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, n Editorial

E timado Colega

Si bien on multiple 10 tema que estan iendo tratado en la orbita del
Con ejo Directivo de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, hemos seleccionado
para esta Editorial, las novedades respecto al proximo Congreso Mundial de Buiatria del
Ano 2000.

Seran mucha la oportunidade que de aquf hasta el me de diciembre del
2000 tendremos para comunicamo al respecto, pero ya que 10 definimos como un objetivo
muy importante para toda la Profesion en el proximo bienio, comenzamos VA... :

Como e de conocimiento de mucho de Ud . "el lanzamiento" a niveI
internacional fue realizado en Sydney-Au tralia en el mes de julio, durante la realizacion
del Congreso N°XX.

En dicha oportunidad e conto con el apoyo de mucho colegas uruguyo
participantes a dicho Congreso, quiene colaboraron con 10 integrante de la Delegacion
que habfa viajado con ese objetivo. Asimismo hubo un gran apoyo de 10 Organizadores del
mi rno, integrante de la A ociacion de Veterinario de Au tria y Nueva Zelanda, asf como
tambien de las autoridades de la A ociacion Mundial de Buiatrfa (World Buiatric As ociation
WBA), habiendo e puesto a nue tra di po ici6n la pagina WEB de dicha asociacion, por 10
que desde esa fecha e tamos presente en todo el mundo.

Y por intermedio de la Sra. Consul, nue tro Con ulado nos brindo una gran
ayuda en todo momento, debiendo destacar la pre encia durante todo el dfa dellanzamiento,
del Sr. Embajador quien viajo de de Canberra a e os efectos y finalmente puso una nota
colorida, la actuaci6n de compatriotas e integrante de la colectividad uruguaya en Sydney.

A principios de etiembre se realizo en la sala del MGAP del INAPE, el
"lanzamiento" a nivel nacional.

El mismo conto con la presencia del Sr. Ministro, quien una vez mas, ya
que 10 habfa manifestado en Paysandu con motivo de larealizacion de las Jomada Urugua
yas, tra mitio el compromi 0 del Mini tro, y del Sr. Presidente de la Republica, en e te
evento 10 que ha quedado demostrado no 010 al haberlo Declarado de Interes Nacional, sino
al a umir un respaldo economico.

EI Poder Ejecutivo, ha entendido al igual que nosotros que la importancia
de e te Congreso radica, no olamente en que mue tra al Uruguay desde el punto de vi ta
agropecuario, tecnol6gico, academico, ino como polo turf tieo, de aetividade culturale ,y
de inver ione ,en si mismo y como "portera" la region.

El Comite Organizador del Congre 0 comenzara a partir de ahora, reunio
ne con 10 Centro Veterinario , se empezara por aquellos que han asumido e ta responsa
bilidad, Pay andu y Maldonado: para continuar luego con la Profesi6n toda. Por 10 cual no
de pedimo "hasta la pr6xima".
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Los animales tratados con DECTOMAX actuan reduciendo
("efecto aspiradora") las larvas de parasitos que estan en el pasto

durante el tiempo que dura la doramectina en el plasma.
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Articulo original

Correlaciones fenotipicas de las caracteristicas del
vell6n, con el peso corporal, la piel, os foliculos y
el color de la lana en borregas Merino.

Larrosa, l.R. *, Sienra, I. *, de La Torre, B. *, Barbato, G*. Orlando, D. *, Duga, L. ** y Perez, V. ***

RESUME

El estudio fue reaLizado en 100 borregas Merino Australiano
con el objetivo de determinar las correlaciones fenottpicas entre
las caracteristicas del vellon con peso corporal, foUculos laneros y
color.

Se determino el promedio, desvto estandar y coeficiente de
variacion del diametro, el porcentaje de fibras mayores de 30
micras (F>30~) peso vellon sucio y limpio, peso corporaL, resis
tencia a La traccion y compresion, largo de mecha, proporcion de
cera sudor de La suarda el color. Se evaluaron subjetivamente
las caracteristicas del estilo de La lana (coLor, caracter, toque, pun
ta y mecha) de La piel, mediante escores. La densidad folicular
(DF) La relacion foUculos secundarios sobre primarios (SIP)
fueron determinadas histologicamente en cortes de pie!.

Las correlaciones del dialnetro n'tedio con eL desvio estandar,
el porcentaje de (F>30~), y el peso vellon Limpio fueron de
0.35**,0.72* y 0.23*, respectivamente (Estadfsticamente signifi
cativo **P<O.OOl *P<0.05).

De las caracteristicas que integran el estilo, se encontro una
correlacion moderada negativa del toque con el diametro prome
diD (-0.44**) Y con el porcentaje de F>30~ (-0.33**).

El color apreciado subjetiva y objetivan'lente estuvo relaciona
do con La cantidad de sudor, (-0.47** Y 0.27** respectivamente).

La reLacion SIP estuvo relacionada enfonna positiva y signi
ficativa con la DF (0.60**) y mediana y negativa con el diametro
medio (-0.43**).

Se conclu 0' que los vellones mas uniformes y mas suaves
tuvieron menor diametro, menor proporcion de F>30~, menor
resistencia a La compresion, ma or DF, mayor reLacion SIP que
en Las lanas mas bLancas el contenido de sudor fue menor.

SUMMARY

Phenotypics correLations between fleece body weight, skin
follicLes and colour, measured in 100 Merino Australian hoggets,
were determined in this study.

The mean, standard deviation and coefficient of variation of
diameter, percentage offibres with more than 30 microns (F>301),
greasy and clean fleece weight, bod weigth, strength and
compression resistance, stappLe Length, wax and suint percentage,
and coLour were measured. Characteristics such as wool style
(colour; character, handle, tip and staple) and skin Were subjetivel
evaluatedby scores. Follicle density (DF) and numbers ofsecondary
follicle por primary (SIP ratio) were determined by histologycaL
skin cuts.

Correlations between the mean diameter with standard
deviation, percentage of F>30~ , and clean fleece weigth were
significant, being 0.35**, 0.72**, -0.44** and 0.23*, respectivel .
(Statistically significant: **P<O.OOl *P<0.05).

Among characteristics that integrate the Style, moderate and
negative correlations werefound between handle with mean diameter
(-0.44**) and with+ a percentage ofF>30~ (-0.33**).

Colour appreciated subjectively and objectively was related to
suint percentage (-0.47** and 0.27** respectively).

SIP ratio was positive and significative correlated to
DF(0.60**) andmoderate and negative correlated to mean diameter
(-0.43**).

From this study, it was concluded that the most uniform and
softer fleeces were those which had Least fibre diameter, less
percentage of F>30~and resistance to compression, greated FD
and SIP diameter, and that the least suint content wasfound in white
fleeces.

Palabras clave: Merino, lana, correlacionesfenottpicas, estilo
foUcuLos Laneros.

Keywords: Merino, wool, phenotypic correlations, style,
skin follicles.

* DMV, Dep. Ovinos, Lanas y Caprinos, Fac. de Veterinaria.
Lasplaces 1550, Montevideo Uruguay. email: ovispolca.edu.uy
**lng. Qui. INTA. S. C. Bariloche, Rfo Negro, Argentina 8400. CC277
***DMV Lab. de Moifologfa y Embriologta, Fac. Ciencias da Saude Universidad de Brasilia.
Asa Norte 70910900. Brasilia. Brasil
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INTRODUCCION

La raza Merino Australian en el Uru
guay representa el 8.9 % de nw...stro stock
(3cr, Iugar) con 1.500.000 ovinos. Produce
lanas de diametro entre 21 a 23 micras
(Cardelino et a1., 1994), cuya utilizacion es
preferentemente para la confecci6n de teji
do plano con destino ala exportaci6n. En
raz6n de su menor diametro permite mejo
res posibiIidades de utilizacion y alto ren
dimiento en el hilado yen el proceso, reci
biendo las mayores cotizaciones en los
mercados laneros. Dada la escasez que existe
en eI medio, Ia industria topista de nuestro
pals debe importar Ianas muy fi na proce
dentes de Australia y del Sur de Argentina,
para abastecer las necesidades de las
tejedurfas nacionaIes y Ia exponaci6n.

La tendencia actual de 10 consumido
re es al u 0 de prenda de lana nUls Iivianas
y uaves. EI menor diametro y S11 unifonni
dad ha adquirido importancia ultimamente,
a rafz de la con tatacion de que el efecto de
picazon cuando e u an prend as de lana
sobre la piel se debe principalmente a la
presencia de fibras con diametro d mas de
30 micras en una proporci6n mayor del 5%
(Whi eley, 1994). Esto ha llevado a algunos
productores de Merino a produci r Ianas mas
finas por su mayor valor.

Existe interes en encontrar respuestas
a conceptos qu en forma empfrica se ma
nejan a nivel de criadores de 1a raza, como
por ejemp10 obtener vellone rnas fino y
uniformes, de buen color, manteniendo un
buen pe 0 del ve1l6n.

Desde el punto de vista de la aprecia
ci6n ubjetiva del ve1l6n e encuentra el
estilo d 1a lana ucia, que es una caracterls
tica compuesta, sobre la que no existe una
nimidad de los autores sobre ]os compo
nentes que 10 integran. Rogan, (1989), in
cluye el color en sucio, el canlcter 0 el grado
d definici6n del rizo, el tipo de punto y 1a
penetraci6n de polvo. Crook et aI., (1994),
agr gan ademas el spe or d la mecha y su
grade d entrecruzami nto. E : autor n
cuentra que las lanas con m jor estilo, tien
den a tener coeficientes de variaci6n y des
vios estandar del diametro, menores.

En Australia parecena tener ci rta inci
den ia en el precio que se paga a lana, por
que dana mas confianza para predecir Ia
clase de producto finales qu ~ e pueden
lograr con un lote de lana sucia (Turk, ]993).
Se considera incluso necesaria. u evalua-

cion subjetiva en la comercializaci6n de la
lana, ademas de los v lor obtenido por
la medici6n objetiva.

EI color de la lana es otra caractenstica
que interesa tambi'n a los indu triales, que
requieren que a 10 mas blanca posible, a
los efectos que no haya limit cion en el
tefiido con color c1aros. En nuestro paf
el color e un aspecto irrlportante a mejorar
por presentar una tonalidad algo cremo a.

En los ultim s an Ie ha dado ma-
yor importancia al estudio de la pieI, la den
sidad folicular y 1a relacion d folfculos s 
cundario sobre primarios, en la calidad de
los vellones Merino Australiano y u finu
ra. Watts, (1992) considera que las pieles
suaves, plegab1e y suelta tienen mas fi
bras en el cu rpo del ovino, uniformes y
con mayor longitud.

El objetivo de ste trabajo es determi
nar en borregas de la raza merino Au tralia
no de 15 a 16 me es d edad,la correlacio
nes fenotfpicas existente entre las caracte
risticas del vell6n, con el peso corporal, la
piel, los folfculos lanero y el color d lana.

MATERIALES Y METODOS

Actividades de Campo
El estudio se llev6 a cabo obre 100

borrega de la raza M rino Australiano
puras por cruza, de 15 a 16 me es de edad
de la cabana' San Carlos d 10 Alamo "en
el Departamento de SaIto, perteneci nte al
Dr. Carlo Forri i. La mi mas fueron cria
das en las mi rna condiciones desd el des
tete, sobre pastura na ural .

La squila fue realizada n noviembre
de 1994, registrando 1pe 0 corporal (PC),
el peso del ve1l6n sucio (PVS) y tomando
una muestra de lana de 200 gramos de la
parte media del co tillar de cada una, para
su proc'esamiento en el Laboratorio.

Luego de la esquila se realizo el estudio
subjetivo de la caract rfstica de la piel, en
la que se apreci6 la flexibilidad y la
pI gabilidad d la mi rna, adjudicando
escores de 1 a 3 de m nor a mayor egun
estas caracterf ticas.

Escore 1 =piel flexible y no plegab1e.
Escore 3 = piel fiuy flexible y plegable.

D cada borrega se extraj ron dos mues
tras de piel de la zona media d I co tado
derecho, utilizando para ello una trefina qu
po ee en el extremo un borde circular afila-

do de ] cm2. La trefina e coloca verti al
mente sobre 1a piel presionando y rotandola
ha ta obtener un trozo de 1a mi rna, que e
separa con pinza y tijera, colocando1a en
frascos individuales con formo1 all 0%. Se
sigui6la tecnica descrita por Nay (1973).

Mediciones de Laboratorio de Lanas

Rendimiento allavado (RL): e deter
min6 mediante el1avado de submue tra d
1DOg de lana ucia, en un tren de lavado
automatico de 4 piletas. El resultado se ex
presa en porc ntaj , obteniendo con e te
dato e1 peso del veIlon limpio (PVL).

Longitud de mecha (LM): e midi6 con
regIa milimetrada tomando el promedio de
5 mecha de la mue tra de lana ucia.

Numero de rizos por pulgada: e mi
di6 en 5 muestras de lana ucia.

El diametro medio (DM), el desvio
estandar (DS), el Coeficiente de Variaci6n
del diametro (CV) y el porcentaje de fibras
ma ores de 30 micras (F>30j.l), e deter
min6 con el equipo Sirolan La rscan n el
Laboratorio de Fibras Textile de Orig n
Animal de INTA en Bariloche, Argentina.2*

Resistencia ala tracci6n (RT): fue me
dida en 5 submuestras de lana ucia con el
equipo Staple Breaker. E1 resultado se ex
presa en Newton/kilotex. **

Color de La lana limpia (Y-Z): E1 color
se determino con e1 equipo colorimetrico
Hunterlab para lana***

Se obtienen los valores de color en tre
e ttmulos llamados X, Y y Z. EI grado Y e
el grado de blanco y brillantez. EI valor de
Y-Z expresa el grado de amarillamiento.
E te ensayo fue realizado en el Laboratorio
de Fibras Textile de Origen Animal d
INTA en Bariloch , Argentina, utilizando
la Norma Tecnica IWTO (E) 14-88.

