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Editorial

En conjunto la Facultad de Veterinaria,
Academia Nacional de Veterinaria y la SMvu,

hizo entrega a los egresados en 1996,
el Juramento del Medico Veterianrio.

furamento del Medico Veterinario

Habiendo sido admitido a la profesi6n de Medico Veterinario, juro
solemnemente usar mis conocimientos y habilidad para el beneficio de
la sociedad protegiendo la salud animal, impulsando los recursos de la
ganaderia y avicultura, aliviando el sufrimiento de los animales y con
tribuyendo a mejorar la saludpublica y el progreso de las ciencias me
dicas.

Juro ejercer mi profesi6n con conciencia, dignidady lealtad mante
niendo los principios eticos de la medicina veterinaria y reconociendo
La obligaci6n de continuar mejorando mis conocimientos y aptitudes
mientras ejerza esta noble profesi6n.

Montevideo, 26 de abril de 1997.
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Evocando a los Colegas Goldemberg y Prado

Academica Dra. Arnolfa G. de Goldemberg

Casada y con dos hijos, la conocimos estudian
do en Facultad rindiendo sus ultimos examenes. Lue
go su trayectoria pr fesional, en la entonces Direc
cion de Ganaderia, vinculada durante muchos afios
a las actividades plantas de faena, actuando con su
dedicacion y profes ionalidad caracteristica. Quiso
entrafiablemente a s profesion, Ie brindo su apoyo
gremial actuando en la Sociedad de Medicina Vete
rinaria del Uruguayeuyo Consejo Directivo integro.
Formo conciencia de la relevancia de la mujer como
profesional y como compafiera del profesional vete
rinario.

Pionera de la Asociacion de Colaboradoras de la
Medicina Veterinaria ocup6 la Vicepresidencia de
la organizacion mund ial.
Impulso y concreto el otorgamiento de becas a los
estudiantes con problemas econolnicos y trabajo para
crear un servicio para la atencion de los hijos peque
fios de los funcionarios de Facultad.

Hay mucho mas a decir, pero queremos recordar, su
voluntad de colaborar en la celebracion de los 90
afios de la Sociedad de Medicina Veterianria y al
evocarla, la sentimos j unto a nosotros, acompafiada
de su esposo con quien compartio su vida y su tran
sito final.

Para ellos nuestro as cariftoso recuerdo.

Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay

Dr. Gonzalo Prado

Las palabras no surgen como quisieramos, ni e 
presan en su totalidad 10 que sentimos ante la desapari
cion fisica de un amigo.

A partir de 1975 y conjuntamente con la Comi
sion presidida por eI Dr. Marco Podesta, Gonzalo
intervino en eI «renacer de Veterinaria», donde la
filosofia de trabajo consistia en «promover un flujo
de intercambio bidireccional con Ia finalidad de en
riquecer el conocimiento de Ja profesion veterinaria».
Es un orgullo poder contar con esta herramienta y n
gran parte 10 debemos a su esfuerzo abnegado.

Hasta Ja fecha no se habia desvinculado del tema.
Ultimamente sus aportes los realizaba desde nuestra
FacLlltad pero siempre con el sentimiento de aunar
los esfuerzos, para el bien de Ia comunidad.

Hoy 10 recordamos con admiracion, carino y agra
decimiento, siempre sera ejemplo para continuar con
el compromiso asumido.

Consejo Editr «Prof Walter Garcia Vidal»
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.900 Aniversario
e a Sociedad de Medicina Veterinar-a

La Divisi6n Sanidad Animal de Bayer Uruguay Limitada

hace Hegar su mas cordial expresi6n de beneplacito

a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay

par su constante esfuerzo

en apoyo a la profesi6n veterinaria,

esfuerzo con el que Bayer se siente profundamente

camprometido.

ay r
INVESTIGACION Y DESARROLLO CON RESPONSABILIDAD
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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.

PROTECCION CONTRA MAS PARASITOS
POR MAS TIE ,PO
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Comunicaci6n corta

SUPEROVULACION EN LA OVEJA DURANTE EL
ANESTRO ESTACIONAL CON eCG Y ANTI-eCG

Rubianes E(l)., Vngerfeld R., Ibarra D. y Kmaid S.

RESUMEN

Se aplico un tratamiento superovulatorio durante el
anestro estaoional a 18 ovejas Corriedale de 8 dierztes. El
mismo consistio en pesarios de inedroxiprogesterona (60
mg MAP) durante 13 dias y 1200 VI de gonadotrojina
corionica equina (eCG 0 PMSG) 48 hs previo al retiro de
los mismos. A las 12 hs de retirados fueron administrados
2.5 ml de suero anti-eCG crudo a 9 animales (grupo S)
permaneciendo los restantes 9 animales como grupo
control (grupo eCG). A los 6-7 dias del retiro de los
pesarios los animalesfueron laparotomizados exponiendo
se sus ovarios. Se establecio el numero de cuerpos luteos
(CL) y de foliculos anovulatorios mayores de 6 mm (FA)
presentes en su superjicie. El numero de FA fue
significativamente diferente (5: 6 ± 2. 6 vs O. 7± 0.5, para los
grupos eCG y S respectivamente, p< 0.05), mientras que la
diferencia en la tasa ovulatoria no alcanzo significacion
estadistica (5 ± 1.5 y 3 ± 0.6 para los grupos eCG y S
respectivamente).

De acuerdo a estos resultados se concluye en primer
terminG que es posible inducir ovulaciones multiples
durante el anestro estacional mediante la tecnica
empleada. Ademas, para evitar el sobrestimulo del
desarrollo folicular es aconsejable la utilizacion de suero
anti-eCG.

Palabras claves: ovejas} eCG, anti-eCG, superovulacion}
anestro estacional.

SUMMARY

Eighteen Corriedale seasonal anestrous ewes were
treated with intravaginal;'progestagen pessaries (60 mg
MAP) and 1200 IV ofequine chorionic gonadotropin (eCG
or PMSG) 48 hs before pessary withdrawal (PW). Nine
ewes (S group) received an injection of ovine eCG
antiserum 12 hs after PW The other nine remained as
control group (eCG). ·Six or seven days after PW, the
ovaries were exposed by laparotomy and number of
corpora lutea (CL) and anovulatoryfollicles (>6mm; LAF)
were counted. Injection of anti-eCG cause a significant
reduction in LAF (5.6 ± 2.6 and O. 7 ± 0.5,' for C group and
S group respectively, p< 0.(5). Ovulation rate was not
Significantly affected by the treatment (5 ± 1.5 and 3 ± 0.6;
for group C and group S respectively).

We conclude that it is possible to induce superovulation
during seasonal anestrous using this technic. Furthermore,
we conclude that the use ofeCG antiserum has a benejical
effect in controlling ovarian overstimulation.

Key words: ewes, eCG, anti-eCG, superovulation,
seasonal anestrous.

I TRODUCCION

La gonadotrofina cori6nica equina
(eCG 6 PMSG) es utilizada ampliamen
te en tratamientos superovulatorios en
la oveja (19), la vaca (18) y la cabra
(14), caracterizandose su respuesta por
una amplia variabilidad racial e
individual (9). En nuestro pais, la

(I)Departamento de Fisiologia, Facultad de
Veterinaria, Lasp/aces 1550, Montevideo,
URUGUAY

utilizaci6n de tecnicas superovulatorias
en la oveja ha sido desarrollada
solamente durante la estaci6n
reproductiva (7), aunque en otros paises
y con otras razas se han realizado
ensayos exitosos durante el anestro
estacional (6,20).

La larga permanencia en sangre de la
eCG (5 a 7 dias de vida media; 2)
provoca, luego de la multiovulaci6n, un
importante desarrollo folicular secunda
rio observandose 4 a 7 dias despues del
estro un elevado numero de foticulos

anovulatorios y/o quisticos a nivel del
ovario (18). En diversos trabajos se ha
asociado la producci6n de estr6geno
por parte de los mismos con un
acelerado pasaje de los embriones a 10
largo del oviducto y del utero (24), 10 que
disminuye su calidad. Otros trabajos han
planteado una acci6n perjudicial sobre
el foticulo en su maduraci6n final
provocada en forma directa por la eCG
circulante (10, 11) aunque no existe
coincidencia al respecto entre todos los
trabajos (3,8).
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Comunicacio

La administraci6n de anticuerpos
contra la eCG luego de que esta ha
provocado eI estimulo superovulatorio
deseado ha sido postulada como una
alternativa efectiva de mej orar la
respuesta superovulatoria C, 12), aun
que los antecedentes de su utilizaci6n en
oveja son escasos (5, 13, 15). En
diversos laboratorios de investigaci6n, y
tambien a nivel comercial se han
preparado sueros mono 0 policlonales
contra la eCG (4, 17). En nuestro
laboratorio hemos producido un suero
anti-eCG cuya tecnica de obtenci6n y
valoraci6n por bioensayos en ratas y
ratones ya ha sido descrita (23).

