetivo de aumentar 0 disminuir su capacidad ffsica 0 deportiva que esten

fuera de 10 permitido.
d: Prescribir 0 administrar a los animales cualquier tipo de substancia con el fin de aumentar sus rendimientos ya sea deportivos

o productivos que puedan ser dafiinos para la salud humana.
e: Prestar su imagen 0 nombre con fines de practica veterinaria no supervisada por sl mismo.
f: Delegar funciones en otras personas no profesionales.
g Extender certificados de cualquier orden, que no se ajusten a la realidad 0 que no reconozcan la actuacion profesional co

rrespondiente.
h: Permitir todo acto que tienda a la realizaci6n de actividades propias de la profesi6n por quienes carezcan de titulo habilitante

y no se encuentren matriculados en el Colegio de Veterinaria.
i: Usar tftulos de especializaci6n 0 estudios a 10 cuales no esta habilitado que Ie permitan acceder a trabajos 0 actividades para

10 cual no estan preparados.
j: Desempefiar actividades en establecimientos en los cua1es es claro que no respetan los derechos mfnimos de 1a poblaci6n

animal 0 se transgreden las normas de crueldad animal 0 ecologicas.
k: Utilizar practicas desleales de propaganda 0 de comisiones para conseguir clientes 0 ejercer presiones para obtener los favores

de los mismos.
1: De viar para su .atenci6n pacientes que hayan consultado en entidades oficiales 0 privadas donde el profesional ejecuta su

actividad.
m: Opinar 0 aconsejar a terceros sobre los servicios profesionales 0 atencion recibida sin ser participe de ella y a espalda del

veterinario actuante.
n: Desprestigiar a colegas mediante crfticas, dichos despectivos 0 acciones similares.

Consultas

Art. 4 Denomlnase consulta entre profesionales a la reunion de dos 0 mas profesionales, con el objetivo de cambiar opinio
nes con respecto al diagnostico, pron6stico y tratamiento 0 resolucion de una actuacion profesional determinada, que
se encuentra bajo atenci6n de uno de ellos.

* Texto tentati 0 de Proyecto para difusion y discusion.
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Art. 5
Art. 6

Art. 7

La consulta se realizani por indicacion del profesional actuante 0 a pedido del cliente
Cuando el profesional que tiene la atencion del caso es quien promueve la consulta, debe indicar los colegas mas
idoneos. E.l cliente tiene derecho de designar 10 profesionales de su confianza.
EI profesional que atiende, tiene la obligaci6n de promover la consulta cuando: no logre establecer el diagnostico del
problema; cuando no obtenga un resultado satisfactorio con las medidas propuestas.

Secreto P.rofesioraal

Art. 8

Art. 9

Art. 8

Art. 9

EI Veterinario debera en todo momenta guardar secreta de 10 derivado de su actuaci6n profesional, sea 0 no requerido
por su cliente.
EI Veterinario no podra revelar datos que perjudique a entidades 0 personas fisicas 0 jurfdicas, que prevengan de su
relacion profesional, salvo aquellas que emanen de actuaciones judiciales.
A requerinliento del profesional 0 del cliente que actuan en el caso, podra levantarse un acta con las opiniones emitidas
la cual sera firmada por los presentes.
Los profesionales intervinientes en un caso no podran fuera del ambito del mismo, emitir juicios sobre el caso 0 sobre
las opinioJ es vertidas por otros colegas.

Salvaguardar Profesional

Art. 10 EI veterinario tiene derecho a la libre eleccion de sus clientes con excepcion de los siguientes casos.

a: Cuando no exista otro veterinario en la localidad donde ejerza su actividad.
b: Cuando sea otro colega quien requiera espontaneamente su colaboracion.
c: En los casos de suma urgencia 0 de peligro inmediato tanto para la vida animal como humana.

Art. EI Veterinario puede considerarse libre de su obligaci6n profesional, si el cliente 0 sus representantes se negaren a
aceptar su s indicaciones. En esta eventualidad el debera solicitar un documento firmado por quien 0 quienes no acatan
sus directivas. Dar conocimiento a las autoridades de tal situacion.

Art. EI Veterinario habiendo interpretado fielmente y cumplido sus obligaciones con puntualidad de letra y espfritu, no
reciba un trato acorde al mismo, podra retirarse de la asistencia, tomando las providencias del articulo anterior.