Resistencia a La compresi6n (RC): e
determino mediante un equipo especifico
para realizar esta medicion que con ta d
un cilindro y un pist6n. La muestra de lana
es colocada en el cilindro y se presiona con
el piston. Se mide el volumen que dquier
1a lana bajo esa presi6n que se expre a en la
unidad de presion Kilo-Pascal (Kpa). Este
ensayo fue realizados en el Laboratorio de

2*
**
***

Sirolan Laserscan, FDA CSIRO, Division of Wool Technolo y, Australia
Staple Breaker, Agritest, NSW, Australia.
Hunterlab, WRONZ, Nueva Zelanda.

VETERINARIA
Vol. 33 N° 131() Octubre/Diciembre de 1997



Fibra Textiles de Origen Animal de INTA
en Bariloche Argentina.

El porcentaje de Cera (CE) de la suar-
da, se realiz6 con una muestra de lana sucia
mediante la extracci6n por 01 vente de la X S PVS PVL RL PC DM DS CV
grasa on un equipo Soxlet. El porcentaje

PVS kg 3,91± 0.49 0.93** 0.01
de sudor (SU) de la uarda, se determin6

0.52** 0.30** 0.30* * 0.14

mediante tres extracciones con agua desti- PVL kg 2.85 ± 0.39 0.93** - 0.38** 0.46** 0.23* 0.26** 0.14

lada y ecado en estufa en las muestras RL% 73.1± 3.62 0.01 0.38** - -0.05 -0.10 -0.08 -0.03

desengrasadas para determinar porcentajes PCkg 27.8±4.72 0.52** 0.46** -0.05 0.18 0.12 0.03
de cera. Los resultados e refieren al por- DMIl 20.6 ± 1.48 0.29** 0.23* -0.10 0.18 0.35**
centaje de peso eco de la muestra en sucio.

-0.23 *

Estos ensayos fueron realizados en el La-
DS 4.04 ± 0.51 0.30** 0.26** -0.08 0.12 0.82**

boratorio de Fibras Textiles de Odgen Ani- CV % 19.6 ± 2.37 0.14 0.14 -0.03 0.03

mal de INTA en Bariloche, Argentina. F>30Il % 2.59 ± 2.01 0.36** 0.29** -0.14 0.17 0.72** 0.80** 0.39**

LM em 11.1 ± 0.93 0.29** 0.39** 0.19* 0.27* -0.01 -0.17

En la apreciaci6n ubjetiva del estilo, se
SU % 7.89 ± 2.56 -0.25** -0.34* -0.02 -0.09 -0.16 -0.12

evalu6 el color, el toque, el canlcter, la pun-
CE% 16.9 ± 4.80 0.15 -0.04 0.07 0.05 0.09 0.08

ta y la mecha, on un escore del 1 al 5 de RC kpa 8.17 ± 1.10 0.06 -0.07 0.09 0.60** -0.02 -0.37

acuerdo a las iguientes pautas: RT N/ktex 37.4 ± 8.23 0.11 0.05 0.05 0.43** -0.13 -0.39**

Toque: 1 = acto muy aspero;
5 = tacto muy suave.

Color: = opaco y amarillento;
5 = brillante y blanco.

Caracter: 1 = rizo no visible;
5 = rizo muy marcado y

uniforme.
Mecha: 1 = mala formaci6n de mecha y

fibras muy entrecruzadas;
5 = m cha marcada y escaso

entrecruzamiento de fibras.
Punta: 1 = con penetraci6n de tierra

hasta la piel;
5 =la penetraci6n de la tierra

se limita a la punta.

Mediciones histol6gicas:
Las muestras de piel se conservaron en

forma individual en frascos con formal al
10% y a temperaturas de 4°C. EI procesa
miento se llev6 a cabo con la colaboraci6n
del Laboratorio de Morfologfa y
Embriologfa de la Facultad de Ciencias da
Saude de Brasilia. Las muestras fueron
deshidratadas en concentraciones crecien
tes de etanol, clarificadas con cloroformo e
inclufdas en parafina. Se realizaron seccio
nes horizontales con micr6tono e colo
rearon con hematoxilina y eosina, montan
dose on en allan. Se contaron los folfculos
primarios y secundarios en 5 campos dis
tintos de 1 milfmetro cuadrado cada uno de
elIos. Se calcul6la relaci6n secundarios sobre
primarios (SIP) y el numero de folfculos
por mm2, 0 densidad folicular (DF). La me
todologfa empI ada para el procesamiento
de las muestras, contaje y caIculos es la
descripta por ay (1973).

Analisis estad£sticos
Las corre1aciones fenotfpicas se deter

minaron mediante coeficiente de correlaci6n
de Pearson con el paquete e tadfstico de
Statistical Anali ys System.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la medi
ci6n objetiva de las caracteristicas de la lana
y las estimaciones de sus correlaciones
fenotfpicas, se indican en el Cuadro 1.

Como se indica en el cuadro las borre
gas tenfan un alto peso de ve1l6n sucio en
relaci6n al peso corporal, un diametro que
corresponde a Merino medio a fino y un
coeficiente de variaci6n del mismo de 19.6%
que puede considerar aceptable.

Los resultados estimados de las corre
laciones fenotfpicas del PVS son positivas
y altas con el PVL (0.93**), positivas y
medianas con el PC (0.52**), 10 que impli
carfa que los animales de mayores pesos de
vell6n tuvieron en general mayores pesos
corporales.

EI PVL re ult6 tambien con una corre
lacion mediana y positiva con PC(0.46**)
y con el RL (0.38**).

EI RL di6 un correlaci6n positiva y
media con el LM (0.33**). Fue mayor la
incidencia'de la cantidad de cera (-0.48**)
que del sudor (-0.28**) con el RL siendo
las dos correlaciones negativas y medianas.

El DM estuvo correlacionado en forma
positiva yalta con F>30Il (0.72**) y con la
resistencia a la compresi6n (0.60**). Las
correlaciones con PVS y PVL, fueron posi-

tivas y de medianas a bajas.
En cuanto a la uniformidad del diame

tro, el DS aumenta con el DM, mientras
que el CV disminuye. Hay ademas una alta
correlaci6n entre SD y CD (0.82**).

La resistencia a la tracci6n fue de 37.4
N/Ktex, valor que indica una buena resis
tencia y se correlacion6 en forma positiva
y mediana con el DM (0.43**).

Los resultados estimados de las corre
laciones fenotfpicas entre las caracteristi
cas que integran el estilo y con las caracte
rfsticas de la lana medidas objetivamente,
se indican en el Cuadro N°2

No se encontraran correlacione de nin
guna de las caracterfsticas que integran el
estilo con la variedad del diametro. El toque
muestra una asociaci6n negativa, mediana
y significativa con el DM (-0.44**) y con
F>301l (-0.33**), es decir, que en los vello
nes mas finos se constat6 una mayor suavi
dad y una menor proporci6n de fibras con
diametros superiores a 30 micras.

Los mayores PVS y PVL estuvieron
asociados a mayores valores de las aprecia
ciones subjetivas de las caracterfsticas re
lacionadas con el estilo.

EI mayor porcentaje de sudor muestra
correlaciones fenotfpicas moderadas, nega
tivas y significativas con el color (-0.47**)
y de medias a bajas y significativas con el
toque (-0.26**), con la mecha (-0.33**) y
con el caracter (-0.23*).

Los resultados de las mediciones sub
jetivas y objetivas del color y la propor
cion de cera y sudor de la suarda en la lana
sucia, se presentan en el cuadro N°3, asi
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DF SIP

Pie} -0.20* -0.12

DF 0.60* *

P S 0.27** 0.15

P L 0.28 ** 0.18

RC -0.19 -0.48**

F>30J.1 0.01 -0.23*

DM -0.07 -0.43**

D 0.03 -0.07

CV 0.07 0.] 8
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olor Caracter Toque Punta Mecha

DM -Ot 12 0.03 -0.44** -0.11 0.15

DS 0.06 0.01 -0.15 0.04 0.09

CV 0.13 -0.01 0.09 0.]0 0.01 .

F>30J.1 -0.04 0.02 -0.33** -0.06 0.15

PVS 0.23 0.25 0.09 0.28** 0.32**

PVL 0.34** 0.31** 0.15 0.37** 0.35**

LM 0.29** 0.12 0.11 0.24* 0.21 *

SU -0.47* * -0.23* -0.26** -0.07 -0.33**

CE 0.11 -0.04 0.05 -0.06 0.05

y-z 0.04 0.08 -0.07 0.13 0.05

son moderada y significativas. Jam y
Ponzoni (1992), encuentran tambien valo
re moderado del DS en relacion al toque,
cara ter y punta.

La RC no tuvo correlacione ignifica
ti vas con el numero de rizos por pulgada
(0.16) ni con el caracter (-0.16), a diferen
cia de 10 encontrado por Chaudry et aI.
(1968) que 10 relacionan positivamente con
el rizo. Cottle (1986), encuentra al igual

3.34 ±1.18 0.04

4.36 ± 1.51

7.89 ± 2.56 -0.47** 0.27**

16.9 ± 4.80 0.11 -0.22 *

es la relacion porcentual del OS obre el
OM; por 10 tanto variaciones solo del DM
pued n determinar diferencias en el CV.

En te tudio no han encontrado
correlacione fenotfpicas significativa en
tre las caracteri' ticas que integran el Estilo
con el CV y OS, a diferencia de 10 citado
por Crook et aI. (1994), en que las correla
ciones entre el toque, el caracter, el espesor
y la formacio de la mecha con el CV y OS,

como las estimacione de us correlaciones
fenotfpicas.

EI valor Y-Z fue de 4.36 que significa
que la lana era de tonalidad cremo a. Los
valores de Y-Z menores a 2,4 indican buen
color, en tome a 4.1 medio y de 5,9 0 ma
yores, color pobre.

No e encontro correlacion entre el co
lor de la lana sucia apreciada subjetivamente
yel color de la lana limpia (0.04). EI mayor
escore de color de la lana en sucio, e decir
la lana blanca estuvo relac ionado con una
menor cantidad de sudor en el vellon (
0.47**). Tambien las lanas de mayor valor
Y-Z 0 indice de amarillo, tuvieron en gene
ral mayor cantidad de sudor (0.27**) y
menor cantidad de cera (-0.22*).

EI Cuadro N°4. se esta lecen las corre
laciones fenotipicas estimadas de la densi
dad folicular y la relaci6n SIP con la carac-
terfsticas del veIlon.

La densidad folicular de las muestras
medida hi tologicamente, tuvo un prome
dio de 88.9 ±2,6 folfculos por mm2 y la
relacion folfculos secunda ios sobre prima
rio fue de 14.4 ±2.27.

Como se expresa en el Cuadro 4 los
resultados logrados en cuanto a la calidad
de piel evaluada subj tivan1ent por e core ,
no tuvo correlacione de importancia con la
OF ni con la relacion SIP.

La OF manifest6 una correlacion alta,
positiva y significativa con relacion SIP
(0.60**). Las otras caraeterfsticas del ve
lIon como el PVS y PVL rnuestran una rela-
ion media y significativa con densidad

folicular y baja con la relaci6n SIP.
La relacion SIP tuvo correlaciones ne

gativas medianas y significativas con la RC
y con el OM.

DISCUSION

Los resultados estimados de las corre
laciones fenotfpicas del PVS son positivos
y altamente significativos con el PVL (0.93),
exi tiendo coincidencia con otro autores.
Leweret aI. (1994) Walkey et al (1987), y
Turner y Young, (1969), que encontraron
valores de 0.89, 0,90 y 0.81, respectiva
mente.

EI PVS Y PVL tuvieron correlaciones
de medianas a bajas con el OM, al igual que
10 encontrado por James y Ponzoni, (1992).

Crook et aL, (1994), encuentran una co
rrelaci6n de 0.4 entre el DS y el OM, valo
re similares a los hallados en este e tudio,
en que las lanas de menor diametro tuvie
ron menor OS (0.35). La correlacion
fenotipica entre OM y CV fue negativa y
de mediana a baja coincidiendo tambien con
estos autores. Oebe considerarse que el CV
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qu en e t estudio, que la re i ten ia a la
compr sian di minuy al di minuir 1dia
m tro promedio. E ta caracterf tica que e
muy important n las lana d diametro
mediano por que Ie d mas cuerpo al hila
do, e t ndo en di cu ion i 1a mayor com
pr ion deseabl 0 no n la lana fina .

Ellaboratorio de I TA con idera valo
re normales de 9 a 12% para cera, pudien
do llegar a 30% en ani male de cabana y de
6 a 10% para el udor. Los resultado logra
do n 1 mue tra d ] 6.90/0 y d 7.9O/r. d
pr medio r pectivamente, resultan acep
table. El udor tuvo gran incidencia n la
aprecia ion del color aparente de la lana
ucia y n m nor grado en el color d la lana

luego d lavada.
Debe consid rarse que el color e ta de

terminado por un componente genetico,
adema de 10 factore ambientale. Can
re pe to a e to ultimo, egun experi n-

ia de Cottl (1987), en Merino
e tabulado alimentado con forraj y gra
no u lana fueron rna blanca que los
del late d Merino riada a pa toreo, la
qu fu ron rna amarilenta. EI contenido
de cera fue mayor y los rendimiento al
lavado rna bajo .