EI presente trabajo tuvo como
objetivo evaluar las venb~as de la
utilizaci6n de suero anti-eCG en
tratamientos superovulatorios con eCG
en ovejas en anestro estacio a1.

MATERIALES Y METODOS

EI experimento se realizo entre los
meses de setiembre y novielnbre en el
laboratorio del Departamento de. Fisio
logia, Montevideo. Se uti] izaron 18
ovejas Corriedale, de 8 di1entes, que
pesaban 38.2 ± 2.5 kgs. (medja ± E.S.) Y
que fueron alimentadas con heno de
alfalfa, raci6n y agua ad libitum durante
toda la experiencia.

En el dia 0, se les colocaron esponjas
intravaginales a todas las ovej as conte
niendo 60 mg de acetato de
medroxiprogesterona. Al dia 11 todos
los animales recibieron por via
intramuscular una dosis de 12.00 U.1. de
eCG (Foll'gon, Intervet, partida 20144).
Cuarenta y ocho horas despues, las
esponjas fueron retiradas (dia 13) y los
animales divididos en dos grupos. A 9 de
ellos (grupo S) se les administraron 2.5
ml. de suero anti-eCG por via
intramuscular a las 12 hs, es decir 60
horas despues de administrada la eCG,
mientras que los restantes 9 animales
permanecieron como control (grupo
eCG).

La tecnica de obtenci6n del suero
anti-eCG utilizado fue descrita anterior
mente y la valoraci6n realizada por
medio de bioensayo en roedores
demostr6 que el suero neutraliz6
totalmente la actividad ovariotr6fica de
un preparado comercial de eCG (Folligon,
Intervet, partida 20144) a la dosis mas

baja utilizada: 1 ul por U.I. de eCG (23).
La dosis utilizada e las ovejas fue de 2.5
m1., el doble de la minima efectiva.

Todas las ovejas fueron testadas con
un carnero al menos dos veces por dia
para verificar la aparici6n de comporta
miento estral entre las 12 y las 120 horas
posteriores al retiro de la esponja. Para
ello se utilizaron dos cameros de raza
Ideal que mostraron buena libido a 10
largo del ensayo. A los 6 y 7 dias de
retiradas las esponjas todos los animales
fueron sometidos a una laparotomia bajo
anestesia regional y local para estudiar la
respuesta ovarica.

Durante la laparotomia se determin6
en cada animal el numero de cuerpos
Iuteos (tasa ovulatoria) y de foliculos
anovulatorios mayores de 6 mm presen
tes en la superficie ovarica. La respuesta
ovarica total (ROT) fue definida como la
suma de ambas variables. Se consider6
que un animal respondi6 al tratamiento
si los ovarios presentaban al menos un
cuerpo luteo.

A partir del retiro de las esponjas se
obtuvieron diariamente muestras san
guineas por venopunci6n yugular a 4
animales del grupo eCG y 3 del grupo S
para posteriores estudios hormonales.
Rapidamente luego de la retracci6n del
coagulo, el suero fue separado por
centrifugaci6n (3000 rpm durante 10
minutos) y mantenido a -20 grados hasta
su cuantificaci6n por RIA.

La concentraci6n de progesterona
fue estimada por medio de un RIA en
fase s6lida (Coat-A-Count TKPG;
Diagnostic Products Corporation, Los
Angeles, CA. U.S.A.) utilizando directa
mente muestras de 100 ul en duplicado.
De acuerdo a las indicaciones del
fabricante las principales reacciones
cruzadas fueron de 2.4 y 2% para
desoxycortisol y 20 alfa hidroxipregn-4
ene-3-ona, respectivamente y de menos
del 2% para los otros esteroides testados.
La curva standard del kit comercial
mostr6 una alta correlaci6n (0.9) con la
obtenida con suero de oveja (Tagle, R &
Gama, S., Laboratorio de
Radioinmunoanalisis, Facultad de Vete
rinaria, Uruguay; comunicaci6n perso
nal).

Como parte de un trabajo paralelo de
puesto a punto de u RIA para 17 beta
estradiol en la oveja se utiliz6 un kit

comerciaI para fase s6lida (Coat-A
Count TKE; Diagnostic Products
Corporation, Los Angeles, CA. U.S.A.
utilizando directamente muestras de 100
ul en duplicado sin previa extracci6n con
eter. Lasensibilidad del ensayo fue de 10
pglmI y de acuerdo al fabricante la
reacci6n cruzada con otros esteroides es
inferior al 1.10/0

Los resultados fueron analizado
estadisticamente por medio del anal isis
de varianza de una via. Dada la
heterogeneidad de las varianzas en la
comparaci6n del numero de foHculos
anovulatorios y de la respuesta ovarica
total (ROT) los valores fueron transfor
mados por medio de la raiz cuadrada y
del logaritmo respectivamente. La com
paraci6n de frecuencias se realiz6 por
medio de los test de chi cuadrado y de
probabilidad exacta de Fisher.

RESULTADOS

Mientras que todos los animales del
grupo eCG manifestaron celo, solo 5
animales del grupo S mostraron compor
tamientos estral completo (9/9 vs 5/9
P<O.05). Tres no 10 hicieron y una oveja
presento un comportamiento estral
incompleto durante mas de 72 horas. El
tiempo medio para el inicio del estro fue
similar: 33.3 ± 6.6 hs para el grupo eCG
(n=9) y 28.8 ± 2.9 hs para el grupo
(n=5).

A la laparotomia se observ6 que dos
de los animales del grupo eCG que
presentaron celo no tuvieron respuesta
ovarica (ningun cuerpo luteo). Por su
parte, en el grupo S, la oveja que mostr6
estro incompleto present6 igualmente
respuesta ovarica (1 cuerpo luteo y 1
foliculo anovulatorio). De acuerdo al
criterio previamente enunciado 7 anima
les del grupo eCG y 6 del grupo S
presentaron respuesta al tratamiento.

La media del numero de cuerpos
luteos, de foliculos anovulatorios mayo
res de 6 mm y de la ROT de ambos
grupos se muestran en la Tabla 1.

La administraci6n de suero anti-eCG
disminuy6 significativamente la ROT
(P<0.05). Esta diferencia fue provocada
por la disminuci6n del numero medio de
folfculos anovulatorios, sin que variara
el de cuerpos luteos.
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,> Comunicacion corta

a

8 .. P4 ng/ml . E2 pg/ml ! 100

i

Para una m;sma columna: a vs b: P<0.05.

Grupo

eCG
S

n

7
6

Ovulaciones
(Cuerpos luteos)

5.0 ± 1.5
3.0 ± 0.6

Foliculos
Anovulatorios

5.6 ± 2.6a
0.7 ± 0.5b

Respuesta
Ovarica Total

10.6 ± 2 5a
3.7 ± 0.6b

6-

progestageno

4 .. ~

eCG
1200ul

2.. ..
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Figura 1. Niveles sericos de progesterona (P4)
en: a) una oveja luego del tratamiento
superovulatorio con progestageno ilvag du
rante 13 dias + 1200 VI de eCG 48 hs antes del
retiro de la esponja (dia 0), con respuesta
ovarica de 2 cuerpos lliteos y 3 joliculos
anovulatorios > 6 mm; b) tratamiento igual a
a) mas administracion de 2.5 ml de suero anti
eCG 12 hs luego del retiro de las esponjas, con
respuesta ovarica de 4 cuerpos luteos y 1
foliculo anovulatorio (barra = estro).
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a la aparici6n del celo coincide con el
reportado en la literatura (16).

La ROT en los animales del gropo
eCG fue similar a la obtenida durante la
estaci6n reproductiva. Sin embargo, la
tasa ovulatoria es menor que la obtenida
en tratamientos realizados durante este
periooo (10-12 cuerpos luteos/oveja).
Esta diferencia es debida a Ia mayor
incidencia de foliculos anovulatorios
presentes en los tratamientos realizados
en primavera (22).

El suero anti-eCG bloque6 el
desarrollo folicular secundario provo
cado par la eCG circulante. En las
ovejas del gropo S la utilizaci6n del
suero logr6 controlar el efecto

Figura 2. Niveles sericos de progesterona
(P4 ; .) y estradiol (£2 ;--k-: a) oveja con
sobrestimulo jolicular (2 cuerpos luteos y 21
foliculos anovuLatorios). Observese el gran
aumento de los estrogenos que se mantienen
varios dias luego del celo, b) oveja con
comportamiento estral incompleto y prolon
gada y que presento un joliculo anovuLatorio
de 14 mnL Observese lapersistencia de niveLe
elevados de E2.
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Inmediatamente luego del estro la
concentraci6n de progesterona se elev6
nipidamente alcanzando valores supe
riores a los 6 ng/ml a los 2-3 dfas
postestro. Por su parte las concentracio
nes sanguineas de estradiol estuvieron
por debaj 0 de los niveles detectables
para el RIA utilizado salvo en dos
animales -una oveja de cada grupo- que
presentaron una respuesta inadecuada al
tratamiento superovulatorio. En uno de
estos animales se observ6 un marcado
incremento de los estr6genos asociado
can una respuesta superovulatoria de 2
cuerpos luteos y 2] foliculos
anovulatorios. El otro animal con
niveles de estr6genos detectables du
rante el periodo de estudio correspondi6
a la oveja que tuvo comportamiento
estral incompleto y prolongado (mas de
72 hs) y que, a la laparotomia present6
un cuerpo luteD y un gran foliculo
anovulatorio de 14 mm de diametro.