Art. Cuando el cliente no cumpla con sus indicaciones, el veterinario podra retirarse voluntariamente del caso, cuando a su
entender a cumplido todo 10 necesario para una atenci6n profesional adecuada, sin necesidad de dar cuenta de 10
mismo.

Honorarios

Art. 11

Art. 12

Publicidad

No pueden cobrarse honorarios por debajo de 10 que habitualmente se estipula en la zona, con la finalidad de atraer
clientes de otros colegas (debajo de 10 que estipula la SMVU)
Podra renunciar al cobro de honorarios cuando por la situaci6n del cliente, carencia de recursos, sea humanamente
justificable, 0 cuando por relacion familiar asf sea necesario.

Art. 13 Constituye violacion a la Etica el empleo de propagandas 0 publicidad que no atengan al ejercicio que pueda cumplir
el profesional.

a: No se puede publicitar especializaciones que no se posean.
b: No se pueden explicitar situaciones que prometan prestaciones de servicios gratuitos 0 que mencionen tarifas de honorarios 0

descuentos.
c: No pueden est2 blecerse propagandas que por su particular ambigtiedad induzcan a error 0 confusion con respecto a la

identidad, titulo profesional 0 jerarqufa universitaria del anunciante.
d: Los unicos que pueden usar las denominaciones de reconocimiento universitario son los que realmente las posean.
e: No se puede inducir a la consulta a clientes por sistemas 0 alternativas tecnicas 0 terapeuticas que no hayan recibido el

suficiente aval di~ la comunidad cientffica.
f: Toda propaganda profesional debera tender a la discrecion y a la seriedad que merece la actividad.

Art. 14 Los avisos periodisticos, radiales 0 televisivos 0 por otro medio, que ofrezcan servicios profesionales, debera limitar e
a indicar el nombre, titulo profesional, actividad desarrollada horario, direccion y numero de telefono.

Art. 15 La publicaci6n de articulos de divulgaci6n no debera proseguir en forma directa 0 indirecta prop6sitos publicitarios, sino
que deberan estar orientados a ilustrar al publico.

Art. 16 La publicacion de artfculos cientfficos resultados de investigacion u observaciones profesionales debera siempre estar
avalado por un cuerpo editor que permita establecer la seriedad de los resultados de manera de evitar eI engano a la
poblaci6n.
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Dr. Eduardo Rosso

· ~ Notas Empresariales

Entrevistamos al Dr. Eduardo Rosso de
la Division Veterinaria de ZENECA
Uruguay S.A., quien contesto
amablemente nuestras preguntas...

;, Que es ZENECA? ;, En
que se basa para la
comercializaci6n de sus
productos?

ZENECA es una empresa que
comercializa sus productos en mas
de 100 paises. Tiene plantas de fabri
caci6n en 25 paises y emplea a mas
de 30.000 personas.

Su comercializacion se basa en
productos y servicios en el area agri
cola (agroquimicos, semillas y vete
nnaria) y farmaceutica.

Si bien el nombre de ZENECA
puede resultar relativamente nuevo
para algunos, muchos recordaran a
Duperial, empresa inglesa subsidia
ria de Imperial Chemical Industries
(I.C.!.).

Duperial inicio sus actividades en
Uruguay en 1933 destacandose en
la comercializacion de pinturas, pro
ductos veterinarios y materias primas
para la industria qufmica, entre otros.

jfb lEn que aliD Duperial dej6
de comercializar produc
tos veterinarios?

En 1984 se decidi6 Ia fusion del
negocio veterinario mundial de
Wellcome e ICI. Asi surge Coopers
Animal Health.

En 1995 Cooper Uruguay Ie otor
go Ia distribucion de productos veteri
narios a ZENECA Uruguay S.A.

En esto momentos contamos con
una linea muy prestigio a de produc
tos; destacandonos en el area de bio
logicos, ectoparasiticidas y productos
dedicados a la anidad y producci6n
avfcola.

Marcas de reconocido prestigio
como Grenade, lmizoI, Elimix, Estrumate
o Glucafos son muy olicitadas por el
productor agropecuario.

ZENECA Uruguay S.A. distribu
ye tambien productos de Janssen (BeI
gica), importante empresa dedicada a
Ia investigacion y desarrollo de acti
vos tales como levamisol, closanteI,
diclazuril, eniIconazoI, entre otros.