S gun Watt (1992) el sudor afecta el
color parente de una lana, acrecentandose
e t en epoca de humedad y calor. En e te

tudio e n ontr6 que aum nta no ola
mente el color apr ciado ubjetivam nte,
ino tambi "n el fndic d Y-Z, en la lana

con mayor contenido de udor. Adema n
la lanas rna blanca el contenido de cera
fue mayor.

o e encontraron correlacione del tipo
d pi 1 on DF 0 relaci6n SIP, no coinci
diendo on la apreciacione de Watt aun
qu deb con iderar eel caract r subjetiv
de I apreciaci6n d la mi rna.

egun el autor ant riorm nte citado 1
mayor numero de folfculos se undarios en

el grupo folicular determinaria vellones rna
fino , con buen pe 0 y un mayor numero
total d fibras por mm2.

En te a p cto 10 resultado d este
e tudio son coincid nt s x pto en rela
cion a den idad folicular.

William y Win ton (1987), ncuentran al
igual que en este estudio, que valor d IPVL ta
asociado con la densidad folicular y poco rela
cionado con el diarnetro promedio.

CONCLUSIONE

Los veIlones d m nor diam tro fueron
10 de mayor suavidad, conteniendo un
menor porcentaje de fibra mayore de 30
micras y una m nor re istencia a la com
presion. E to indica qu la lecci6n par un
menor diametro n la majada actual condu-
irfa a una m nor variabilidad y mayor ua

vidad, af ctando n menor grado el PVS y
PVL. Los r ultados obtenido indican que
la apreciacione ubjeti va d las caracte
rf ticas que integran el E tilo no tuvieron
asociacion important can el diametro
medio ni su variabilid d salvo el toque que

tuvo carr lacionado en forma mediana y
negativa con 1DM. Los mayor s peso de
ve1l6n ucio y limpio estuvieron a ociado
a los mayores valores d las caract rf ticas
con id rada en el E tilo. EI porc ntaje de
udor pre ente en la uarda, rfa un com

ponent importante n el color de la lana
apreciada ubj tivament y evaluada obje
ti vament , por 10 cual e recomienda pro
fundizar 10 estudios obre e e tema. La
mayor DF de la pi I se relaciono de forma
alta y positiva la r laci6n SIP, mi ntra que
on el PYS y el PVL la orrelacione fue

ron de m diana a baja . No e encontro
que mayor fl xibilidad 0 plegabilidad de la
pi 1, e tuvi ra reIa ionada a alguna caracte
rf tica productiva importante.
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Marcadores geneticos en eq inos:
II-Su aplicaci6n en fa prdctica veterinaria.

Kelly, E. L. Y Postiglioni, A.

La eficiencia de los marcadores
geneticos (MG), para ser aplicados en la
practica veterinaria (verificacion de filia
cion, identificaci6n, especificidad racial,
diagn6stico y prevenci6n de isoeritr6lisis
neonatal) se evalua mediante el "Contenido
de Informaci6n Polim6rfica "(PIC).Este se
encuentra reJacionado con el numero
promedio de repetidos del marcador, el
cual depende de tres variable : a) el numero
total de alelos; b) la frecuencia genetica de
cada alelo y c) el numero de repetidos de
ese alelo (30). Por ejemplo los
micro atelites seleccionado por su grade
de informaci6n son ague-llos cuyo PIC
tiene un valor alto (entre I y 0.8).

A continuacion vamos a considerar las
aplicaciones de los MG en la practica
veterinaria.

del producto y sus padres presuntivos.
Segun Meriaux (17) para establecer Ia
incompatibilidad de una filiacion existen
do regIa de exclu ion:

a) Cuando el producto no contiene un
alelo presente en uno de su padres.

b) Cuando I produ to ontiene un alelo
inexistente en su padres.

En el cuadro 1 e ilustra un caso en que
se excluye un roducto ba ado en las
reglas anteriormente mencionadas.

La efectividad d 1t t se calcula como
la probabilidad de x Iu ion (PE) para
detectar paternidades incorrectas. De
acuerdo aMeriaux (16) la PE va a d pender
de:

PE de nuestro Laboratorio fue calcuIa
da en PSC, siendo su eficiencia para 13
loci d 95,13%,10 que significa que n
el 95,13% de los caso de paternidad
doble, 11aboratorio puede determinar
la compatibilidad con uno de 10
padrillos y la incompatibilidad can el
otro (12). En el ca 0 de 10 micro atelite
la PE prom dio para 14 loci (HTG) e
de 0.96 para PSC. (15).

b) Polimorfismo del i tema. E te va a
estar dado por el numero de alelo y
su frecu ncia relativa en la raza.

c) La relaciones de dominancia. Lo
alelo de cada i tema expre an como
codominante 0 dominancia
recesividad.

a) La variabilidad genetica de cada raza. Si
tomamo por ejemplo el trabajo de
Rodriguez 23) en el que con idera 10
si temas de electro ore is (PGP, PGM,
PHI, Hb AlB, Pi, AI, Gc, E , Tf) la
PE va a ten r un valor d : 91.41 % para
el caballo Pura Raza E panol (PRE); de
87.89% para el PSC (Pura Sangre de
Carrera) y de 90.26% para el Arabe. La

1. Identijicacion individual.
Debido a su alto grade de polimorfismo,

los MG on considerados metodos
certero e inalterables para la identificacion
de animale permaneciendo con tantes a 10
largo de toda su vida. Sin mbargo, en el
ca 0 de los gropos sangufneos y
polimorfismos proteicos es recomendable
que los analisis se reabcen luego de las
primeras semana de vida, debido a que los
antfgenos eritrocitarios :"'e expresan debil
mente y presentan algunas variante
proteica fetales (16).

Tomando en cuenta 15 istemas (8
polirnorfisrnos proteicos y 7 Sistema de
gropos sangufneos) el n ' mere de fenotipos
po ibles asciende a un .ril16n, siendo muy
poco probable que dos quinos elegidos al
azar de una poblaci6n tengan el mismo tipo
angufneo (28). Estos MG han resultado
er similares a una huella dactilar humana.

Producto
Madre
Padre

Si ternaD

Cegin/dgh
Ceginldln
bc/delo

Con re pecto a la eficiencia de los
istemas esta s ra mayor cuando:

exi te un numero elevado de alelo en el
sistema,
los alelo tienen un mecanisme de
herencia codominante
los alelo presentan una frecuencia
genetica similar.

Si tema Tf

DH
DH
F2R

2. Diagnostico de paternidad.
El anaIisis de tipificaci6n sangufnea es

un metoda accesible econ6mico y presen
ta una elevada probabilidad para la
exclusion de paternidades falsa . Esta se
basa en 1a comparaci6n de 10 hemotipos

b) El producto lleva
una alelo (dgh)
que no pertenece
a ese padre.

a) EI padre no' Ie ha
tra mitido al hijo
ninglin aleIo:
F20R.
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S debe realizar la extracci6n sanguinea de 10 ml de angre con
anticoagulante y de 10 ml de sangre sin anticoagulante. Para el ca 0

de qu e quiera realizar tipificaci6n de ADN se puede enviar angre
con antiacoagulante 0 pelo, piel etc.
Para diagn6stico de paternidad es conveniente analizar la muestras
de: madre, crfa y del padre, en el caso de que exista duda, tambien la
angre de los posibles padres.

Luego de la extracci6n la sangre debe ser con ervada refrigerada
hasta que se realice el analisis y e conveniente remitirla allaboratorio
10 antes po ible, pue e deteriora rapidamente.
La sangre sin anticoagulante e debe dejar a temperatura ambiente
uno 15 a 20 minuto para que e contraiga bien el coagulo y Iibere el
uero, luego e refrigera.

Los sis emas mas ficiente, determi
nado por tipificacion sangufnea, son el
i tema D de grupo sanguineos y los
i tema Tf y Pi de electrofore is.

Exi ten varios casos en 10 que es
acon ejable realizar la determina i6n de
paternidad. Entre ella tenemo: y guas
qu repit n el celo luego de ser cubiertas y
se la irve con otro semental, gestaciones
muy corta 0 larga, reproduccion en
libertad, incompatibilidad de capa de un
producto con u padres, inseminacion
artificial. (21). En el caso de que sea
necesario el envfo de muestra al Laborato
rio, es acon ejable se respeten la
instruc ione que se indican a continua-
i6n:

3. Prevenci6n y diagn6stico de la
isoeritr61isis neonatal.
Mediante el t st de tipificacion

sangufnea se pueden evitar perdidas
economicas producidas por la muerte de
potrillos a causa de esta patologia. Por un
lado evitando qu las crfas tom n el
calostro de madr s que presenten titulo
altos de anticuerpos contra determinados
grupos angufneos. Por otro lado planifi
cando los aparearrrientos para evitar el
cruzamiento de individuo cuyos grupos
sangufneos son incompatibles y que
conducen a la producci6n de dicha
enfermedad.

Lo factores sangufneos que se
consideran relacionados con la etiologfa de
dicha enfermedad corresponden al factor a
del si tema A y al factor a del sistema Q
(3).

4. Transfusiones sanguineas.
La primera transfusion se puede

realizar sin tener reaceiones adversa,
debido a que son muy poco frecuentes 10
anticuerpos naturales contra globulo rojo
en equinos.

Luego de esta primera transfusion el
animal receptor queda sensibilizado para
futuras transfusiones. De acuerdo a Wong
(31) los anticuerpos contra Aa pueden
persistir como minima por un ano luego de
la transfusion. Para evitar accidentes en 10
individuos receptores de transfusion 0 en
las madres que conducen a producir la
i oertrolisis neonatal, 10 mas conveniente
es seleccionar los donantes por su grupo
sangufneo ante de realizar la tran fu ion.
Tambien, e puede seleccionar, en princi
pio, como donante de una transfusion de
sangre entera, un caballo de la misma raza
que el receptor. En este easo existe una
mayor probabilidad de que compartan
grupos sangufneos similares existiendo
menos posibilidad de producir accidentes
por transfusion. En el Cuadro 2 e
muestran las frecuencia en diferente
razas del alelo negativo de los factore
antigenicos que producen accident s en
transfusiones (Aa y Qa) (3,29). Tambien
se puede apreeiar en dicho Cuadro que 10
caballos Shetland Ponies tienen una alta
freeuencia de los alelos Aa y Qa negativos
por 10 eual el uso de estos individuos como
donantes de sangre tendrian menor posibi
lidad de producir respuesta inmune. Sin
embargo, se debe reealear que, en e to
casos, siempre existe un riesgo de que el
receptor y por 10 tanto 10 mas conveniente
serfa realizar la tipificacion sanguinea del
donante y del quede ensibilizado para
eleccionar el mejor donante para la

transfu ion.

EI complemento efectivo en la
prevenci6n de 'as enfe~medades
respiratorias, reproductlVasY
nervlosas.

~iii~»~:;~':.~;f{<::<,:,,y,,:@'~h,,;;<.:<f';'

;1J~7;;B.A. actUa sobre!a.s
distintas manistestaciones cllmcas
atribuidas aJ virus de la .
Rinotraqueitis Infecciosa Bovma

Lavacuna multiple que asegura altos
porcentajes de prenez.
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5. Aplicaciones en Investigacion genetica.
Mediante los MG se pueden realizar

estudio referente a la estructura genetica
poblacional, y evolutivos.

En equino ya e han de cripto vario
ligamiento entre diferente loci entre los
cuale tenemo :

En otra especi ,ya e han compro
bado ligamientos entr micro at'lite y
eflfermedade h redi tarias, 10 que ha
mostrado que e to MG tienen un gran
potencial para id ntificar genes (10). Los
microsatelit se consid ran ideales para
realizar mapa de ligamiento genico debido
a que son uno de 1 MG rna polim6rfico
muy abundante y qu e tan distribuido
al azar en el genoma.

Ligami nto entre AI, Gc y Es con tres
colores de capa en equino que
pertene n al grupo de ligamiento (GL)
II, Sistema de GS K YPGD en el GL I,
PHI YAlB en 1GL IV y el Si tema de
GS A esta Jig do all us d I complejo
de Hi tocompatibilidad Mayor en de
quino (ELA) I que estaria en el

GLIII (26).
Dentro de las enf rmedades que se han
a ociado con los MG. tenemos que las
Pi estan r lacionada con el enfi ema
pulmonar cr6nico de caballos (14).
Con re pecto a 10 MG asociados a
caract ristica productiva tenemos
que se ha de cripto una asociaci6n
entre performance de "Trotadore
sueco' y el locu de esterasa. Los
resultado indicaron que la Es S esta
asociada a un fecto mas po itivo en e1
"performance' que 1a Es I, mientras
que 1 E F par ce tener un efecto
interm dio (1).

Lo MG en razas equina~; (6; 9; 4; 20)
pre entan una diferente distribuci6n de u
frecuencias genicas, a {como la pre ncia
de alelos propios de deternlinada razas
(Ej. La transferrina J n PRE). (24). Por 10
tanto, a traves del e tudio de 10
marcadores geneticos pod os conocer el
perfil genetico de una raza y segun la
distribuci6n de sus alelos, se pueden
estudiar las relaci6n existente entre razas
y predecir u formaci6n (11 19). Estos
estudios se estan realizando en el Area
Genetica, a efectos de caracterizar
gen'ticamente nuestra raza de Caballos
Criollos y determinar la relaci6n genetica
con u razas ancestrales con10 el PRE (7).