D SCUSION

En las figuras 1 y 2 se muestra la
evoluci6n de los niveles hormonales de
algunas ovejas.

Los resultados obtenidos muestran,
en primer lugar, que es posible inducir
superovulaci6n durante el anestro
estacional de la oveja Corriedale
mediante tratamiento con p~ogestagenos

y eCG. Esto confirma los resultados de
experiencias realizadas anteriormente
en otros paises (15, 20).

El tiempo de aparici6n del celo fue
similar entre ambos grupos, observan
dose diferencias. en el numero de
animales que 10 manifestaron. EI
intervale desde el retiro de los pesarios
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sobrestimulador de la eCG, disminuyen
do el numero de folfculos anovulatorios.
Similares resultados fueron obt·enidos
en experimentos realizados en ovejas
durante la estaci6n reproductiva (5) y en
vacas (1).

Si bien el menor numero de cuerpos
luteos observados en los ani males
tratados con suero anti-eCG respecto a
los tratados solo con eCG no alcanzo
significaci6n estadistica, dicha te:nden
cia puede ser atribuida a 10 temprano del
momento elegido para la administraci6n
del suero. La administraci6n del suero
en fa proximidad de la ovulaci6n
parecerfa mas apropiada para evitar un
efecto deletereo sobre las ultimas etapas
del proceso ovulatorio.

Una alternativa practica consiste en
inyectar el suero alrededor del mornento
de la ovulaci6n. Este podria presumirse
en funci6n del comienzo del celo. En
tratamientos realizados durante el otono
en nuestro laboratorio, el suero fue
administrado a las 12 hs de iniciado este,
obteniendose la misma tasa ovulatoria
que cuando se utiliza eCG sola (2]). En
ovejas Milchschaf, cuyo celo es mas
prolongado que en las Corriedale (43 hs
vs 22.5 hs respectivamente) nosotros
observamos que la administraci6n del
suero a las 24 hs de comenzado este,
arrojo resultados superiores a los
obtenidos cuando se 10 administr6 a las
12 hs (9.2 vs 3.5 cuerpos hjteos
respectivamente; datos no publicados).
Recientes trabajos en vacas confi man
los mejores resultados con este mt:~todo

(10).

En resumen, el presente trabaj : 1)
confirma que la tecnica de
superovulaci6n empleada puede ser
utilizada exitosamente durante el an(~stro
estacional de la oveja y 2) muestra que el
uso del suero anti-eCG adecuando el
momento de administraci6n tal como
fue sugerido anteriormente, pued~~ ser
un tratamiento efectivo para mej orar la
respuesta superovulatoria, evitandose el
sobrestimulo foticular secundario pro
vocado por la eCG.
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GLUTATION S-TRANFERASAS (GST),
APL CACIONES B OMEDICAS Y VETERINARIAS.

Barros, L. (1) y Braun, J.P. (2)

RESUMEN
SUMMARY

Se presenta una revIsIon bibliografica sobre las
Glutation S-Transferasas (GST) y sus aplicaciones
biomedicas y veterinarias. Se describe la actividad
bioquimica y la intervenci6n de estas enzimas en la
detoxicaci6n hepatica y se analiza su estructura, la
nomenclatura y la clasificaci6n. Se sefiala su metabolismo
y sus variaciones fisiol6gicas. Finalmente se discute sus
aplicaciones biomedicas, su importancia en el diagn6stico
de la lesion hepatica en diferentes especies y su utilizaci6n
terapeutica.

Palahras Claves: Glutati6n S-transferasas,

enzimas, higado.

Applications ofthe Glutathion S-transferases (GST) in
human and veterinary medicine are reviewed The GST
liver detoxication system as well as the structure,
nomenclature and classification of the enzymes are
described Metabolism andphysiological variations ofGST
are also studied Finally, biomedical uses, relevance in the
diagnosis ofliver damage andtherapeutics uses ofthe GSTs
are discussed

Key Words: Glutathion S-transferasesJ enzymes, liver.
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TRODUCCION

En los ultimos decenios la investi
gaci6n cientifica se ha volcado hacia el
estudio del medio ambiente y a la
incidencia de las actividades humanas
sobre la contaminaci6n ambiental. En
ese contexto se han realizado avances
en el conocimiento de diferentes
sistemas de defensa y de detoxicaci6n
de los organismos vivientes contra los
agentes de contaminaci6n natural 0

derivados de las actividades de la vida
modema.

A 10 largo de la evoluci6n, los
organismos aer6bicos han desarrolla
do sistemas enzimaticos como defensa
a los t6xicos -especialmente el oxigeno
y sus derivados- y a las moleculas

extrafias al organismo llamadas
xenobi6ticos. Dentro de esos sistemas
enzimaticos las glutati6n S
transferasas (GST) (E.C. 2.5.1.18.).
son una familia de proteinas multifun
cionales que intervienen' en la
detoxicaci6n celular.

Las GST fueron puestas en
evidencia por la primera vez en 1960
por Booth y col. en la fracci6n soluble
del sobrenadante del higado de rata
como una actividad enzimatica que
catalizaba la conjugaci6n con eI
glutati6n (47). Al mismo tiempo
Combes y Stakelum (1961) demostra
ron que el citosoI del higado de rata
catalizaba la reacci6n del glutati6n con
la bromosulftaleina (47). Posterior
mente, la actividad de las GST fue

puesta en evidencia en plantas y en
numerosas especies animales (15) (18)
(89). Los 6rganos de los mamiferos
contienen las mayores actividades de
estas enzimas, siendo el higado el
6rgano preferencial (3) (12) (15) (26)
(75).

ACTIVIDAD DE LAS GST

Las glutati6n S-transferasas inter
vienen en la detoxicaci6n hepatica, los
principales mecanismos de
detoxicaci6n de sustancias compren
den dos fases denominadas Fase I y
Fase II. En Ia primera fase se realiza la
transformaci6n de los xenobi6ticos a
traves de una oxidaci6n que los
solubiliza. En la segunda fase, esas
moleculas solubilizadas se conjugan
con otras moleculas hidrofilicas que
favorecen Sil pasaje al torrente
sanguineo y por consiguiente su
eliminaci6n renal. EI tripeptido
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glutati6n interviene en esta conjuga
ci6n y es catalizado por las glutation S
transferasas (20).

El glutati6n (L-gamma-glutamil-L
cistein glicina) (GSH) es el tiol (grupo
SH) intracelular mas abundante (41),
su concentracion en el higado es entre 2
y 10 mMIL (en el hombre yen la rata)
(65) (79) (82). La sintesis intracelular
del glutation necesita glutamato,
cisterna, glicina y ATP (26).

El higado, el rmon, la mucosa
intestinal y los eritrocitos son los
tejidos mas provistos en glutation,
probablemente porque estan muy
expuestos a los radicales libres (26).

La interaccion del glutati6n con los
radicales libres depende de la actividad
de enzimas de transferenc~a: cuatro
clases de transferasas citosolicas y una
microsomal. Estas glutati6n S
transferasas catalizan la conjugacion
del cofactor glutati6n con nloleculas
t6xicas 10 que resulta en la inactivaci6n
y la excrecion de numerosas drogas y
toxicos como las aflatoxinas, los
alcaloides pirrolizidfnicos y los hidro
carburos policiclicos (26) (52). Esa
conjugacion es una via muy inlportante
de detoxicacion de los xen bioticos
(20). Los conjugados son transporta
dos al exterior de la celula por otras
enzimas -la gamma-glutamil
transpeptidasa (GGT) y la dipeptidasa
que catalizan las reacciones de degra
daci6n y que forman: 1) conjugados de
cisteina y 2) residuos de glutalnina y de
glicina. El paso metabolico final es la
biosintesis de acidos mercapturicos
que seran eliminados por via del rm6n
en la orina (38) (89).

Las GST intervienen en la
detoxicacion celular de pctenciales
agentes alquilantes para catalizar su
reacci6n con el grupo tiol (SH) de la
cisteina del glutati6n y producir
conjugados mas solubles en el agua y
por 10 tanto menos t6xicos (13). Son
enzimas que catalizan e] ataque
nucleofilico del atomo de azufre del
glutati6n con los grupos electrofilicos
de un segundo compuesto dando como
resultado una molecula de glutati6n S
conjugado mas soluble, que sera
metabolizada en acido mercaprurico
(2) (22) (34) (38) (54). Las GST poseen

dos sitios activos para ligarse con las
moleculas: uno para el glutati6n
Hamado sitio G y otro para un segundo
sustrato denominado sitio H (45) (53)
(68) (77) (82) (87).