:r.f;~\: lHacia d6nde apunta

ZENECA?

ZENECA se caracterjza por er una
empresa que ofrece productos y servi
cios de calidad. Comercialjzamos acti
vos propios tales como pirimifos metil
(Elimix, Elitop) y cialotrina (Grenade),
de reconocida eficacia y marcada dife
rencia en 10 de afios a campo.

Comercializamos marcas tradicio
nalmente reconocidas por su perfor
mance, confianza y seguridad.

;,Podria decirse que 58 co
nocen productos nuevos
en el mercado veterinario?

Definitivamente podemos decir
que no van a aparecer en el corto pla
zo moleculas nuevas de la importan
cia que tuvieron los levamisoles
piretroides e ivermectinas. La inves~
tigacion en general esta orientada
hacia otras areas. De hecho, es fun
damental optimizar el uso de los in
gredientes activos hoy existentes y
aprovecharlos con un manejo racio
nal para asi maximizar los resultados
productivos.

Ultimamente nos ha preocupado
mucho el problema de la Mosca de
los Cuernos y Ia notoria falla de los
piretroides en su control. Es por ello
que desarrollamos con exito un pro
ducto denominado Elitop® para al
ternar activos en el control de este
ectoparasi to.

De esta manera permitimos no so
lamente controlar esta plaga
eficientemente, sino ademas descan
sar por una 0 dos temporadas de los
piretroides para luego de este des
canso volver a usarlos con la efica
cia que realmente tienen si son bien
utilizados, es decir, manejarlos evi
tando el desarrollo de resistencia
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Notas Emp esariales ,

SERVICE

UN SERVICIO DE CALIDAD
PARA LA GESTION DE SU
COMERCIO Y EMPRESA

Recientemente, SERVICIOS DE
APOYOEMPRESAjRlAL, unapujan
te empresa de servicios de nuestro
medio, Lanzo aL mercado un nuevo
concepto de gestion para empresas
comerciales de mediano porte,
denominado PRON'fA GESTION. Su
Director Carlos Bottaro, sefial6 a
nuestra revista:

PRONTA GESTIOt\f es la posibilidad
de distintos tipos de comercios yempre
sas en general de alcanzar un nivel de ser
vicios a sus propios clientes con gran efi
ciencia y costos reducidos. Nosotros ha
cemos para comerciantes y empresarios
ciertos trabajos como distribucion de m r
caderfas, gestiones personalizadas ante
sus clientes, traslado y gestion de docu
mentos sensibles corno facturas, pagos,
cobranza, inclusive ya ante los propios
clientes u organismos publicos y priva
dos, etc. Ahora bien, as! entendido pue
de pensarse en un servicio de cadeterfa,
pero nada mas alejado de la realidad.
Estamos en el rubro de servicios empre
sariales desde 1985 - agrega Bottaro - y
desde ese entonces , os hemos preocu
pado, como filosoffa de la empresa y ra
zon de su crecimiento, por analizar las
necesidades de nuestros clientes y del
mercado en general.
En el ano 1998 decidimos crear un nuevo
concepto de servicio:} de soporte a la em
presa, a la vista de que algunos de 10
tradicionales no alcanzaban a conformar
las expectativas del :nercado. Investiga
mos, analizamos las alternativas, realiza
mos sondeos entre empresas y llegamo
a la conclusion de que era necesario re
convertir un concepto de servicio tradi
cionalmente basado en la cadeterfa 0 men
sajerfa.

l Que hace una empresa cuando se ve des
bordada por ausencias de personal, por
rotura de sus vehfculos, por
sobr demanda, etc.? pregunta Bouaro y
responde: deja en n1anos de terceros su
produccion, su adm' nistracion, su distri
buci6n, sus cli ntes, en definitiva.lExis
te quien satisfaga esta necesidad puntual,
de momento, en tenninos de calidad?