Los MG tambien nos permiten
estudiar e ir evaluando el mant nimiento de
la biodiversidad genetica de la raza . Esta
variabilidad genetica en poblaciones de
animales de interes pecuario es un pre
requisito para el progr 0 de la selecci6n,
asf como para que tenga Iugar la evoluci6n.
El u 0 de diferentes metodos de cria nos
alteran la variabilidad genetiLa por ejemplo
los cruzamiento entre razas aumenta la
variabilidad, mientras que a selecci6n y
particularmente la endocrfa I....onducen a un
decrecimiento de la misma. (9, 13). Sobre
este tema e han realizado diversos
estudios, entre elIos los de Guerin y
Meriaux (9), Bowling y Clark (4) y
Marklund y col. (15) basados en MG
bioqu{micos, de grupos sangu{neo y
moleculares, respectivamente en diferentes
razas equinas. En los tres estudios la
variabilidad genetica de los PSC result6 ser
la menor (0.388, 0.37 Y 0.27 respectiva
mente). Lo cual concuerda con el origen de
dicha raza n cuya formaci 'in se utilizaron
un numero restringido de indi viduos,
combinada con una inten a elecci6n para
un rasgo de alta heredabilidad y con un
StudBook cerrado durante casi 2 siglo (4).

Otro tema que se esta investigando es
la asociaci6n de los MG con caracteres de
interes productivo y enferrr.edades, con la
finalidad de u ar 10 MG para realizar
elecci6n a i tida por marcadores genetico

(MAS). De acuerdo a us correlaciones con
caracteres de importancia' econ6mica 0 de
enfermedades her ditarias., se podrfan
utilizar ademas como una herramienta para
la selecci6n temprana de 10 r productores.

RAZAS

PSC*

ARABE*

Cuarto de Mill *

S~etland poni s**

** Stormont, 1964. (29)
* Bowling, 1985. (3)

Aanegativo

0.02

0.03

0.26

0.69

Qanegativo

0.15

0.63

0.68

0.85

GLOSARIO

A S-PCR: Amflicaci6n alelo e p cffi
ca en la que e obtiene especificidad en ]a
reacci6n de PCR debido a1 disefio de un
oligonucIe6tido (primer) de modo qu
difi ran parcialmente n el punto dondela
ecuencia entre alelos sea diferente. 25)

Coeficiente de consanguinidad para
una poblaci6n (F) e el exceso 0 defecto d
heterocigota en esa poblaci6n egun
Kidd y col. (13) s calcula como:

F=CHet*. esperados-Her. ob ervados)
Heterocigotas e perados.

*Het=heterocigotos.

Grupos sanguineos: on 10 antfgeno
presentes en los eritrocito detectado por
metoda rol6gico y que e tan determi
nados g neticamente. (18).

Indice de Heterocigosis: El fndic d
heterocigo is (H) se define como ]a
frecuencia promedio esperada de indivi
duos heterocigota por locus en 1a
poblaci6n. (8).

Indice de homocigosis promedi
la suma al cuadrado de las frecuen ia
geneticas de cada locus dividido por 1
numero de loci (22).

Ligamiento: es 1a a ociaci6n ff ica
entre dos genes que resulta de e tar
pre entes en un mismo cromosoma. 5).

Marcador genetico: E un alelo cuyo
fenotipo s facilmente reconocibl y el cua1
puede ser u ado para eguir 1a herencia del
gen en cruzamientos gen 'ticos. (5)
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peR: R ac ion en adena d ]a
poiim ra a. Una tecnica que e apaz de

n rar multiple opia de mol'cula de
D por amplificaci6n enzimatica de una

ecuencia de ADN determinado (5).

Pleiotropia: Gen individual que
pr ad vari a man ra di£ r ntes en 1

t noti po provocando el de arro110 de un
numero d cara t rf tica apar n emente
di tinta y no re]acionada ntre 1. Un
j mplo de pI iotropfa e uando un gen

que ontrola una aracteri tica de la
angre influye tambien en un caracterfsti

ca productiva 11).

Polimorfismo: Es la xi tencia de dos
o rna lemento g neticos contrastantes
n una poblacion a frecuencia mayor

que la qu pued n er debidas a
mutacione re urrentes. Cony ncional
m nte e r fi re a un locu en el que la
fr cuencia d I alelo mas comun e menor
d 0.99. (27).

RAPD: AmpJificacion polimorfica al
azar de DN. E una variacion de la
t' niea d PCR n 1a que e utiliza un
unico prim r orto e ine pecffico (25).

RFLP: Polimorfi mo en la longitud
d I fragmento d re triccion. Lo RFLP e
producen cuando e cortan ADN de
diferente individuo con enzima d
restriccion (enzima que reconocen e
cuencia e p cffica de AD y 10 cortan)
y apar cen fragmentos de di£ r ntes
I ngitud debido ala aparici6n 0 d sapari-
ion de una base que elimine I itio de

reconocimiento de la enzima. (27).

Southern blot: Es una tecnica
utilizada para analizar 10 RFLP la que
epara fragm nto de AD n un g I de

agaro a que e tran fiere una m mbrana
de nitroceJulosa y por hibridacion a una
onda e pecffica marcada e ob erva I

patron de tamafio d 10 fragmento . (25).
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De interes

EvidenCla serol6gica de iQfecci6n a Chlamydia psittaci e
ovinos en el Uruguay.

Freyre, A. *, Falcon, J. *, Wilsmore, A.J. **, Bonino, J. ***

RESUMEN

Tres de 107 ovejas procedentes de 7 establecimientos
de 6 departamentos del Uruguay presentaron tftulos de
anticuerpos compatibles con La infeccion a Chlamydia
psittaci, cuando se testaron los sueros mediante la tecnica
de ELISA para esta in.feccion.

El aborto ovino lamidial se diagnostica frecuente
mente en pafses del Reino Unido, por ejemplo. Por ello se
aporta ademas informacion sobre esta enfermedad
desconocida en el OVl'no en el Uruguay.

SUMMARY

Three of107 ewes from 7 farms of6 counties of Urugua
had antibody titers indicative of infection with Chlam dia
psittaci, when their sera were tested with the ELISA reaction
for chlamydiosis.

Enzotic abortion of ewes (EAE) is frequentl
diagnosticated in the United Kingdom, for instance. For
this reason, information concerning this unknown
pathology of sheep in Uruguay is also given.

Palabras clave: (;hlamydia, ovinos, aborto. Key words: Chlamydia, sheep, abortion.

IN1RODUCaON

En el Uruguay (:affarena et al
efectuaron el primer diagn6 tico direc
to de chlamydiosi en 1986, realizado
en Myosipta monachus (cotorra co
mun) en base a la presencia de
sfntomas, patologia y estudios
hi topato16gicos en parenquima hepa
tico, confinnado medj ante el hallazgo
d los corpu culos de Levinthale
Cole-Lillie (LCL) (7). C~on anterioridad
exi ti6 evidencia indirecta de la infec
ci6n humana en el paf por la presencia
de anticuerpos especij-icos (3).

Desde 1986 a 1990sehan confinna
do un total de 14 ca os humanos,
todos vinculado con aves de compa
nia que ingre aron en consulta a la
Facultad de Veterinaria de Mont vi
deo (8).

La primoinfecci6n a Chlamydia
psittaci inmunotipo 1 (oa Cp) en
ovino cau a placentitis necr6tica,
respon abl de abortos tardios,
mortinato , 0 el nacimi nto de corde
ros debil ,de bajo pe 0 corporal. En
10 pai e de habla Ingle a, la
enfermedad es conocida como
"enzootic abortion ofewe" (EAE).

Que la Chlam dia psittaci e el
agente cau al del aborto enzootico de
la oveja, fue develado por Stamp et al
en 1950 (17). Con eI de arroIlo
ubsecu nte de una vacuna por Mc

Ewan y Foggia en 1956 (13), la
enfermedad ha ido relativamente
controlada, porqu en 1979 consta
t6 un re urgimiento de la enfennedad
en Escocia (12), qu e ha 0 tenido.
En un reI vamiento de la cau a de
ab rto ovin infeccio 0 durante 10

ano 1975 a 1978 en E cocia, el aborto
a Chlamydia se pre ent6 en el 9 a
22% de 10 ca os, en fonna creciente,
seguido del aborto a Toxoplasma (7 a
14%) (12). En NuevaZelandia de 145
abortos de 129 brote en 1988 40~

fueron debidos a Camp lobacter,
22% porToxoplasmay 31 % porviru ;
la busqueda de Chlamydia y
Salmonella fue negativa (14). En
India, de 164 mue tra de uero d
ovejas que habfan abortado 1 v z n
1988, 2.4% fueron po itivo a
Chlamydia, 900/0 a Brucella, y 8% a
Toxoplasma (18). En Alemania, d
1.153 feto ovinos y placenta xami
nada entre 1980 y 987, la cau a d
aborto fue Chlamydia en e143% de 10
ca 0 Salmonella en el 11 %, Coxiella
en 4% y Listeria en el 3% de 10 ca 0

(16). Finalmente, como otro j mpl

**
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Montevideo. Uruguay.
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Secretariado Uruguayo de La Lana y Clfnica de Rumiantes y Suinos de La FacuLtad de Veterinaria
Uruguay.
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n E tado Unido ntr 1983 y 1989
de 1201 fi to abortad0 que e
xarnjnaron, e diagno tico toxopla 

rno i en 17.5%, campylobacteriosi en
10% clamidio i en 5% y otra
infeccione en ell5% (10).

La inti cion di emina ca i
xclu ivam nte durante la pari ione

a trave de la inge tion de agua y
pa tura contaminada con la
placenta y 10 corrimiento vaginale
ontarninado de oveja que abortan.

El manejo int n ivo favorece la infec
cion. Esta n duda i e tran mite por
via venerea (1). Generalmente una
majada adquier la infeccion tra la
introduccion de vientre infectado .

Exi te un int rvalo entre la infec
cion y el de arrol1o de la enfermedad
que puede durar me e. En una
prim ra etapa el agente e vuelve
indemo trable. Durante la ge tacion,
la plac nta rna e pecificamente las
elulas trofoblasticas del epitelio

corionico e infectan por via
hematogena. Se de arrollan luego
1 ion a partir del placentoma hacia
la zona int rcotiledonaria y al feto
(2 5). Una oveja puede abortar en la
iguiente paricion, 0 en e a mi rna

e tacion (4).
Po teriormente e de arrolla inmu

nidad materna que en la mayorfa de
10 ca 0 tiene la duracion d la vida
comercial de la oveja, y previene
ompletam nte nuevo abortos a

Chlamydia(11).
La inf ccion e a menudo

inaparente, au ando poco 0 ningun
fntoma ha a que el animal aborta.

Concomitantemente con el aborto, se
ob erva elevacion de la temperatura a
3°C. por arriba de la normal, y vulvitis.

TERIALES l\tIETODOS

En una prueba previa n nue tro
laboratorio e det rmino qu utilizan
do I metoda d 1 uero en tira de
pap I d filtro el itulo de anticu rpos
nti-Toxoplasma de un uero de

prueba (1/3200) mantuvo con tante
Iu go d d jar las tira de papel
de ecada a temperatura ambiente 24
hora y 2 y 4 emana . No se hicieron
det rminacione po terior porque
1 lap 0 d 4 emanas e con idero
uficient para 1 tran porte por
orreo y anali i de la tira n

Inglaterra.

Se tomaron mue tra de angre
aleatoriamente de 7 majada n 6
departamentos del Uruguay (Tabla 1).
Una v Z obtenido el suero,. se
depo itaron 50 microlitros en tira de
papel Whatman N°2 de 1 em. de ancho
y 5 em. de largo, que llevaban e crita la
identificacion del animal en el otro
xtr mo. Se dejaron ecar a temperatu

ra ambiente (20° C) 24 hora ; luego e
embalaron en bol a de polietileno y
enviaron por correo al Departamento
de Salud Animal del Real Colegio
Veterinario de la Univer idad de
Londre .

En e Departamento, la tiras de
papel e dejaron en remojo 2 hora a
temperatura ambiente en Icc de uero
fi iologico-tampon fosfato de
Soren en, pH 7.6 con 10% de uero
equino. Se practico con la dilucion
1:150 de 10 uero, 1 te t de ELISA
para anticuerpos anti-Chlamydia (9).

Como antigeno e utilizo la cepa
BS de Chlamydia psittaci ai lada de
un brote de aborto ovino enzootico en
Gran Bretafia (19). EI antig no diluido
en tampon bicarbonato 50mM pH 9.5
se ad orbio a placa de microtitulacion
(Dynatech-M 129A) por incubacion a
4°C por la noche. EI conjugado anti
IgG ovina de conejo con peroxidasa e
diluyo con la mi rna olucion utilizada
para 10 su ros problema y la
incubacion en placa fue de 1 hora a 37°
C en ambos ca 0 . Luego d~ cada
incubacion la placas se lavaron con
u ro fi iologico-tampon de fo fato

d Soren en pH 7.6 con 0.05% Tween
20. EI u trato fue ortofenildiamina. Se
midio la den idad optica a 492
nanometros luego de 15 minuto.
Como control se utilizo antfgeno
preparado a partir d celula del mi mo
cultivo (no infectado) utilizado para la
propagacion de Chlam dia psittaci.
Se con ideraron r activos aquello
uero que tuvi ron una lectura de

den idad optica mayor de 0.1 (9).

RFSULTADOS

Los resultados expre an en la
tabla N° 1. Se ob erva que e detecto la
inf ccion en el 11 % de 2 de 10 7

tablecimiento muestreado, 10 que
repr ento el 2 8% de 107 oveja

tudiadas. No e iguio el comporta
mi nto reproductivo de 10 animal .

DISCUSION Y CO CLUSIONES

EI bajo numero de uero
reaccionantes en el te t de ELISA
podrfa arrojar dudas respecto a u
especificidad. Sin embargo, 10 titulo
ob ervado on considerado muy
altos. EI autor experimentado en la
erologia de Chlamydia en ovino (A.