Otras funciones de estas enzimas
son la union no enzimatica, el
transporte 0 el stoc aje de moleculas
como la bilirrubina, los colorantes
azufrados (e.g. bromosulfonftaleina),
el heme u hormonas como T3 YT4' Por
esta acci6n han recibido el nombre de
«ligandinas» (36) (41) (47) (49) (79).

Tambien tienen un rol de protec
ci6n contra los lfpidos, por una
actividad de glutati6n peroxidasa
contra los per6xidos organicos (e.g.
los acil-hidroperoxidos de los acidos
grasos libres) (Shreve, 1979 in
Ketterer, 1986), perc a diferencia de la
glutati6n peroxidasa (GSH-Px) las
GST no reducen el peroxido de
hidrogeno (61).

ESTRUCTURA DE LAS
GLUTATION S-TRANSFERASAS

Las GST son isoenzimas relativa
mente pequefias, tienen un peso
molecular comprendido entre 45.000 y
50.000 Da (22) (65) (89). Son una
familia de proteinas dimericas que
constituyen entre Ie 3 y el 5% de la
proteinas totales del citosol, en Ia rata y
en el hombre (Van Ommen in
Ploemen,1994) (41) (87).

Las GST son proteinas que contie
nen dos subunidades hom610gas que
pertenecen a la misma clase de GST
(Alfa, Mu 0 Pi), siendo su peso
molecular de entre 24.500 y 27.000 Da
y formadas por alrededor de 210 a 240
aminoacidos cada una (34) (43) (54)
(55) (57) (68).

Existe una gran diversidad de
combinaciones, como 10 demuestra,
por ejemplo, el higado de la rata donde
se encuentran por 10 menos 14 dimeres
construidos por 13 subunidades dife
rentes (43) (50), as! como tambien en el
higado del hombre existen al menos 10
subunidades (68). Existe tambien una
GST de origen microsomal en el
hombre que contrariamente a las
anteriores es una proteina trimerica con

tres subunidades de 17.000 Da cada una
(15).

NOMENCLATURA Y
CLASIFICACION

Las GST comprenden una familia
supergenica de proteinas dimericas
que son clasificadas en los mamfferos
de acuerdo a su punta isoelectrico en
cuatro clases multigenicas denomina
das: Alfa, Mu, Pi y Theta. EI
polimorfismo de las familias y de las
clases sugieren que existe un gene
ancestral comun tanto en el hombre,
como en la rata 0 en el raton (9) (56)
(59) (62) (67).

La nomenclatura de estas enzimas
ha sido controvertida por la dificultad
de resumir sus funciones, su estructura
y la diversidad de formas que
presentan las especies animales. Han
sido sefialadas mas de 100 isoenzimas
(3) (15).

Inicialmente fue propuesta una
clasificacion a partir de los sustratos
que eran atacados por estas enzimas,
ya que estas poseen una gran
especificidad de accion (Grover et
Sims,1964 in Ketterer 1986) (Boyland
et Chesseaud,1969 in Manner
vick,1988). Ese sistema no era muy
preciso y hubo luego un avance
importante en el desarrollo de la
investigaci6n cientffica con el des
cubrimiento de que el CDNB (l-cloro
2,4-dinitrobenzeno) se comportaba
como un sustrato comUn a todas las
clases de GST (Clark et al. en 1973 in
Ketterer, 1986). A partir de ese
momenta por medio de diferentes
tecnicas fueron identificadas
subunidades variadas, discriminadas
por la especificidad de los sustratos y
de las sustancias inhibidoras, asi como
por las propiedades inrnunologicas y
por sus secuencias en aminoacidos
(54) (72). La aplicaci6n de tecnicas de
biologia molecular ha permitido deter
minar las diferentes secuencias en
aminoacidos en la estructura de las
isoenzimas y de esta manera compren
der mejor las relaciones entre las
clases de GST (15).

En la discusi6n de la nomenclatura
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han sido adoptados los criterios
siguientes: el nombre de la enzima
debe especificar la especie bio16gica
pero no el nombre del 6rgano de
origen; senin nombradas s610 las
enzimas que hayan sido caracterizadas
por su actividad enzimatica asi como
tambien por otras propiedades funcio
nales; las subunidades deben numerarse
en orden secuencial a su descubrimien
to y a su caracterizaci6n (55).

METABOLISMO Y
VARIACIO ES FISIOLOGICAS

La regulaci6n de la expresi6n de
las GST depende de factores hormona
les y del medio ambiente
(Mannervik, 1985). Las clases de GST
se distribuyen en los tejidos del
organismo con localizaci6n diferen
cial (88), por ejemplo la clase Alfa se
encuentra en los hepatocitos pero no
en los eritrocitos y la localizaci6n
inversa sucede con la clase Pi (15).

La mayoria de los tejidos del
organismo contienen actividaa de las
GST, que varia entre las especies
animales. Las actividades varian
mucho entre los diferentes rumiantes,
los ovinos poseen una actividad GST
hepatica mayor que los bovinos pero
un 500/0 inferior a la de la rata, usando
un sustrato de CDNB (74) (89) (94).
Un estudio sobre la repartici6n de las
GST entre los 16bulos hepaticos en los
bovinos, en los ovinos y en las cabras
no demostr6 ninguna diferencia
intraespecie significativa (94).

En los ovinos se ha constatado un
efecto de la edad sobre las GST,
puesto que Kawalek et ale ,(1990)
encontraron actividades mas bajas en
los corderos de menos de tres meses,
en relaci6n a otros corderos de mas de
4 meses 0 a los adultos. Otros autores
tambien han encontrado una menor
actividad en los ovinos j6venes (27)
(44) (52), como tambien 10 ha sido
sefialado en otras especies animales
(11) (19) (21) (24) (28) (30) (85).

Tambien en los ovinos, el destete y
la gestaci6n hacen aumentar la
actividad de las GST hepaticas (33)
(44), se ha sefialado tambien diferen-

cias entre dos razas noruegas: mayor
actividad en la Pelt que en la Spael que
ha sido vinculado con una sensibilidad
diferente de protecci6n contra la
fotosensibilizaci6n provocada por la
intoxicaci6n con el Narthecium
ossifragum (27).

EJ sexo ha sido seftalado como
fuente de variaci6n, puesto que frente a
las hembras de rata y rat6n, los machos
presentan una actividad mayor de las
GST hepaticas (19) (30) (88).

En la oveja se ha observado una
variaci6n circadiana de las GST, con
un maximo de actividad en el plasma
entre las horas 05.00 y 17.00 (6);
tambien en la rata se ha observado ese
ritmo pero no en los mismos horarios
(81), provocado probablememte por
los habitos de vida diurno y nocturno
de cada especie, respectivamente.

La nutricion y el ayuno pueden
influenciar Ja actividad de las GST y
pueden provocar una disminuci6n en
el potencial de detoxicaci6n de los
xenobi6ticos (8) (21) (82) (83). Una
alimentaci6n desequilibrada en protei
nas y en aminoacidos azufrados, asi
como tambien en ciertos oligo
elementos pueden disminuir la
concentraci6n de glutati6n y la
actividad de las GST en el hombre yen
la rata (8) (10) (29). Por otra parte la
obesidad tambien hace disminuir la
actividad hepatica de las GST en el
rat6n (95).

Los pollos carenciados en selenio y
vitamina E tienen una actividad
oxidativa de las GST aumentada,
posiblemente para contrarrestar el
efecto de la disminuci6n de las
glutati6n peroxidasas (GSH-Px) pro
vocada por esa dieta deficiente (48).
En cerdos la deficiencia en vitamina C
por mas de 21 dias provoca una
disminuci6n de las GST (10). Por otra
parte la adici6n de alfa-tocoferol en el
cultivo celular de hepatocitos de rata
aumenta la actividad de las GST (64).

Finalmente el estres es tambien un
factor importante de variaci6n y
particularmente en relaci6n con el
sistema oxidativo (23).
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APLICAC ONES BIOMEDICAS

Los xenobi6ticos, comprendidas las
drogas anticancerosas, pueden influen
ciar la transcripci6n de los genes de las
GST y permitir su expresi6n bajo la
forma de funciones especfficas, como
ser las respuestas antioxidantes (79)
(90). En ese sentido la investigaci6n
cientifica se ha centrado en el estudio de
la expresi6n de las GST como
marcadores tumorales por la relaci6n
de su expresi6n con las transfor
maciones de las celulas tumorales yen
particular hacia la resistencia de esas
celulas a las drogas anticancerosas (15).
El incremento de la GST-Pi ha sido
observado en varios canceres 0 en
estados precancerosos tanto en el
hombre como en otras especies (3) (69)
(70) (73) (79) (92) (93) (96) (97).