lCual es la diferencia de SERVICIOS DE
APOYO EMPRESARIAL?
Son varias: en prim r lugar, cambiamos
nuestra filosoffa empresarial y decidimos
reconvertir nu stra identidad. Asf es como
TRANSPORT Service, una empresa dedi
cada a servicios de corre pondencia nacio
nal e internacional, se amplio y reestructu
ro para pa ar ser SERVICIOS DE APO
YO EMPRESARIAL, con una vision dife
rente, basada en la ge tion de calidad y, como
es nuestro slogan, DAR VALOR A NUES
TROS CLIENTES. En segundo lugar, a
partir de la investigacion del mercado y de
satisfaccion realizada a nivel de empresas
clientes y no cliente , con nuestro equipo
gerencial y de as ore observamos que los
servicios de cadeterfa no satisfacfan algu
nas nece idades muy concretas y dejaban
huecos importantes a nivel de calidad. De
allf nacio el cone pto d que PRONTA
GESTION da soluciones. Para ello, y como
tercer componente, eleccionamos perso
nal de un perfil difer nte; esto quiere decir
que disponemos de recursos humanos ca
paces de resolver situaciones, con un grado
de iniciativa y, como complemento, perma
nentemente coordinados para cumplir con
exactitud tareas exigente ,delicadas, enco
mendadas por nu tros clientes. Nosotros
cuidamos 10 cliente de nu stros clientes.
Finalment ,a m diados de 1998 nos lanza
ITIOS ala reestructura final: ademas de inte
grar los recur os humanos, no trasladamos
a la zona d Parque Rodo y ocupamos
amplias oficinas di puestas para la admi
ni tracion de e te y otros servicios,
adecuamos nuestro si tema informatico para
las nueva exigencias y comenzamos la nue
va etap y completamos nuestra flota de
vehfculos con dos rurales adaptadas a esta
multiplicidad de nec idades.

PRONTA GESTION parece ser el servi
cio estrella, aunque SERVICIOS DE APO
YO EMPRESARIAL es nuis que eso...
Efectivamente, e mucho mas que PRON
TA GESTION. Para nosotros, estrellas son
nuestro clientes, a ellos nos debemos y
por ellos somos. Estamo conceptuados
ante ello por nu stro nivel de eficiencia y
la calidad de servicio, esos son los valores
que rna destacan en las encuestas e in
vestigaciones de rvicios que hemos reali
zado, 10 que nos enorgullece y nos impulsa

a seguir adelante, en la mejora contfnua.
Por ese moti YO, hemos creado y
reconvertido servicios, algunos que ya
prestabamos como de correspondencia
nacional e internacional, que ahora d no
minamos TRACK &TRACE e I TE
GRAL Express, y e tan oportado n
nuestra capacidad de brindar al client
informacion al instante obre la e olu
cion de u envfo; otros producto son
TOTAL, m diante el cual brindamo un
servicio integral de mecanizaci6n de en
vfos ya que hacemos para Ia empresa
todo aquello que esta antes del envio pro
piamente dicho, facilitandole la prepara
cion, escrituracion, etiquetado,
ensobrado, encart tc.; CHEQUERA
POSTAL Y CASILLA RESERVADA,
dos servicio de tinados especialmente a
que nuestros cliente economicen y
confiabilicen el envfo y recepcion de co
rrespondencia; 3 HalAS, para admini 
tracion, mantenimiento y guarda sto k
de usa y pasivos, SERVICIO BLANCO,
de seleccion y provision de per onal aI
instante, ya por horas 0 dfas 0 a perma
nencia, de forma tal de facilitar a la me
diana y gran empre a sus n cesidade de
recur os humanos momentaneos, ante
obrecarga de trabajo, por ejemplo. Fi

nalm nt , MARKETING ASESOR e
nuestro s rvicio de apoyo a las empre a,
especialmente pequefia y mediana., que
necesita una gUla sobre que, como, cuao
do y dond dirigir una comunicaci6n
sus clientes.
jLa apuesta de SERVICIOS DE APO
YO EMPRESARIAL es al crecimiento,
sin dudas!

Es la unica p ibilidad -en!atiza Bouaro.
Quien hoy e qu de confiado en 10 que
ha logrado, arriesga a perderlo. El merca
do ha cambiado, el cli nte sabe 10 que
quiere, e sel ctivo, busca ervicio
confiable. Y no vale I nombre, la tradi
cion; ahora el esfuerzo es dfa a dfa, minu
to a minuto. No otros cre mos en la cali
dad de servicio y en el esfuerzo que im
plica estar junto al cliente, conoc rIo, a
ber que desea y satisfacerlo.
Asf crecimos d d una pequefia oficina
de tres por tres hasta este hoy cuyos
lfmites estan en gran parte en nue tra
manos.
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