J. W.), no ha vi to titulo rna alto de
0.5 en ovinos infectado con el agente,
mientra que los apreciado en e te
estudio, fueron de 0.42, 0.42 Y0.515.
Por otra parte, el te t no permite
distinguir la e pecie de Chlamydia, ya
que el antigeno adsorbido obr la
placa es lipopoli acarido, e pecifico
del genero Chlamydia. Adema de C.
psittacci (ovi) la otra e pecie en
ovido e C. pecorum. E ta e pecie
habita el tubo digestivo de oveja y
cabras, pero no es invasiva, y
consecuentemente, no es re ponsable
por el alto titulo ob ervado en 10 3
suero referidos.

Por 10 dicho, el diagno tico
sero1ogico de la infeccion re1atado en
el pre ente trabajo, de pierta fuerte
o peehas de la presencia del agente

cau al en 10 ovino e tudiado
maxime considerando que ya se ha
constatado en Uruguay en otra
especie (7).

Se impone ahora la btl queda del
agente en 10 ca os de aborto ovino, y
su demo tracion directa.

La placentitis es la Ie ion principal
y caracterf tica del aborto ovino
enzootico: decoloracion y necrosi d
algunos cotiledones, edema 0 engro-
amiento del tejido interc06ledonario

adyacente y un exudado de color ro a
sucio que contiene estria del mi mo
color. Las placenta de oveja infecta
da que paren cordero vivo norma
Ie , presentan Ie ione parecida pero
mas localizadas. Histologicamente, la
Ie ion de mayor importancia ocurre n
el placentoma va cular, apo icion
intima de la caruncula del endometrio
con el cotiledon corionico. Las
clamidias que alcanzan el placentoma
desde la circulacion materna e multi
plican en las celulas epiteliales
trofobla ticas de las veIlos'dade
corionica n la que forman inclu io
ne citopla mica claramente vi ible
al micro copio. Etas e pu den
ob ervar en frotis por apo icion de 10
cotiledone 0 del corion afectado ,
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cadas y ai lada del re to ha ta que e
detenga el corrimi nto vaginal (7-10
dfas). Lo feto abortado, 10 corde
ros muerto y la placenta seran
recogidos y qu mado 0 enterrado
profundamente. Cuando los vientres
afectado on poco, conviene acrifi
carlo porque, aun uando la gran
mayorfa queda inmune, y por 10 tanto
su uc iva g tacione enin n r
male, con tituye una contfnua fuent
de infecci6n. Por el contrario uando
la infecci6n fu / muy xtendida, pued
ser practico con ervar a la ovejas que
han abortado (1).

N° Ovejas testadas

fijado y tefiido egu 1 procedi-
miento modificado de Ziehl Neelsen.

Aparecen como corpu culo rojos
obre un fondo de color azul.

En caso de no dL,poner de las
placenta , pueden hacer e froti por
extensi6n de exudado vaginal e
inclu ive a partir del vell6n humedo
del cord ro. Tambien puede colocarse
un trozo del tejido placc....ntario afecta
do libre de uciedad, en uero
fisiol6gico con 0.1 mg de estreptomicina
por ml (evitar la penicilina), en donde
las clamidias obr viviran varios dfa ,
y enviarlo al laboratorio. En esta
mue tra e podran ob rvar los
cuerpos de inclu i6n; tambien e
podnin inocular cultivo celulares (1).
Cuando se manipul n materiale que
e ospeche puedan contener

Chlamydia psittaci, clebera tener e
iempre presente que se trata de una

zoonosi importante.
La erologfa, cuando esta di poni

ble, e uti! para el diagn6 tico. Las
ovejas infectada pre entan tftulos
bajos de anticuerpo, ero la ovejas
que abortan uelen p. esentar tftulo
alto (1).

Cuando aparece un brote, las
oveja que abortan 0 paren corderos
mu rto 0 debile ,deberan er identifi-

Departamento

RfoNegro

Canelone

Maldonado

Maldonado (I)

Tacuaremb/

Florida

Pay andu

Total

(1) Otro e tab! cimiento diferente.

20

10

20

18

9

20

10

107

Para el ca 0 de una caban la
aplicaci6n de do do i d 20mg/kg d
oxitetraciclina de acci6n retard da
separada 15 dfa , da lugar al naci
miento de mayor numero d cordero
vivo (1).

En 10 paf e donde e comerciali
zan vacuna inactivada contra 1
aborto ovino enz06tico e ta pu d n
prevenir 10 aborto, pero no liminan
la infecci6n compl tamente. Podrf r
que alguna cepas d C. p itt aci
eludiera la inmunidad vaccinal, actual
mente (1).

N° ovejas feactiva

o
o
o
2

o
o

3 (2,8%)

REFERENCIAS BIBUl)GRAF'ICAS

J. AJfKFN, Y. D. (19 3). Aborto enzootico
(clam'dial pp. 129-134. In: W.B. Mart{n.
Enfermedades de la ovej. . Ed.Acribia, Zarago
za, E pana. 307 p.

2. AMIN, J.D. and A.J. WILSMORE (1994). Studies
on the early phase of tht pathogenesis of ovine
enzootic abortion in the non-pre nant ewe.
British Veterinar' Journal 151, 14/-155.

3. BAUzA, C.A. et al. (1970). volu i(5n de la
participacion de 19 agenres infecciosos no
bacterianos en la etiologfa de infecciones
respiratorias a udas en el nino. Arch. Pediat.
Uruguay. 41: 102-106.

4. BLEWETT D. A. et al. (19 2). Ovine enzootic
abortion The acquisition of i/lfe (ioll and
onsequent ahortion wlthi" a single lambing

season. Veterinary Record /11: 499-50/.
5. BUXTON, D. et al. (1990). Observation. onthe

pathogenesis of Chlamydia psitta i infe tioll (~r

pregnat sheep, Journal of Comparative
Pathologu 102. 221-37.

6. CAFFARENA. R.M. et af. (19 6). Chlamydiosi .
Revision del tema a proposito del primer
diagn6sti 0 aviario en el Uruguay. Importan-

cia economi'll en otra. espe'ies.
Laboratorro Santa Elena. Boletin Tecnico,
Agosto 19 6. pp 11. Monte ideo, Uruguay.

7. CAFFARENA, (19 7). R. M. Et al. Chlamydioc;is:
con/irmacir)n diagnosti a en el Urugua). Vet.
Arg. IV, 34: .26- O.

8. CAFFARENA, R. M et af. (1990). Consideracio
nes sobre 'hlamvdiosis ell Urugua) y su
importan ia 'omo zoonosi.. Veterinaria, 26
(/07): 1 .

9. DA WSON, M.. VENABL S, C. AND WILSMORE,
(19 6). A. J. Immune response of sheep
e 'perimenrally infected ~ ith ()Vine ab011ion
isolate. of Chlam 'dia p, i!faci. 1/1: Agriculture.
Chlamydial disease. of ruminants
(Ed. J.D. Aitken) Proceedings of CEC seminar,
Brussels II and /2 June, 19 5, pp. 97-105.

/0. DUBEY. J.P. and KIRKBRIDE, c.A. (/990).
Toroplasmosi. and other cau. es of abortions ill
sheep from north central United States. JA VMA,
196: 2, 287-290.

/1. JONE. G. E. (199). Chlamydia psitta i:
Prewliling problems in pathogenesis. Br. Vet. J.
15/. 11 .

12. LINKLATER, A. and D.A. DYSON. (1979). Field
studies on enzootic abortion of ewes ill south
east Scotland. The Veterinar\' Re ord, 105, 387
389.

13. MCEWAN, A.D. and FOGGIA, A. (19 6).
Prolon ed Immunity Follov. ing the injectioJl of
Adjuvant Va ·cine. Vet. Re . 68, 6 6.

14. ORR, M. B. (19 9). Sheep abortions. Invermay
(New Zealand) 19 8. Surveillance. Wellington,
16: 24-25.

/ . PAPP, J.R and P.E. SHEWEN. (1996).
Localization of Chronic Chlamydia psitta 'i
Infection ill the Reproductive Tra t of !Jeep.
The Journal of Infeciou,' Diseases, 174: 1296
1302.

/6. PLAGEMANN, O. (19 9). The most frequent
in/ecthms causes of abortion in sheep lJl

northern Bavarhl lVith particular referen e /()
Chlamydia and almonella inp etioJ1s.
Tierar .rliehe. Pra is, German. 17: 2, 145-14 .

17. STAMP, J T.. MCEWAN, A. D. WAIT. J.A. A.
AND NISBET, (/9 0). D.l. Eflzooti . Abortion ill
ewes. Vet. Rec., 62, 2 J.

I. VERMA, s.P. BHARDWAJ, R.M. al1dG UTA,l,
0. P. (19 8). Seroprevalen e oj To. 'oplasma
antibodies in aborted ewes. Indian Journal of
VeteriJ1w:v Medicine. ): _, /32-133.

/9. WILSMORE,A.J., PARSONS, V.ANDD l~ ON,
M. (1984). E 'periments to demol1'itrate routes
of transmission of ovine en ootic abortiol1.
British Veterinary Journal, 140. 3 0-391.

VETERINARIA
Vol. 31, N° 136 OctubrelDiciembre de 1997



Educacion ~ Continua ·

La Tripanosomiasis bovina en America Latina
y el Caribe.

Vargas Teran, Moises* y Arellano Sota, Carlos*

Santiago, Chile
Febrero 1998
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Por esta razon, los autores de esta publicacion y La Oficina Regional de La FA 0, autorizan y estimuLan La
reproduccion totaL 0 parcial del contenido de ella.

I TRODUCCION

Las Tripano omiasis son enfermeda
d s hemoparasitaria protozoicas de los
animale yel hombre, originadas por espe
cie del genero Trypanosoma. Los anima
les en America Latina y el Caribe son afec
tados por los iguientes padecimientos pro
vocado por di tintos tripanosomas: la
Surra ( inonimos - Derrenguera, Mal de
Caderas, Murrina en Panama) por el
T.evansi, la Durina ( sin6nimos 
Tripanosomiasis Genital, Sifili Caballar,
Mal d I Coito) por el Tequiperdum y la
Tripano omiasis Bovina por el T.vivax.
Las cuale afectan principalmente a las es
peci bovina, equina, camelida, bufalina,
uina, ovina, caprina y canina. En la regi6n

los re humanos padecen la Enfermedad
de Chagas por el T.cruzi y algunos anima
les de compania y de vida silvestre actuan
como su reservorio. Tambien existen el
T. theileri, T.melophagium y T theodori que
on de di tribucion cosmopolita y no se les

considera patogenos. (9, 14, 21).
Las tripanosomia is humana y animal cons
tituyen una amenaza para la alud y la eco
nomia de la region, por provocar un mal
e tado anitario y perdidas aun no cuanti
ficadas en la producci6n de carne, leche y
trabajo animal, limitando la producci6n de
alimentos.

ANTECEDENTES

Al inicio de 1995 se notific6 de la ocu
rrencia de un brote de T vivax en el noroes-

te del Estado con sosp cha de la posible
presencia del parasito en el territorio boli
viano cercano a la zona fronteriza con Bra
sil. La infeccion afecto principalmente al
ganado bovino. (24, 25).

Debido a que el se detectaba por pri
mera vez tan al sur del Brasil y ante el po
sible riesgo de su dispersi6n a otras pro
vincia 0 paises, la Division de Produccion
y Salud Animal (AGA) de la FAD inicio
una encue ta entre el grupo de expertos
regionales del Programa de Hemoparasitos
della «Red de Cooperaci6n Tecnica entre
Laboratorios de Investigaci6n y Diagn6sti
co Veterinario» (REDLAB), tendiente a
obtener informaci6n actualizada de la si
tuaci6n epidemiol6gica del en la region y
atender la solicitud de los gobiernos de
Bolivia y Brasil para la jecucion de un pro
yecto de cooperaci6n tecnica, destinado a
controlar el problema en la zonas afecta
das y la detenninacion del impacto econo
mico causado por la pr sencia de la enfer
medad n la ganaderfa.

Con los datos procedentes de la n
cuesta, artfculo y publicaciones cientffi
cas, en las secciones siguientes se re umira
la situacion actual y la tendencias que si
gue la distribuci6n de la Tripanosomiasis
Bovina en las Americas.

AGENTE ETIOLOGICO

El Agente causal de la Tripanosomiasis
Bovina Americana es T. vivax viennei,

Subgenero Duffonella, secci6n Salivaria,
que es trasmitido por la picadura de vector s
hematofago . Los tripanosoma del grupo
vivax monomorfico, tienen un flagelo libre
siempre, el extrema posterior del cuerpo
esta redondeado; el cinetoplasma es grande
y generalmente terminal. EI Tv. viennei e
trasmitido por moscas picadoras, no exi te
ningdn desarrollo en estas moscas, actuan
unicamente como vectores mecanico ,igual
papel pudiera tener el murcielago
hematofago Demodus rotondus que e
transmisor de T. evansi pero no se ha com
probado para eI hemopara ito que nos ocu
pa. EI panisito se reproduce por fisi6n
binaria longitudinal. (20) .