Existen mmtiples indices que sugie
ren que el glutati6n y las glutati6n S
transferasas intervienen en la resistencia
adquirida de las celulas por una
exposici6n prolongada a las drogas
(63), ya que en varias oportunidades se
ha asociado con el incremento de la
concentraci6n de las GSTy en particular
de la GST-Pi (43). La actividad de las
GST-Pi reduce la eficacia clinica de
drogas anticancerosas variadas y su
estudio constituye una fuente importan
te de investigaci6n cientifica (15) (51)
(70) (73) (79) (91). Las GST pueden
intervenirtambien en la instalaci6n de la
resistencia de los microorganismos a las
drogas antiprotozoarias (22).

UTILIDAD EN BIOQUIMICA
CLINICA

La diferencia entre lesi6n y
disfunci6n hepatica es importante en el
momenta de establecer el compromiso
del sistema hepatobiliar en el proceso
de una enfennedad. Los analisis de
laboratorio de uso corriente no dan
siempre una buena informaci6n sobre
el estado de una lesi6n hepatica 0 sobre
el grado de disfuncionamiento del
higado (25).

La busqueda de indicadores espe
cificos de lesi6n hepatica, vease de
cit6lisis, se orienta corrientemente
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hacia la determinaci6n de la actividad
de marcadores plasmaticos desde el
momenta en que son voll:ados en la
circulaci6n sanguinea, provenientes de
una soluci6n de continuidad de la
membrana citoplasmatica. De esta
manera, son utilizadas ampliamente en
bioquimica clinica: la aspartat0

aminotrasferasa (ASAT) (antiguamente
conocida como TGO), la glutamato
deshidrogenasa (GLD), la lactato
deshidrogenasa (LDH), lla alanino
amino-transferasa (ALAT) (antigua
mente la TGP), entre otras lenzimas (1)
(4) (5) (14) (16) (25) (35) (58) (66).

Estos marcadores tienen un origen
diferente entre las estructuras celula
res: citos6lico: la LDH, mltocondrial:
la GLD, 0 mixto (mitocondrial y
citos6lico): la ASAT, siendo de estos
la GLD el mas especifico del tej ido
hepatica (16).

Las propiedades de las glutati6n S
transferasas pueden ofrecer ciertas
ventajas tecnicas sobre la determina
ci6n de la actividad de las
aminotransferasas (ASAT, ALAT) en
el momenta de determinar la presencia
de una lesi6n hepatica. Las GST son
enzimas de talla pequefia, sle presentan
en una fuerte concentraci6n en el
citosol del hepatocito y son descarga
das en grandes cantidades en la
circulaci6n sanguinea COlno conse
cuencia de una lesi6n hepatica (7). Su
vida media plasmatica es relativamen
te corta «90 minutos) y su detecci6n
es mas precoz que la ASAT (vida
media: 17 horas) y la Al.lAT (vida
media: 47 horas) (7) (40). Las GST
pueden ser utilizadas tambien en
rutinas hospitalarias por metodos
automatizados (6) (13) (42) (86).

La vida media mas corta de las
GST, dan a este marcador la posibili
dad de identificar Jas fases iniciales y
finales de un proceso patol6gico,
como en el caso de intoxicaciones con
una droga que no siempre es detectable
cuando se utiliza la ASAT como
marcador de lesi6n (7) (40). La
determinaci6n de la actividad
plasmatica de las GST ha sido
utilizada en variadas oportunidades
patol6gicas como sensible indicador
de lesi6n hepatica, tanto en medicina

humana como en medicina veterinaria.
A via de ejemplo: han sido empleadas
para medir 10 cambios de la
integridad hepatocelular en la aneste
sia general por halotano en el hombre y
otras espe.cies (17), en la detecci6n del
rechazo en los transplantes de higado
en el hombre (80) (86), en la detecci6n
de las hepatitis ya sea en las agudas
(Tsuru,1978 in Beckett, 1993), 0 en las
virales activas (9), 0 en las cr6nicas
activas de origen autoinmune (37),
como asi tambien en las intoxicaciones
con paracetamol (37).

En los ovinos se ha establecido la
actividad de las GST hepaticas en la
fasciolosis e 'perimental-constatandose
una disminuci6n de la detoxicaci6n
hepatica (31) (32) (60)-, asi como
tambien se ha determinado en casos de
ulcera bucal, en neumonias, parasitosis
gastrointestinal, infecciones banales
(46) Y en la fotosensibilizaci6n
hepat6gena (27).

usOS TERAPEUTICOS

Los precursores del glutati6n han
sido utilizados en situaciones patol6
gicas diversas con un fin protector y
curativo; as!, se les ha administrado a
cerdos con shock septico
(Groenveld,1990 in Fettman,1991), a
las cabras en la aflatoxicosis
(Hatch,1982 in Fettman,1991) y a los
ovinos en la endotoxemia (Lutch, 1987
in Fettman,199 1).

A partir de la purificaci6n y de la
sintesis por clonaci6n de antigenos del
Schistosoma mansoni, Taylor et
al.,(1988) identificaron una proteina
con una actividad GST que serviria
para la defensa del parasito contra las
moleculas reactivas de Ia respuesta
inmune del organismo huesped. Esta
proteina es un antigeno con la
propiedad de desencadenar la respues
ta inmune de un organismo huesped y
es utilizado como vacuna en especies
diversas (Balloul et al. ,1987 in
Sexton,1994) (39) (78) (84). El mismo
procedimiento a sido utilizado en
forma experimental contra la Fasciola
hepatica en los ovinos (60) (71).

Otra utilizaci6n reciente de las

actividades de las GST ha sido
tambien el desarrollo de vacunas
combinadas, con la producci6n de
proteinas de fusi6n entre las GST del
parasito y drogas antiparasitarias,
potenciandose entonces el efecto de la
respuesta inmune con eI de la droga
antiparasitaria (76).

Para concluir, visto el desarrollo de
los conocimientos cientificos, asi
como de las variadas aplicaciones de
las actividades de las glutati6n S
transferasas, deberia profundizarse en
el estudio de las variaciones fisiol6gi
cas y patol6gicas en los animales
domesticos y desarrollar de esta
manera su utilizaci6n en medicina
veterinaria.
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Dr. Hugo Fontaina

r.
esc

nRe ni6 c
Gan~ ...-=w.r'a

A pesar de los meses transcurridos

de la ultima reunion, deseamos infor

mar de ciertos planteamientos hechos

al Sr. Ministro, para mejorar informa

cion de nuestros colegas.

Queremos iniciar esta comunica

ci6n destacando que, en la coinciden

cia 0 no, es proverbial el trato respe

tuoso y cordial en la que se ha desarro

llado dicha reunion.

Temas tratados:

1.- No habiendo sido publicado el ma

nual de procedimiento para Ilevar a

cabo la erradicacion de Brucelosis y

Tuberculosis en el momenta de la en

trevista, insistimos en que sf se habfan

ajustado, se diera a conocer a la profe

sian y se pusiera en marcha en la cam

paila.

Llevamos dos afios de pesima

vacunacion con Cepa 19 y casi 6 me

ses de stlspencion total, con 10 cual la

situaci6n epidemiologia la considera

mos de alto riesgo para el pais. Nos pro

metio tomar acciones inmediatas y ade-

mas de constatar una nota de la Socie

dad que Ie elevo las conclusiones de

una comision nombrada con esa fmali

dad, se dio a publicidad el manual de

procedimiento a aplicar en la Campa

fia de Erradicaciones de dichas enfer

medades.

2.- La inquietud de nuestra profesion

en cuanto ala campafia de erradicacion

de la garrapata, fue compartida por el

Sr. Ministro pero debemos decir que

se ha declarado algunos departamen

tos del Sur como libres de garrapata,

pero no habido una difusion suficiente

de las disposiciones actuales, para que

Sociedad 10 difunda a la profesi6n, ya

que ella es quien intervendra en llevar

la a cabo.

3.- Planteamos 10 necesario que es, para

el desarrollo de nuestra profesi6n que

es esencialmente cientifica, de mante

ner e incrementar la investigaci6n, ac

tividad que si bien en ciertos aspectos

puntuales puede coincidi con necesi

dades de la actividad empresarial pri

vada, es en los aspectos esenciales,

obligaci6n del Estado fmanciarla. Le

manifestamos nuestra inquietud por el

presente y el futuro de la'DILAVE

Miguel C. Rubino", el que cuenta con

apoyo del exterior en equipamientos

pero muestra carencias criticas en cuan

to a la retribuci6n de su personal.

En el mismo aspecto se Ie planteo

la situacion de los funcionarios de la

Direccion de Sanidad, y. hubo

coinciencia en cuanto a la situacion del

personal, que es retribuido con ingre

so que por ser tan bajos son totalmente

inadecuados.

La vision del Sr. Ministro es que la

reestructura solucionara a futuro esa si

tuacion, afirmacion que nos ha hecho

en anteriores entrevistas.