En e te punto es necesario mencionar
que en el Continente Africano la
Tripanosomia is Bovina Africana e cau
sada por el T vivax (Ziemman, 1905)
Subgenero Duttonella, seccion Salivaria.
Los vectores son moscas del genero
Glossina spp. y eI desarrollo ocurr unica
mente en la proboscis de la mosca. Exi ten
22 especies conocidas de Glossina, las cua
les se encuentran confinadas en Africa y e
les puede clasificar ampliamente en e pe
cies de selva, de no 0 de sabana, segdn su
habitat preferido. (14, 20).
La razon para efectuar la diferenciaci6n de
la subespecie que causa la Tripanosomia i
Bovina Americana fue la ausencia de un
cicIo de desarrollo evolutivo en la mosca
Tsetse y la separaci6n geognifica en donde
ocurren las dos enfermedades parasitarias.
Aunque, algunos autores consideran que

* Oficina Regional de La FAO para America Latina y el Caribe (CAN 53)
Los autores de e te documento son Los unicos responsabLes del ontenido del mismo. La mencion de empresas especificas, marcas de
productos 0 de ciertas compaii.ias manu!actureras, no irnplica que e ten siendo recomendadas pOl' la Organizacion de las Nacione
Unidas para La Agricultura y La Alimentacion, ni pOl' Los autores, sobre otras de la mi ma naturaLeza y caracter{sticas, que no esten
mencionadas. Las denominaciones empLeadas en esta publicacion y La forma en que aparecen presentados Los datos que ella contiene, no
implican de parte de La Organizacion de Las Naciones Unidas para La AgricuLtura y La Alimentacion, ni de parte de los autores, juicio
a/guno sobre La conduccion jur{dica de paises territorios, ciudades 0 zonas, 0 de sus autoridades, ni respecto de La delimitacion de su
fronteras 0 Umite. Moises Vargas-Teran y Carlos Arellano-Sota
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debido a 1a auseneia de r a informacion
obre e1 agente cau a1 de la enfermedad en

]a America podrfa de ignar como
T.viva pp.(30).

PATOGENIA

E1 T vivax posee un perfodo de
in ubaeion variable entre 4 y 40 dfa . Exis
ten cepas con diferente grado de viru1encia
en Africa d 10e te y e 1a e peeie respon-
able de infectar severalL ente a la pobla

cion bovina, ovina y caprina en dicha re
gion. En los quino causa una infeccion
moderada y cronica en los perros.
Lo animale infectados por e1
tripanosoma presentan cambios dra tico
en el istema linfatico. En e ta parasito i
1sfndrome de anemia es el que domina el

cuadro cHnico. De arrollandose cuando la
parasitemia esta en su nivel mas elevado y
teniendo un efecto hemolf:ico grave, como
resultado de la de truccion de una gran can
tidad de globulo roj s mediante la
fagocito i . Lo factore que pueden e tar
involucrados en e te proceso on, 1a
hemoli is producida por el tripano oma,
proce os inmunologicos, la fiebr ,1a coa
gulacion intravascular diseminada y una ex
pansion activa mononuc] ar d ] sist rna
fagocftico. En esta fase de la en£ rmedad
los bovino re ponden bien ala quimiote
rapia. Sin embargo, en las fa e posterio
res cuando los tripanosomas no pueden
er detectados Ja anemi alguna vece

p rsiste y los animale no re ponden a1
tratamiento. EI mecani m que provoca la
anemia en est punto au no se entiende
plenam nt ,p ro, cree que ean respon-
able 1a continua destruccion de ce1ulas

rojas, combinado con 1a mala formacion de
la mi rna , a ociado a un defecto en el
metabolismo del hierro. La necrosi franca
no es una caracterfstica de 1a
tripano omiasis bovina p ro existe una
amp1ia degeneracion de tejido,
invo1ucrando a organo irrlportantes como
e1 corazon. Se ha conelui 0 que la muerte
de bovinos af ctados se debe a la combi
nacion s de anelnia alteraciones
microcirculatorias y dano cardiaco . En
Africa 10 factores re1acionados con la se
veridad del padecimiento arian con la es
pecie de tripanosomas involucrados en la
infestacion, en condicion..,s de campo e
comun encontrar T. congolensis, T.vivax
y T.brucei en un animal (l3 15).

A PECTOS CLINICOS

En los brotes de T. vivax reportado en
Mato Grosso do SuI, Bra il y Santa Cruz,
Bolivia los bovino afectado pre enta
ron las tres forma clfnica , la hip raguda
caracterizada por hemorragias y mortali
dad. La cr6nica donde la perdida de peso
y el de arro110 d anemi rl on 10 ignos
principales y la subclfnica que puede des
aparecer in necesidad de tratamiento. Tam
bi'n e regi tro la ocurrenl,,,ia de abortos y
cuadros diarreicos. La dinamica del com
portamiento de la enferm dad fue de un
repentino incremento de casos ante la in-

troduccion de 1 infe tacion, seguida de
una dismunicion cuando el para ito se es
tablecio de manera ndemica en la pobla
cion animal. La infe tacione que afectan
a 10 Bufalo d AguaBubalus bubali en
1Bra il e de rib n con un grade variable

de everidad de de 1a m derada hasta las
que provocan emaci cion progre iva y 1a
muerte (27).

DIAGNOSTICO

Desd 1punto de vi ta de los progra
mas zoo ani tari el control de la enferme
dad esta ba ado n la d teccion del animal
para itado, u tratamiento y 1a aplicacion
de metod integrado para di minuir la
poblaci6n de 10 vector ~ sin danar e1 me
dio ambiente. Lo m'todo de diagn6stico
rna comunmente empleado on el examen
directo de una gota de angre al micro co
pio optico. Esta tecnica es poco pnictica
en e1 diagno tico rna iv de la enfermedad,
debido a que e poco s n ib1e y nece ita de
un micro copio. Otra metodo10gfa e la
determina ion indir cta d I tripano oma a
trave de la detec i6n de 10 anti uerpos
mediant la agl tina i6n capilar, en tarjeta
o inmunofluor c ncia indir eta estas e
han utilizado mucho n inv tigacion
epizootiol6gica ,pero n este caso, s mas
recomendable el emp1 0 de metoda que
permitan evid n iar 1a pres ncia del para-
ito como por j Inplo una prueba de latex

a partir de la conjugaci6n de anticuerpo
anti-tripanosoma. ta prueba podria rea
Iizar dir ctarnente junto al rebafio a in
vestigar. De e ta forma hay rna eguridad
de aplicar el tratamiento I animal qu real
mente esta para itado y e evitarfa la apIi
cacion rna iva d tripan cid ala totalidad
d 1rebano qu pudiera acelerar la re isten
cia a 10 medicarn nto que actualmente e
utilizan. Sin embargo, I deci ion final so
bre que metoda 0 combinaciones de meto
do diagn6 tico que deberan ser utiliza
do ,dependera de 1a magnitud del padeci
miento que e te afectando una zona deter
rninada y de 10 r cur 0 humanos y de
infraestructura de que se disp nga.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Con el proposito d mantener un or
den geo rafico obre 1 distribucion del
T.viva en las America, los pafses se han
dividido en continental s e insulares (7).

AMERICA CENTRAL

Ala fecha de conoce de la xi tencia de
T. viva en: B lie ,Guatemala, Honduras y
Nicaragua yolo e ha notificado u pre
sen ia n 10 ig ientes palses.

COSTA RICA
B vino : i 860 000
Tripano omia i Bovina: Detectada n
]977 29).
EL SALVADOR
Bovinos: ] 262 000
Tripano omia i Bovina: Se reporta su pre
sen ia n eI pal en 1977 (29).

PANAMA
Bovinos: 1 454 000
Tripano omia i Bovina: Se reporto su xi 
tencia n 1941 (10).

AMERiCA DEL SUR

En la actualidad no s ti n informa
cion de la pr s ncia de T.viva en: Argenti
na, Chile y Uruguay, pero f en 10 i
guiente paises.

BOLIVIA
Bovino : 5 985 000
Tripano omia i Bovina: Durante 1996 e
diagnosticaron 159 ca os corr spondiente
a las provincias de Vela co (57), Nulfo de
Chavez (20) Guayaros (30) y Chiquito
(52 25).
BRASIL
Bovino : 156 500 000
Tripano omia i Bovina: En 1972 e de
tect6 en bufal0 de agua de ]a provincia d
Para (23)' en 1977 en bovino de Mato
Gro so (29) y en 1995 en bovino d
Pantanal. (24, 25)
COLOMBIA
Bovino : 26 018 000
Tripano omia i Bovina: S dfagno ti a y
reporta en 1931 (20).
ECUADOR
Bovinos: 4 995 000
Tripanosomiasis Bovina: Se notifico u
pre encia durante 1977 (29)
GUINEA FRANCESA
Bovino : 9 000
Tripanosomiasi Bovina: Reportada en
19] 9 por prirnera vez en el Continente
Am ricano (12). Se considera que fue in
troducida en 1830 n un embarque de ana
do parasitado procedente de Senegal y di
seminada po teriormente por la moviliza
cion de animales a otros pal e en e1 conti
nente (5)
GUYANA
Bovinos: 190 000
Tripano omia is Bovina: Notificada n
1952 (29)
PARAGUAY
Bovinos: 8 100 000
Tripano omia i Bovina: Detectada duran
t 1977 (29)
PERU
Bovino: 4513 000
Tripano orniasis Bovina: Reportada en
1977 (29)
SURINAME
Bovinos: 102 000
Tripano omia is Bovina: Se notifico u
pres n ia en 1938 (16)
VENEZUELA
Bovino: 14231 000
Tripanosomiasis Bovina: Durante 1920
reporto de u pre encia en 1 paf (28)

ELCARIBE

Se de conoce de]a pre encia d T.vivax
en: Antigua y Barbuda Aruba, Bahama ,
Barbad ,I las Caiman, Domini a R pu
blicaDominicana Haiti, Jamaica, Granada,
Mont errat, Antilla Holande a, an KHt
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y evis, Santa Lucia, San Vicent y las Gra
nadina Isla Turcas y Caicos, Islas Vfrg 
n Britanica Trinidad y Tobago, Puerto
Rico ella Vfrgene E tadounidense . Sin
embar 0, e tiene notificada su ex! tencia
en los siguiente paf e .

CUBA
Bovinos: 4 200 000
Tripano omia i Bovina: En 1982 e infor
rna de los transmi ore mecanico de T.vivax
ob er ado ntre 1970 y 1979 (3).
GUADALUP
Bovino : 60 000
Tripano omia i Bovina: Se r port6 en
1926 (6)
MARTINICA
Bovino : 30 000
Tripanosorrtiasis Bovina: Notificada u pre
sencia de de 1929 (2).

En este punto e onveniente sefialar que
exi te una relaci6n entr la capacidad t ~cni
ca de diagn6 tico v terinario n los paf es y
la pr encia del ag nt etio16gico.

VECTORE

La rno ca Tsetse Glos ina Spp. es el
unico vector n 1 ual 1para ito e rnulti
plica y puede permane er en su fa e
infe tant durante toda la vida de la rno ca
motivo por 1que e ta e 1tran mi or mas
importante del para ito conocido hasta 1a
fe ha. D bido prineipalmente u capaci
dad de movilizaci ~ n aut6noma y acompa
fiando 10 rebafio n6mada qu reCOITen
mil s d kil6metro anualment ,adernas, de
la evera reacci6n inflarnatoria y alergica que
provoca su picadura. Afortunadament la
rno ca ta confinada a1 Continent Africa
no y no e Ie encuentra pre nte en la
Am ~rica . Por 10 que a continua i6n e ci
taran los v ctore que ha ta hoy on cono-
ido de r tran mi or mecanicos d

T.vivax en el Contin nt Americano. Ade
rna , de e tos I hemopara ito puede ser
contagiado por el u 0 de aguja hipod ~rmicas,
durante campana de vacunaci6n 0 practi
ca v terinarias. (11,27).

En Colombia como parte de la activi
dades d I proy cto de la Corporaci6n Co
10lnbiana de love tigaci6n Agropecuaria
(CORPOICA) y la Agencia de Coopera-
ion T~cnica Alemana (GTZ) , e han reali

z do amplio e tudi obre Ia epidemiologia
de T.vi a en Colombia, inc1uy ndo una
ncue ta tran r al en 104 fin a seguido

de un ludio de monitoreo d alguna fin-
a con pre en ia del tripano oma; pudien

do e determinar algunos [actore de tran 
mi i6n, ntre ellos la pre encia de tabanido .
Tambien, efectu6 un e tudio de caso en
una linca y no se demostr6 a oeiaci6n ta
df tica entr la incid ncia de T.viva y la
den idad de poblaci6n de mo c del cuer
no Haentatobia irritans' mientra que en la
mi rna [inca e demo tro a oei ci6n alta
ment significativa entre la incideneia de
Tviva y algunas e pecies d tabano . En
el ca 0 d la pobla ion de Tabanus claripenis
y Tabanus pungen hubo una correlaci6n

positiva altamente ignificativa (r=0.72
p=0.004); mientra la correIa i6n fue posi
tiva pero no ignificativa con la pobla io
ne de Tabanus nebolusus (r=0.30, p=0.17)
y paraLepi elaga crassipes fue negativa y
no significativa (r=0.11, p=0.7). En experi
mento de tran mi i6n ult rior se d mostr6
transmi i6n no ctcH a d I trypano oma en
Tabanus nebulosus (l7 18, 19).

En Corumba, Brasil id n ificaron a
25 e peci de tabano p rt necientes a 15
g~neros dif rente que pu den actuarcomo
vectoreC' indo el rna importante 1
Tabanu ilnportunus .Tambien n Bra il en
1988 se demostr6 la participaci6n de
Stonto s calcitrans como vector mecanico
de T.viva . Mientra que n Bolivia los
estudios r alizados n el d partamento de
Santa Cruz se encontraron 35 esp cies de
tabano pert neciente a 16 g ~ nero dj tin
to como vectore del para ito (Silvaetal.,
1996). (8, 22, 24, 25).

En Cuba un e tudio realizado en 10
afios et n a fiala a la familia Culicidae
(mosquito) Anopheles albi,nanus,
Mansonia titiUans, Psosophora confinis,
Psosophora ciliata, Aedes taeniorh nchus,
Cule nigripalpus. Ceratopogonidae
Uejene) Culicoides fuereus. Simulidae
(rodadores) Psilopeln'lia quadrivittatun'l y
Mu cidae (rno ca Stomo calcitrans.
Indicando que dentro de la familia Ixodida
(garrapata coria a), d 1g~nero Boophilu
no e comport6 como tra mi or (3).

CONTROL DE VECTORE

Lo m ~todos para combatir 10 tabanos
y las rno cas que son vector del T viva
en la Am ~ ri a pueden er f1 i 0 qufmi
co ,bio16gico 0 culturale y e determi
nan por 10 habitos, biologia y entorno
ecologico particular a ada una d 1a espe
ei involu rada al igual que por la fluc
tuacion n la hum dad y la t mperatura,
la que pued n aum ntar 0 disminuir el nu
mero d individuos en las poblacione d
10 v ctor s, con el con eu nt incremen
to 0 disminuci6n en el rie go de que los
animale u ceptible sean in~ tado. Por
10 que la medida para u control deb ran
er e peclfi as para cada r gi ~ n y/o pals

afectado. A la vez que debera tomar e en
con ideraci6n los i terna d produ i6n
zootecnica, razas de animal utilizada,
po ible re ervorio ilv tre 0
periurbanos y el co to y el b neficio sani
tario y econ6mico qu e obt ndnl con u
aplicaci6n.

En la encue ta realizada en Colombia
e determin6 que xiste poca informacion

relacionada con el ontrol de 10 tabano
que on I principal vector del para ito.
Mi ntras que en Cuba e r comienda 1a apli
cacion de in ecticid s por div r a via en
gen ral incluso aditam nto con
piretroide en el cu rpo d los animales. En
Bra illas medidas basicas para controlar
S. calcitrans es evitar el acumu]o de stier-

01 y materia organica para reducir u

oviposici6n y proli£ raci6n. Aderna ,
efiala que para contro1ar 10 insecto

vectores 10 mas indicado es el U 0 de in ec
ticidas como las deltametrina en su pr 
sentaci6n «Pour-On» para areas pantano a
o inundab1es como las de Pantanal 0 ]a
provincia de Santa Cruz, Bolivia, dado que
cualquier otro metodo de aplicaci6n de in-
ecticidas pudieran provocar daiios al m 

dio ambiente, perdida del producto y ga 
tos adicionales de producci6n.

MEDIDASPARAEVITARLApI E
MINACION DE HEMOPARA ITO

Los portadores y reservorio d I
hemoparasito ha ta hoy conocidos en la
Americas son 10 bovinos, bufalo de agua,
ovino , caprinos y equinos enfermo . El
pape! que pueden desempefiar las e peeie
de venado y otros animales silve tre como
reservorio d T. vivax requieren r va
luados, dada la importancia que t ndrfa un
posible cicIo selvatico para el control de 1
enfermt,dad (14, 18).

Es necesario destacar que ant la au
seneia de 1a rno ca Tset e en el Contin nte
Am ricano. Las medidas para evitar la di-
eminaci6n de T.vivax erifocan 610 ala

mosca picadora que tra miten I
hemoparasito en forma m canica y a 10
animale qu padeeen 1a int cci6n y pu 
d n tra mi tida a 10 animale ano n u
zonas de origen 0 di tante cuando e mo
vilizan, 0 son transportados por e1 hom
bre.

En el Continente Africano se con idera
qu 1a importancia de 10 metodos d tran 
mi i6n in la intervenci6n de las e p i
de Glossina s probablemente pequena ya
que la Tripanosomia is deja de s r proble
ma cuando erradican la mo ca T ets ~.

D todos modo , e to plantea la cue tion
obre c6mo s que el T. vivax p rite n

los paIse en que no exi t e ta mo ca. (14).

Se puede considerar que 10 metodo
principales para evitar la diseminacion d
la para itosi en la region pu d n er 10
que a continuaci6n e indican.

Diagn6stico cHnico y de laboratorio
preci os con base en el aislamiento del pa
ra ito,l1 vado ha ta u cultivo en animale
con el obj to d determinar u pre encia,
incidencia e tacional y di tribuci6n geogra
fica en cada uno de los paf e d la re i ~ n.

Antes de movilizar animales de ar a
so pecho as d estar infestada deberan
pa ar por un perfodo de observaci6n para
d terminar que estan libres del para ito y
permitir u movilizaci6n cuando e deter
mine que estan anos. Cuando 10 anterior
no sea posible se r comienda la aplica i6n
de farmacos quimiotenlpico con un p no
do re idual prolongado (lsometamidium
Homidium).

Identificaci6n en cada uno de 10 paIse de
10 vector que intervienen para producir
la enfermedad y e tablecer programa efi-
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cientes para u control, sin que estos pu
dieran resultar dafiinos al medio ambiente.

Antes de emprender la movilizaci6n de
animale efectuar un exter inio de los in
ecto hemat6fagos en los vehfculo trans

portadores, al igual que cuan 0 lleguen a su
de tino.

La vigilancia pidemiol6gica constante
de 10 focos endemicos, pro :nocionando el
uso de inmunoestimulantes en los animales
u ceptibles y promoviendo el empl 0 de

razas bovinas que hallan delTIO trado tener
algun tipo de re i tencia contra la
parasito is.

Ante la ocurrencia de una epidemia,
medicar a los animales afectados y en ries
go con fannacos de eficier.cia comproba
das, notificando a los pal es vecinos del
uceso, con el fin de que fecmen las medi

da cuarentenarias y preventivas que ten
gan e tablecidas.

DIFERENClAS ENTRE EL 7:VIVAX
AFRICANO Y AMERICl NO

Desde la introducci6n del par;3sito a las Ameri
cas han exi tido cuestionamie.ntos en relaci6n a
i las variedad de T vivax africana on las

mi mas que existen n America Latina y el Ca
ribe y su fonna de transmi i"n.

En las Americas se tiene conocimiento
de un tripano oma sem jant al Tviva
desde 1919 en la Guinea Francesa. Dicho
para ito se ha detectado en multiples pal-
es de Centro y Sudamerica y el Caribe.

Morfol6gicamente el parasito americana es
indistinguible del tripano oma africano
(Subgenero Duttonel1a, ec ion salivaria) no
e tando todavra clara su relacion con las
ube pecies reconocida dentro del grupo

(Tvivax y Tv. uniforme); en 1989 e efec
tu6 un trabajo de investigacion basado en
i oenzima en el cual una cepa colombiana
demo tro un patron simi Iar al de cuatro
cepas de Nigeria. Ma reciente~ente se
culmina un trabajo en el cual se contemplo
la comparaci6n de los cara..,teres fenotfpicos
de cepas udamericanas y africanas, donde
e compararon cuatro cepas colombianas

(do de la Co ta Norte y dos de Valles
Interandinos) con una cepa de Kenia y una
nigeriana, utilizando tecnicas serologica ,
enzimaticas y de sonda de DNA especffi
ca ; al tiempo, 10 paras·tos colombianos
tendieron a agrupar e en el patron de
isoenzima acorde con la region de orig n.
Pruebas de If is demo t· aron que existfa
total inmunidad cruzada entre los panlsi
tos colombianos pero clemo traron muy
breve relaci6n ro16gi as con la cepas
nigerianas. En conclu i6n los resultados
indicaron que los tripanosomas colombia
no taban relacionados antigenicamente
y pertenecfa al mismo eron~ma; estaban
relacionados fenotfpicamente pero no
serol6gicamente co los parasitos
nigeriano y re ultaron significativamente
diferentes del T vivax procedente del Afri
ca del Este. (17, 18).

Una d las prin ipale diferencia para
la sub-especie Tviva viennei es la ausen
cia de ho pedero intermediario en las Ame
ricas (Glo sina spp.), y la peculiaridades
de que su tra mi ion e m canica, aunque
en Africa tambien se reporta e te tipo d
trasmisi6n. Ad rna, que par ce que las
cepa americanas on menD pat6gena que
las cepa afri ana ,dado que 10 brote son
rna raro en America.

En los diver 0 foro regionales con ga
nadero organizados y a trave del contac
to con los ervicio veterinario de los dife
rente paf e , apar ntemente en America
no existe alarma 0 preocupaci6n por la apa
rici6n de brote d T vivax , comparado
con los de otra hemopara ito i .

Recomenda iones para evitar la in
troduccion de T.vivax a paises libres del
protozoario

En la Ameri a dada la xten ion de
las fronter interna ionales entre los pai
ses, al igual qu la similitud ecol6gica
en las diferentes ubregion e diffcil vi
tar, la movilizaci6n de animales afectados
por la Tri panosomia i Bovina y por ende
de la introducci6n de T.vivax entr pafses
vecinos. No ob t nte, la iguientes accio
nes son re om ndada para vitar la 1ntro
ducci6n y mayor difu i6n del protozoario
a los paf e que e encuentran Iibre .

Primeramente e deb ra c rtificar que
el par en cuesti6n encu ntra libr del
T.vivax.

La implantaci6n de un i tema de vigi
lancia zoo- anitario e tricto y e tablecer
una cuarentena bliga oria para los tra la
do de 10 animales, con el prop6 ito de
evitar la introdu ci6n de animales portado
res del par"sito, debido a op raciones co
merciales con animale procedente de zo
nas endemica .
La d terminacion de la au ncia del parasi
to e podrfa realizar mediante m" todo
serologico 0 det rminando la ausencia del
parasito por la prueba de Woo, 0 cualquie
ra que r ulte adecuad para la autorida
de d salud animal del pals importador.

En ca 0 de que las medida antes cita
da no pudieran r impl mentadas, se po
drfa proc der a la medi acion de todos los
animales que provengan de granja con pro
bl rna 0 pro d ntes de areas donde el
problema fue con tatado la droga que pu
diera emplear e alguna con un perfodo
re idual prolongado como el
I om tamidium.

TRATAMIENTO

Para el tratamiento y prevencion de la
Tripano omi i Bovina en el Continente
Americano generalm nt e emplean los
siguient farmaco v terinario :

Samorin (Cloruro d I imetamidium) po
see un buen ef cto profilactico de ntre 3 a

6 me e ,algunas vece provoca reaccione
locales en el sitio de la inyecci6n. En Co
lombia ya e utiliza como profihicti 0 y
como curativo.
Ber nil (Acetorate de diminazene) 010
con efecto terapeuticos no profilactico .
En Colombia se ha considerado la droga d
leccion para la infeccion porTviva pero
e han reportado cepas re i tent a la

dosis estandar de 3.5 mg/Kg.
Prothidium (Bromuro de pyrithidium) efec
to curatiyo.
Ethidium (Bromuro de homidium) c n efi c
to terapeutico y algtin efecto profilacti o.
Novidium (Cloruro de homidium) fecto
terapeutico y un menor valor profilactico.
Triquin ( Cloruro y/o Sulfato de
quinapiramine) con buen efecto terap "uti
co y profilactico. Sin embargo, i llega e a
desarrollar r si tencia, posteriorment e ta
sea ociacon re isten iacruzadahaciaotro
tripanocida por 10 que no es muy reco
mendable u empleo.
En Cuba durante 1983, se efectuaron pro 
bas de eficiencia del Gana egur que e d ri
vado de la diamidinas, encontrando qu la
destrucci6n de los tripano oma entre I 8
y 18 hora despue del tratamiento prot 
giendo de nueva infestaciones por un p 
rfodo de 39 dfas como prom dio la do i
utilizada fue de 3.5 mg/kg. de peso vivo y
fue efectivo contra babesio i . Demo tran
do buena propiedades terapeutica y
profilacticas. (4).

En 1997 la Empresa Brasilefia d Inv ti
gacion Agrop cuaria (EMBRAPA) y 1
Programa de Modernizaci6n Te nica
Agropecuaria de la Regi6n Central d I Bra
sil (PROMOAGRO) conjuntamente r ali
zaron una e timacion econ6mica sobr el
control de la tripano omia is bovina y
equina, empleando I ometamidium, que d
acuerdo a la ob ervacion s obtenida , pa
rece ser el m dicamento de elecci6n para
las ar as infe tadas de Pantanal, Bra il y
Santa Cruz, Bolivia. Dicho f;irmaco ti ne el
nombre comercial de Trypamidium y tam
bien ha demo trado ser efectivo para esta
blecer estrategias de prevenci6n contra
Tvivaxen regione con alto y mediano rie 
go de infestaci6n. De acuerdo a]o re ulta
dos pr liminares el costo anual por animal
incluyendo e] arreo para suministrar el pro
ducto, 1a jeringa y la droga es dEE.UU
$ 37.83 para 10 bovinos y EE.UU $ 23.92
para los equinos. Con una exp ctativa anual
d retorno de la inversion de la trategia
prey nti vas en area de alto ri go de un
313% y en las de bajo riesgo de 136 ~.

Encontrando e que no exi te ju tificacion
para emplear Trypamidium, en area con
bajo ri go a ser infectada por T. vivax .
(27).

ECONOMIA

Existe esca a informaci6n documental 0
bre el impacto econ6mico que la pr encia
de Tviva r pres nta para la indu tria a
nadera de 10 paf s afectado en la regi "n.
Ademas, d que aparentemente u di tri
buci6n es amplia perc no uniforme en la
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di .tinta ar a ecologica dentro de la cua
Ie tarnbi"n e ncuentran diferente meto
do de explotacion zoot"cnica y 10 resul
tado qu pudieran obteners a1 e£ tuar

tudio para timar 1a perdida econo
mi a que produ e la nferm dad ompli
carian u interpretacion. De tal forma que
erfa conveni nte qu 10 e tudio que e

realicen en e1 futuro, ean individuale en
ada una d la ar a afectada d I pal en
ue tion. Durante 1979 en 1vall de Cauca

en Colombia e realizo una evaluacion para
d terminar el co to en la baja de la produc
cion 1echera en una granja con] 79 animale
de la raza HoI tein y HoI t in Cruzado,
e timando n EE.UU $ 5647. (18 30).