4.- Insistimos y los hemos ya con ante

riores Ministros en la necesidad de re

glamentar la activldad de la profesi6n

privada en las campafias sanitarias re

glamentaci6n que fue redactada hac

afios y en la tubo intervenci6n los Cen

tros y fue elevada a los Servicios Ga

naderos y llego hasta el Ministro pero

alli esta detenida. El Sr. Ministro tiene

lPlCn7lfIIHA1JlfIlA1
Vol. 32 N° 131 Julio/Setiembre de 1996



Entrevistas

una copia del proyecto que Ie fuera re

mitida a expreso pedido.

ACONTECIMIENTO Q~7ENOS

HA TOCADO VIVIR E1\/ ESTE

AN01997.

Haremos una sucinta enumeraci6n

de ellos.

1. La Sociedad ha cumplido sus 90

alios.

Primero de todo en este aniver

sario vaya nuestro homenaje de recor

daci6n y agradecimiento a los 11 cole

gas visioneros que fundaron la que e

ese momenta llamaron la .Asociacion

de Veterinarios residentes en el pais, el

dia 26 de abril de 1907 y ue dio ori

gen a nuestra actual Sociedad y cuyos

fmes, muy escuetamente, Diego Blasi,

Pablo Carinana y Royo, Arturo

Inchaurrogui, Hector Larrauri, Rafael

Munoz Ximenez, Alberto Negrotto,

Antonio Palombo, G ido Rosa y

Teodoro Visaires.

A ellos y a todos los

que ya no estan con no

sotros, pero que contri

buyeron con su esfuer

zo a engrandecer nues

tra instituci6n, nuestro

agradecimiento, en

nornbre de todos los

que integramos hoy esta

rama de la Ciencia en el

Uruguay.

2.- Dia Nacional del

Veterinario.

Fruto de la conjuncion

de ideas de la Facultad Veterinaria, de

la Academia Nacional y de la Socie

dad, se propuso al Poder Legislativo

la creaci6n de una ley por la cual se

declara el dia 26 de noviembre como

Dia Nacional del Veterinario, ya que

fue en esa fecha en el ano 1904 que se

crearon por Decreto del Con fecha 24

04-1997 el Ejecutivo dio vigencia a la

Ley N° 16.822, por la cual se crea el

Dia Nacional del Veterinario como se

habia solicitado.

Nuestro reconocimiento a todos los

que contribuyeron a cristalizar esta as

piraci6n.

3. XXXV Jornadas de Buiatria

(Buiatrfa de Plata) y Xl Jornadas

Latinoamericas.

Se han desarrollado, como

siempre organizadas por el Centro

Veterinario de Paysandu.

Todos quienes sabemos de la cali-

dad cientffica que siempre han tenido

estas jomadas, del prestigio nacional

mundial y del esfuerzo que ha signifi

cado para todos los colegas que han

contribuido a un desarrollo en estos 25

afios, deseamos hacerles llegar a tra

yeS de esta Revista eI agradecimiento

de toda la profesi6n y del pais por el

aporte que ellas han significado.

Debemos recordar que ademas de

los ecos de nuestro 6°. Congreso del

afto pasado, muchos Centros del pais

han organizado Jornadas de Educaci6n

Continua que nos confrrma la validez

de la dedicacion de los que aun en cir

cunstancias que no aparecen como las

mejores para la actividad profesional

no cejan en su empeno de servir a la

comunidad profesional.

Como confinnaci6n de esta afmna

ci6n, es oportuno informar que ya esta

trabaj ando un comite integrado par re

presentantes de la Sociedad de Medi

cina Veterinaria, la Sociedad de

Buiatria y los

Centros Veterina

rios de Paysandu

y Maldonado, en

ellanzamiento en

el ano 1998 en el

Congreso Mun

dial de Buiatria a

desarrollarse en

Sidney la promo

cion para el Con

greso Mundial del

2000, a desarro

llarse en eI Uru

guay, y que deno

minamos Buitria

2000.
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Dr. Julio Garcia Lagos

I,Dr. que nos puede decir so
bre el tema de la integracion
de estas dos facultades?

Actualmente existe un proyecto de
restructura universitaria general. Den
tro de ese proyecto esta marcado el de
sarrollo de la actividad cientifica por
areas, asi como hay areas en ciencias
basicas, areas de la salud, existen area
de ciencias agrarias. Necesitamos in
volucrar veterinaria y agronomia, si
bien tanto agronomia como veterina
ria no son exclusivamente ciencias
agrarias.

8i estuvh~ramosen otro pais no se
ria tan fuerte, nosotros entendemos que
con agronomia tenemos una cantidad
de puntos en comful que es 10 que hace
ciencias agrarias, puntos en comun en
10 que hace a las disciplinas, pero per
files diferentes en cuanto a ·la informa
ci6n.

El veterinario en producci6n ani
mal esta capacitado, fonnado, con una
mentalidad biol6gica animal, con 10
que va a tener mas enfasis en 10 que
hace a producci6n en el animal y el
ingeniero esta formado, capacitado en
una orientacion bioI6gica vegetal, con
10 que Ie pone mas enfasis a 10 que hace
a la otra parte, Ia funcion de comple
mento nutricional, eso por poner un
ejemplo pero tenemos temas que son
realmente comunes, sociologia rural,
extension, bioestadistica, biometria, y
digo que mas el manejo de bibliotecas
agrarias comunes tenemos una canti
dad de puntos en comu.n que hacen que
podemos ya desde el vamos comenzar,
a caminar juntos.

Nosotros estamos pretendiendo jun
to con agronomia realizar un real pro
yecto academico en el cual la uni6n,
(no fusi6n) de las facultades se com
plemente y 10grar excelencia pero tam
bien un mejor uso de recursos tanto hu
manos como econ6micos. El proyecto
de unirse academicamente pasa por te
ner la voluntad que ahi estan las perso
nas tratando de comenzar a trabajar jun
tos. A raiz de la posibilidad del trasla
do de la facultad de veterinaria por el
alto valor que tiene su predio, se co
menzo a pensar en un traslado fisico
conjunto. Pero aparecio la oportunidad
de poder trasladarse a algun predio co
mun con nuestras identidades de la fa
cultad de veterinaria y la facultad de
agronomfa compartiendo un campo.
Hoy estamos en la etapa de estudiar
hacia donde, si bien el predio de vete
rinaria tiene un valor muy alto por la
ubicaci6n, esa zona sin que nadie 10
previera se ha convertido en una zona
muy importante de la ciudad de Mon
tevideo. Despues la de agronomia que
esta en una zona mas alej ada, es de ta
mafio muy considerable y tambien tie
ne un valor inmobiliario muy impor
tante.

Nosotros pensamos que con los va
lores de ambos predios podemos crear
un campus y ubicarlo en un lugar es
trategico donde no nos alcance de nue
vo la ciudad que es el riesgo que ve
IUOS si nos vamos a Sayago. Donde no
estemos contaminando el medio am
biente desde el punto de vista fisico y
social.

Un establecimiento universitario
tiene un efecto de miles de estudiantes

que crean c·ertos problemas en el en
torno.

') i. Como se esta organizando
esta restructura?

Se crea una comision rnixta que esta
integrada por delegados de ambas fa
cultades y tambien por el rector, y su
delegado.

Estamos en la etapa de discusion
de que parte fusionamos en que mar
co empezamos a caminar y cual seria
la ubicaci6n de la sede fisica. Todos
estos hechos tienen muchas puntas
importa mucho, produce grandes temo
res por el cambio, que son bastante pro
fundos entonces encontramos grupos
personas, individuos que estan a favor
y otros que estan en contra. Creo que
es un proceso que comenz6 a andar y
que despues de la ultima reunion de los
dos consejos que se hizo en la sala
Maggiolo, (0 sea en la sala del consejo
directivo central,) planteamos la vo
luntad inequivoca y sin marcha atras
de tratar de llevar adelante el proyecto
comun..

Ya estamos organizando activida
des comunes, hoy utilizando los cam
pos de la universidad que administra
agronomia. Veterinaria esta desarro-

-Hando desde el ano 86 un curso en
Paysandu, que comenzo como plan pi
loto y hoy ya es un curso, a su vez en
SaIto se estan realizando trabajos d
investigacion, en la estacion San An
tonio.

Hay un proyecto de escuela de
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Tamberos en Bafiado Medina donde
la facultad de veterinaria particip6.
Tenemos a su vez campos en el sur, agro
nomia tiene s campo en Canelones, en
la Ruta 5 en Progreso, y nosotros esta
mos en San Jose en el kil6m(~tro 42 de la
ruta 1con 2 tambos. Discutilnos, pensa
mos y analizamos si es viab le mantener
2 tambos; s' no tendriamos que unirnos
a trabajar en uno solo de los predios.

Estamos tratando de poner un revul
sivo a todo aquello tan trad icional que
tenemos y de movilizar in1emamente,
nuestras me tes y de llevar adelante algo
q pensamos q e debe ser 10 mejor para
elpais.

i,Se cuenta con antecedentes
en este ambito?

Existen antecedentes y es bueno te
nerlos en cuenta, por un lado de unirse
en una sola instituci6n conlo facultad
de Agronomia y Veterinaria y por otro
de crear una carrera nueva una tercera
formaci6n, que es el Zooteenista.