OBSERVACIONES

E necesario r iterar qu la Tripanosomia i
Bovina no es un problema zoonotico en las
Americas.

La Tripano omiasi Bovina no e ha re
portado en la Am"rica d 1 ort (Canada
M" ico U.S.A.).

En 1a ub-region de America Central el
T.vi a n uentra pre ente en tr de
10 iete pal que la integran. Con propo-
ito de criptivo y dado qu actualmente

de noce la regionaliza ion de 1a enfer
m d d n ada paf , ~ e citara el total de su
uperfici nacional para mencionar la pre
encia d la enferm dad, a 1 como, en las

ar a donde no e ha reportado. En 1 Ist-
rno Centroamericano e tienen 147,658
Km2 (29%) en donde la enfermedad e ta
pre ente y 375 721 Km2 (71 %) no ha sido
r portada. El total de bovino en la zona
infe tada de 5.5 millon .

En America del Sur la enfermedad e ta
pr ente en di z d 10 tr pal que la
ompon n. La r gion dond e ha d t cta

do compr nde una uperficiede 14097,291
Km2 (79%) y donde no e tiene re§istro de
u pre encia e de 3,713 241 Km .(21 %).

El total de bovino en la zona in£ tada es
d 224 millon

La Tripano omia i Bovina e encuentra
pr ente en forma enzootica en la gran ma
y rfa d 10 pal de la America d 1Sur y
C ntral a la v z que en e1 pal con pobla-
ion ganadera rna abundante d la sub-re

gion d I Carib .
A P ar de la numero a informa ion ci n
tffi a g nerada d d la introdu cion del
T.\ iva' a1 Contin nte Americano en ]919
aun no e cono n a pecto importante
de u biologfa patog nia, pidemiologfa e
impacto e onomico n la indu tria ganade
ra regional.

Ante las imilitude cologica y ganadera
de la diferentes ubr giones en 1 conti
nente, e e ti rna que e1 T. vivax ha p rma
necido endernico in r considerado como
un problema prioritario en los pafse don
de 1 ha identificado. Existe la po ibili
dad d que IT.viva se encuentr pre ente
en otro pafses, adema de 10 report do
en el presente inform. Cabe la hipotesi
d que no ha ido reportado d bido a la
carencia tecnologicas y estructurales d 10
servicios veterinario n alguno paf es.
Con la xcepcion de Bra il y Bolivia, el
re to de los pafse afectado por Tviva
no han olicitado ala FAO a istencia tecni
ca para su control, como ha ocurrido para
combatir otras h rnopara ito i (anal
piroplamo i) Y ctoparasito is
CAmbi oma variegatum, Ch. hominivorax,
D. irritans, H. bovis).
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Entrevistamos a la prestigiosa Estilista
Ma. Ofelia Navarro quien contesto'
amablemente a estas preguntas.

~Como ,,, conocitl
p,ole ion I en el
medio que nOB
puede
com.nlal' de u
I~ ,flCIOl'i ?

Dicte cursos en la Escuela de «Peinados
Lucas» durante 22 afios.
Fui seleccionada para integrar equipos
con profe ionales extranjeros por Wella
Internacional, para Eventos rea1izados en
Uruguay.
La mi mas acti vidade 1a de arrolle para
Loreal de Pans, Riviera y para la nueva
representaci6n en el p: IS de K.M.S.
Maquille a mod los profesionales «Book
de foto », para pr stigiosos e tudio fo
tognificos.
Me convocaron para rnaquillar a impor
tantes figuras del Teatro y Televi i6n.
Fui eleccionada a trave de un Concur
so por Brunini y A ociados para el Pro-

rama «Muy Buenos Dfas» el cual es
tran mitido por Canal 4, con el fin de
dictar un micro de maquillaje e] cual fue
au piciado por Lamcolne de Parfs.
Escribf artfculos de belleza en la prensa
oral y escrita (Diario .e la Noche y CX
20 Radio Oriental).

Lanc" al merc do un vfdeo de Maquillaje
«Mi Secreto para realzar tu ro tro» con
muy buenos r ultado.
Fui conv cada para dictar minario acer
ca d la imagen de la mujer en el ambito
laboral para e) centro Latinoamericano de
desarrollo, a imismo realice una gira por
New York y Parfs para dictar s minarios de
la rni rna fndol .

~Qu B.,vicio. b,inda
fli Inslilulo?

El Instituto brinda rvicio cornpleto de
Peluqu rfa, Maquillaj Tratamientos Fa
ciales a trave de el primer Skin Care
Computer en 1 Uruguay Cama Solar y
Equipos de ultima g neraci6n en
Musculaci6n.

~ Eslos I~ t mienlo
son mixlo

Ellnstitut e mixto, la diferencia radica n
los producto para el aballero ya que hay
cosmetico especffico para elIos.

tlCuales on las
bondad.s de esle
NueVD Equipo , qu
I,alamien10
plica?

EI Skin Care Cornput r como cornente
anteriormente e el primero en el Uru
guay, es un solo equipo qu reune todo
10 elementos necesarios para realizar
cualquier tratamiento facial a niv 1fe
rn nino 0 masculino.
E utilizado para lirnpieza de cuti
hidrataci6n, r afirmaci6n, antiarruga
antiacn" conedoniano, antiacne inflama
torio, tratamiento de marcas y cicatrice
post-acne.
Cuenta con GP placa autoadh iva
microgalvanica facial, drenaje y la er fa
cial, vento a facial, aplicaci6n I ctrodo
cu 110 AF, liting manual facial y vapor
facial.
Nue tro Instituto pionero n st ervi
cio, e la a las 6rdenes d toda qu lla
pequefias, medianas, 0 grande rnpr
sa que oliciten el mi rno n ivestre
Blanco 2579 - Tel.: 709 56 2

VETERINARIA
Vol. 33 N° 136 OctubreIDiciembre de 1997



.. Notas Empresariales

Dra. Gabriela Pignataro

;, Como lIega Techni-Cal a
nuestro Pais y quien los
Importa?

~ chni-Cal lIega d manos de Manir
S.A., una mpr a importadora de ali
m nto balanceado con trayectoria, que
inicialm nte trajo otras marca pion ra
n I mercado.

Techni-Cal tiene ba icamente dos 11
n a principale n el mercado urugua
yo: una lfnea para perro y otra la lfnea
felina, la do e aracterizan par r un
alimento Premium, el cual e ta indicando
alta dige tibilidad y muy buena
paiactabilidad con volumen s chico n
la raci6n y las caracterfsticas de volume
n en la materia ~ cal.

~ A qulS tlpo. de
snlms/e. e.t.n
dl,lgltl • lS.ts. line .?

Dentro d 'estas dos Hneas, las racio
ne para perro la lfnea cachorro, y la
lfnea adulto son 10 principale produc
to on que contamos.

En el ca 0 del cachorro contiene un
28% d protefnas que cubre su necesi
dade bien balanc ada .

Por I lado del adulto contiene un
26% d protefna y con un buen balance
n rgetico para perros qu alcanzan n

tre 10 doce a 10 catorce m e de edad.

Hay variacione d ntro de e ta If
n a ,una linea Light para perro obe 0 ,

on meno prot fna tiene un 22% m 
no en rgfa y un poco mas de fibra, 10

que 10 hac rna voluminoso en la dieta.

~QulS o,lgen tlene e.te
sllmento y qulS
e ,sete,l.tles po.ee?

11 chni-Cal un alimento d origen ca
nadi n muy important n e te mercado
y ba i ament ti ne un argumento que no
da cierta s guridad en trabajar I producto
ya que e ta c rtifi ado, teni ndo las nor
ma ISO 9.000 dentro de la empre a y de la
A ociaci6n de Veterinario de Canada.

Otra lfnea d Techni-Cal s el Activ 0

un haig p rforman que e maneja con un
volumen mayor de protefna en un nivel de
30% d prot fna y rna en rgfa , que e ta
r comendado para perro d mayor activi
dad, 0 entr namiento para cachorro de ra
za grande.

En la lfnea ga 0 ncontramo tre varie
dades, el Cat original, qu erfa para gatos
adult con un 31 % de protefna y un muy
buen balance en taurina y magn io, que
on 10 do el mento impr cindibl para

evitar problema de Sfndrom Urologo
felino. Alim nto eguro como 10 es un
Premium para la alimentaci6n de 10 gato .

Otras de la lfnea e el Kiten que serfa
para gatito y que ti ne un 33% d protefna
y tambien e ta balanceado en aspectos im
portante como tauri na y magnesio para
prevenir probl Inas po teriores de calcu
10 .

Hay una lfn a rna que e light para
gato obeso 0 gata castradas, que en ge
n ral u len engordar.

Ba icamente para gato y perros, hay
una lfnea rna que e llama Formula One,
que un polvo de dest t , no es un usti
tuto 1£1 t 0 i no que e un polvo para de 
t tar 10 ca horrito cuando se qui r hacer
un dest te temprano 0 porque I camada es
muy grande y e ta afectando a la madre. Se
caract 'fiza por er un polvo que prepara
como una papilla y e I deja a 10 cacho
rro par qu ello vayan autor gulando e.

En definitiva a eguramo al animal to
do 10 I mento que;I n ce ita d de ener
gfa protefna, vitamina y mineral en pro
porcion tale que no s nec sario
upl mentarlas.

Una aracterf tica d 11 chni-Cal es la
relacion calid d y co to del producto. Un
alimento Premium pu d er un alim nto

rna caro, p ro en volumen menor y e
Ie a egura al animal cubrir toda las nec 
sidad s.

;,£.'e tlpo de
Ilmento tlene un

eo.to muy e/evsdo 0
e. ,e/.tlvsmente
seee.lble?

El co to que tiene e te alimento e
mucho menor que i Ie estuvi ra dando
una dieta clasica de arroz con arne, rna
con todos 10 probl rna que ignifica
para el du no de la mascota asegurarl
10 r qu rimientos ba ico . Otra caracte
rl tica de Techni-Cal como alimento
Premium, e la e tabilidad en la ompo
sici6n d la materia prima, es decir
que no hay grandes variacione en una
nueva partida.

Esta variacione n otra marca
pued n llegar a gen rarle a la rna cota
probl mas tipo diarrea 0 que no acep
ten al alimento.

Techni-Cal cachorro y Techni-Cal
adul to vienen n la iguiente pr nta
cion : cajita de 1 kilo, bol a d 3, d 7
~ y 15 kilo como maximo volum n.

EI Formula On ',viene n bol a
de 3 kilos y para los gatos en caja de 1
kilo y bol a de 3 kilo .

~p, ,s fin Ilzs, ts
nots, qulS men _/e
dl,lgl,1. s todo. 10.
profe./on Ie.
vete,lnsrlo ?

Mi mensaje va dirigido a 10 v teri
nario a los cual s es important reco
mendar Techni-Cal ya que apunta a una
alimentacion respon able de la mascota
tanto en I ca 0 de perro como I de
gatito re pon able no 010 en u com
po ici6n que da guridad, ino que re
pre enta para el futuro del animal una
buena nutrici6n.

Ad mas qui ieramo re altar que e t
tipo d alim nto e di tribuye exclu i
vamente en v t rinaria .

Qui iera agradecer a Grupo Imagen
como editor de Ia Revi ta, la po ibilidad
qu no brinda de comunicar e on tod
10 colegas.•
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La conlpaiiia que esta para J8 anestesiologia

La conlpaiiia que esta para is anestes,jologia

~===================i=aIEi_•.• Productos;; Farmaceuticos
Dr. GRAY S.R.L.

Av. BRASIL 2807 w J. p. 104 .. Tel.: 708 39 76 .. MONTEVIDEO .. R. O. DEL URUGUAY

Laboratorio PRO~DUCTOS FARMACEUTICOS DR.GRAY, fue fundado en el ano
1963, con el objetivo deproducir productos para uso anestesico, tanto desde el punto de
vista endovenoso, local, regional y en la especialidad de la anestesiologfa y terapia
intensiva. Desde ese entonces a tratado de atisfacer estas necesidade de 10
profesionales para facilitar la practica anestesio16gica, 10 que permiti6 en la ultim a
decada el extra.ordinario avance que ha tenido la cirugfa veterinaria.
EI producto para usa veterinarioque tenem 0 es el TIO PENTi.\L SO.:I)I€ a
(HIPNOPENT SO·DleO 1 g), que es barbiturico de acci6Il ultracorta q..ue Laboratorio
Dr. Gray 10 produce desde su iniciaci6n, hace alrededor de 35 "'ailos que estamo
produciendo este producto en forma ininterrumpida.
Lab. Gray ha basado su··crecimiento en un control de calidad exhaustivo controlando la
diferentes etapa de la producc.i6n de aneste ico bajo el concepto de control de calidad
to tal.
Por 10 tanto Laboratorio Gray,esta dedicado pura y exclusivamente a la fabricaci6n de
este tipo de especialidad para anestesia, 10 que hace que sea el Laboratorio de gran
confianza para 10 profesionale .

..........__ __ _ - _ ••- Productos

Farmaceuticos
Dr. GRAY S.R.L.•

Av. BRASIL 2807 .. Ap. 104 .. Tel.: 70839 76 '" MO'NTEVIDEO • R. O. DEL URUGUAY

Sres. Drs. Veterinarios:

El motiv"o de la,presente es comunicarles el lanzamiento de nuestro producto
HIPNOPENTO S~)DICO 19 (Tiopental s6dico 1 g), barbituric.o de acci6n
ultrarap ida. .
Este producto es elaborado par PROD VCTO S FAM ACEUTICO S.D R. GRAY
SACI Laboratorio es'pecializado en anestesiologia desde hace 33 anos.

Por informacion Tecnica puede ser solicitada al tel: 708 - 3976.
Av. Brasil 2807/104
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