Se concluye de que no e:s pertinen
te porque en el fondo se est(i formando
un tecn'co 0 un profesional que es un
poco hibrido, que tiene en ultima ins
tancia que recurrir al veterinario y al
agr6nomo para poder desenvolverse.

i, Y con respecto a la expe
riencia anterior?

Claro, la otra experiencia, la de que
dar con ·una instituci6n que sea agro
nomia y veterinaria, el resultado es que
terminan sepanindose, porque hay un
perfil y una fonnaci6n agron6mica y
otro de veterinaria entonces pensamos
que 10 mas sabio es mantener la identi
dad de agronomia y la de veterinaria y
transitar por un camino con1un juntos.

Nosotros hoy no sabemos como se
va a ensefiar la veterinaria y la agrono
mia dentro de 20 afios, probablemente
sea diferente, y ahi la realidad puede
ser otra, entonces tambien tenemos que
preyer eso cuando nos estamos trasla
dando. Sabemos que crear un campus
universitario no es cosa de 10 anos, sino
que, de 20 0 30 afios.

Entonces tenemos que tratar de te
ner imaginaci6n de ser arriesgados, de
no pensar que no podemos equivocar
nos porque podemos equivocarnos.
Vamos a tratar de apostar a un futuro
que no sabemos realmente como va a
ser, pero tratar de dejar previstas las
cosas.

Las cosas cuestan mucho, hay que
tratar de buscar la economia, el mejor
rendimiento del uso de los medios y
una de las formas de aprovechar bien
el presupuesto universitario es compar
tir 10 que se pueda.

Yo me recibi e el ano 70 y nunca
se me ocurri6 trabajar en producci6n
animal sino trabajando conjuntamente
con un agr6nomo, y hemos caminado
muy bien juntos. Hemos tenido mu
cho mejor resultados que si hubieramos
trabajado cada uno por nuestro lado,
entonces a go que es un hecho real y
para nosotros corriente, a nivel insti
tuciones de fonnaci6n parece como im
posible y no 10 es.

Ud. 10 decia recien con 10
cual concuerdo plenamente,
en Sayago va a estar absor
bido totalmentepor la ciudad
como sucedi6 con los otros
predios.

Exacto, y ademas el censo nos de
muestra que el crecimiento mayor que
tuvo la poblaci6n de Montevideo y Me-

tropolitana, ha sido para la costa de
oro, el segundo es para ellado Sayago
y Col6n y eso no tiene porque detener
se. Hay una cadena de supermercados
francesa que quiere instalarse, y com
prarle a Agronomia una 0 dos hecta
reas esta apostando a que se va a desa
rrollar poblacionalmente.

Cuando en 1907 el predio actual de
Veterinaria era campo la unica forma
de llegar era por la calle Rivera y en
tranvia, ya que los Ingleses tenian su
cementerio en el Buceo.

Cuando a mi me toc6 estudiar en la
mitad de la decada del 60 era una zona
de barrios de casas, donde hoy esta el
shopping Montevideo era el hospital
Ferreira, eran cuatro manzanas 0 cinco
de campo no estaban los edificios que
vemos hoy en la calle Larrafiaga hacia
el mar.

La intendencia del departamento de
Montevideo juntamente con las inten
dencias vecinas tambien tienen bastant
definido como son los crecimientos y
como va a ser el ordenamiento urbano
ya han decretado areas rorales de Mon
tevideo. Existen tres areas y debemos
buscar una ubicaci6n pr6xima a esas
areas porque sabemos que ahi no va a
crecer, no se van a permitir construc
ciones y se va a mantener la divisi6n
en chacras.

Esta planteado dictar en Paysandu,
la parte de Producci6n y Clfnica de
bovinos de carne y fue aprobado por el
Consejo que en la ruta 1km 42 se tras
lade la Producci6n de ganada Iechero
parte de Reproducci6n, de Parasito
logia y de Patologias.

Estamos trabajando fuerte para ver
si sale el proyecto de descentralizaci6n
de la actividad productiva buscando la
excelencia

- - - - - - - - -- - - - - - -...- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --
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o icias del Congreso
ano 2000.

Dr. R. Ugarte

~~~«~l,~;;t i Dr. podria decirnos como esta
integrado el Comite Ejecutivo de
la Asociacion Mundial de
Buiatria, cual es el mecanismo
para que un pais ingrese y como
son las elecciones?

dos 0 sea que la maxima actuaci6n de una
persona se puede extender por 12 ailos. Por
excepcion, se efectuaran elecciones en
Edimburgo en 1996, por 10 tanto la proxi
ma sera en Uruguay en 2000.

designados por esta a su iniciativa y tam
bien a propuesta a los Centros integrantes
de la organizaci6n y por la Sociedad de
Buiatria.

EI Comite Ejecutivo de la AMB 10 inte
gran Veterinarios integrantes de las Socie
dades afiliadas y son electos por la Asam
blea General a propuesta del Comite Ejecu
tivo. Se tiene en cuenta para ella los antece
dentes del pais, de la persona y del Conti
nente pues se busca que exista representa
ci6n de todos.

Los paises que integran la AMB han
solicitado su afiliaci6n y para ser acepta
dos deben justificar estar respaldados por
una organizaci6n en el pais que garantice
actividades sobre todo tecnicas en la espe
ciaJidad.

La elecci6n de los miembros del Co
mite Ejecutivo se produce cada 4 afios y
pueden ser reelectos hasta por dos perio-

Los paises que deseen afiliarse hacen
Ilegar al Secretario Generalla solicitud co
rrespondiente y este la presenta en la pri
mera reuni6n del Comite Ejecutivo; si este
10 aprueba pasa a la reunion del Comite con
los representantes de los pafses miembro y
alIi la aprobacion significa confirmar 10
resuelto por el Comite Ej cutivo y el pais
pasa a ser miembro. Si en esta segunda ins
tancia es rechazado el solicitante el tema
pasa a la Asamblea General cuya decision
es la definitiva.

__II····:iQue nos puede comentar del
Congreso Mundial a rea/izarse
en nuestro pais, sobre el Comire
Organizador, laforma de comu
nicarse y si se puede participar
de alguna manera etc,?

Cinco miembros socios de la SMVU

EI Comite tiene su Secretaria en la ciu
dad de Paysandu : Uruguay 1189, CP
60000 Casilla de Correo N° 57046 TEL /
FAX (598) 72 -25709-email:cmvpdu @

adinet. Com.uy. Tambien a trave d
la Secretaria de la SMVU y del Centro M ' 
dico Veterinario de Maldonado.

Va a ser necesaria mucha participaci6n
para el exito del Congreso por 10 que valo
ramos cualquier aporte' ya hay gente tra
bajando. Los miembros del Comite Dres.
AIdo Perez Riera Eduardo Paradiso, An
dres Pollak, Juan Carlos Dibarboure y
quien esto manifiesta estamos a la esp ra
que muchos colegas de todo el Pais se in
tegren al proceso organizativo.

Se ha nombrado al Dr. Raul Ca as
Olascoaga Presidente del Comite Cientifi
co; sera este Comite el que determinara
todos los aspectos referidos al tema.

LA MISMA CALIDAD EN BLOQUES 0 BOLSAS
PIDALA A LA VETERINARIA DE SU ZONA.

'$$~~~WimlH!_rt~~----Wi

Isales
mineralizadas

FCQ. Acuna de Figueroa 2174 - Tel.: 9442 26· TelFax. 9442 03 _Montevideo l.

~-~-------------------------- .. ----i
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Diagnostico

DERMATITIS DIGITAL

Acufia. R. (1)

RESUMEN

Se comprueba la existencia de la HDermatitis Digital"(enfermedad de Mortellaro) en un tambo con 200 Vacas en
ordefio,en lazona de uVilla Vieja" departamento de Florida Uruguay. Se encuentran las lesiones tipicas de la enfermedad,
cuya morbilidad es del 6% ,se tratan los enfermos ,segun criterios actuales,internacionalmente aceptados,con muy buen
resultado.

INTRODUCCION:

La Dermatitis Digital (DD),
descripta por Cheli y MOltellaro en
Italia en 1974, ha alcanzado una gran
difusi6n y es actualmente~ problema
importante en los tambos italianos, y
en los de otros paises tales como
Ho1anda, Francia, Gran Bretafia,
U.S.A., Checoslovaquia, Eire, Jap6n.
Mas recientemente ha side descripta
en Alemania, Iran, Austria, ]srael, etc.

Se piensa que su prevale cia,podria
ser mas importante que 10 que indican
los reportes oficiales.

Esta situaci6n adquiere especial
relevancia en nuestro pais donde las
patologias podales del bovino aumen
tan cada vez mas su incidencia.

La DD es una enfermedad donde la
cojera es un hallazgo frecuente pero
no imprescindible, ya que en algunos
casos se manifiesta con molestias leves
(incomodidad). En los casos de cojeras
graves seguramente la estructura
c6rnea del pododerma se ha visto
afectada.

Las lesiones se localizan en el
borde de la piel de la comist: ra plantar

(l)Dr.Roberto Acufia Alvariza D. V.}v!.
Juan Y Cardozo 658 FLORIDA 94100
Tel:0352-2709

URUGUAY - EJERC1CIO LIBERAL..

del espacio interdigital. Son erosivas 
ulcerativas 0 mas comunmente
reactivas- proliferativas parecidas a 10
descripto como dermatitis verrucosa 0
papilomatosis interdigital.

Su etio10gia , a pesar de muchos
estudios realizados continua siendo
desconocida. Se describe como una
enfermedad multifactorial que
involucra a diferentes agentes
microbianos, mic6ticos y/o virales.
Esto esta apoyado en su alta morbilidad
y contagiosidad, puesto que se
disemina rapidame te en rodeos libres
cuando se introducen animales prove
nientes de rodeos afectados. A pesar
de ello,la transmisi6n experimental
por inoculaci6n no ha sido exitosa.

En el presente trabajo se describe
el diagn6stico de DD en uno de los tres
tambos estudiados.

MATERIALES Y METODO

En el invierno de 1995(Junio 
Agosto), fueron estudiados tres Tambos
de un mismo propietario, con 200
vacas en ordefio en cada uno de ellos,
en la zona de Villa Vieja Departamen
to de Florida. Los rodeos se componen
en su totalidad por animales de la Raza
Holando Uruguayo SHe

El motivo de consulta fue la alta
incidencia de animales con claudica
ciones de diferente entidad en los tres
establecimientos.

De los 600 animales revisados se
separaron 75, que presentaban claudi
caciones:

28 vacas y vaquillonas en el
TamboA
31 vacas y vaquillonas junto a un
Toro en el Tambe B
16 vacas y vaquillonas en el
Tambo C.

En todos los casos se procedi6 a la
inspecci6n y revisaci6n del 0 los
miembros afectados. Para ello se los
sujet6 en cepos, alzando los miembros
por medio de cuerdas cefiidas por
encima del garr6n.

Se procede al recorte funcional y/o
terapeutico de la pezuna, de acuerdo al
metoda holandes.

Sesenta por ciento (60% ) de los
animales respondieron a un s610
tratamiento en base a recorte funcional
y tetraciclinas "t6picas" aplicadas en
dos tiempos.

El resto de los animales, necesit6
un segundo tratamiento, en una
segunda visita que se efectiviz6 a los
siete dias de la primera.
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Figura 2:Lesion porliferativaactiva

En la fulica ocasi6n en la cual se
recurri6 al vendaje,fue en el
tratatamiento del toro , con resultados
6ptimos, pues el animal se recuper6
enseguida y aun continua trabajando
en el rodeo.

RESULTADOS

De los 32 animales con cojeras
revisados en e] Tambo B se encontraron *:

a) Cuatro vacas con claudicaci6n leve
que mostraban Ia tipica lesi6n
erosiva ulcerativa de la piel que
bordea la comisura plantar del
espacio interdigital (figura 1)

b) Siete vacas con claudicaci6n inten
sa que mostraban lesiones reactivas
proliferativas iguales a las
descriptas como "strawberry-like,
papillomatosis-like" (figura 2)

c) Un toro que presentaba una cojera
grave, mostrolesiones intensamen
te reactivas en la zona plantar,
junto a erosion de los talones y
fisura de los mismos.

En los 48 animales separados en
los Tambos A y C no se encontraron
lesiones del tipo de las descriptas en la
Dermatitis Digital.

CONCLUSIONES

1) Se comprueba la presencia de la
Dermatitis Digital, en uno de los
tres tambos estudiados con una
prevalencia del 6%.

2) Se observan las lesiones tipicas y
se las relaciona con la
sintomatologia: lesiones erosivas
ulcerativas con grados de cojera
moderados y lesiones reactivas
proliferativas , con grados avanza
dos de cojera.

* confirmacion del diagnostico,
Dr. A. Brizzi 1995.

3) La tecnica Holandesa del "recorte
funcional de la pezufia" junto a la
aplicacion de topicos en base a
tetraciclinas ,son las medidas de
elecci6n.

RECOMENDACIONES

Determinar la prevalencia y
morbilidad de la DD,asi como instaurar
las medidas terapeuticas correctas,lo
mas tempranamente posible,seria de
gran importancia en nuestros rodeos
lecheros.
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I TOX~ICACION AGU A POR CANNABIS SATIVA
EN CA~ INOS. A PROPOSITO DE UN CASO

TERRANOVA, EJJ) ,. HIKlCHl, N/(2) ,. CANTOS, M(3)

RESUMEN

Se describe un caso de intoxicacion aguda por
Cannabis sativa en un canino macho, mestizo, de 10 anos
de edady 18 kg. de peso vivo.

Lafuente de la sustancia es de origen desconocido.
Ingresando al organism0 por ingestion, desarrollo el

mencionado cuadro neurotoxico.
Se constatolapresencia de un conglomerado vegetal en

contenido estomacal vomilado espontaneamente durante el
examen fisico.

La presentacion clfnica correspondio a un cuadro de
depresion psicomotora y cardiorespiratoria severa
alternando conperfodos de hiperexcitabilidad, hiperestesia,
taquicardia y polipnea en lapsos de corta duracion y con
intervalos interfase igualnlente cortos.

La aparicion de los signos clfnicos fue subita y mejoro
su estado espontaneamente, sin medicacion alguna al cabo
de 8 horas, mantenido bajo monitorizacion clinica.

Se identifico la presencia de Delta 9
Tetrahidrocannabinol (delta 9 THC) en muestras de orina
por la tecnica de inmunofluorescencia de polarizacion TDx
Abbot y se identifico el contenido estomacal positivamente
como Cannabis sativa mediante la tecnica de color con sal
azul B en papel e identificacion taxonomica macroscopica
de semillas y frutos.

Se describe esto, como un caso inedito de presentacion
natural en el perro, el que 1Jor sus caracterfsticas clfnicas,
hace necesario incluir en el diagnostico diferencial de las
intoxicaciones del SNC en los animales de compania.

Palabras Claves: Cannabis sativa, Intoxicaci6n, Caninos.

SUMMARY

A description is given in an acute intoxication with
Cannabis sativa on a ten years old dog, crossbred, 18 kg of
body weight.

The substance origin is unknown. It enters into the body
by ingestion, andproduces a neurotoxic sindrome.

A vegetable conglomeration appears int the stomach
contents from spontaneous vomiting during examination.

The sindrome corresponds to a psychomotor and
cardiovascular depression alternating with periods of
hiperexcitation, hyperstesia, tachicardia, andpolypnea, in
short priods with small interuals.

The clinical signs appered suddenly. The patient
recovered spontaneously with no medication after 8 hour
under clinic monitorization.

In urine samples the presence of Delta 9
Tetrahidrocannabinol, (delta 9 THC), was detected by
using polarization immunofluresence test, (TDx) , Abbott.

The analysis ofthe stomach contents by Fast Blue B Test
and macroscopic inspection confirmed the ingestion of
Cannabis sativa.

This paper is a description ofan inedit case ofnatural
appearance in the Dog which because of its clinical sign
makes it necesary to be included in the differential
diagnosis is with of intoxications of the Central Nervou
Sistem in companion animals.

Key Words: Cannabis sativa, Cannabinoids,
Intoxication, Dog.

I) DMV Director Division Veterinaria Laboratorio All Quimia. Chana 2373, C.P JJ200 Tel/Fax. 42 62 72 Montevideo- Uruguay.

(1) Q.F Laboratorio de toxicologia, Instituto Tecnico Forense, Poder Judicial, Montevideo Uruguay, Quimico Farmaceutico Laboratorio All
Quimia. Investigador grado 4 PE.DE.C.1.B.A.

(3) SR. Quimico Laboratorio de to icologia, Instituto Tecnico Forense.
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TRODUCCION

Las partes aereas de la Cannabis
sativa, en especial, hojas, flores y
frutos, son consumidos como droga de
abuso por los efectos psicoactivos que
producen. Se presentan para el
consumo humano como "Marihuana",
aunque existen otros preparados con
diferente contenido de sustancias
psicoactivas menos comunes en Uru
guay cono el "Haschish", en que se
procesan las partes verdes para
obtener una resina que se comercializa
tambien desecada (7).

EI uso de la marihuana es comful a
nive] de la sociedad y por supuesto
como producto de consumo humano
exclusivo.

Los animales de compafiia, por su
condici6n de tal, se yen expuestos con
frecuencia a condiciones generadas
por el hombre en su propio ambiente
que es por extension, el de estos
animales.

Se han identificado mas de 53
compuestos activos de esta planta,
(cannabinoides) que tiene especial
importancia entre estos el contenido en
delta-9-tetrahidrocannabinol (delta-9
THC) y sus isomeros delta 1y 8, puesto
que son los que tienen lllayores
propiedades )Jsicodislepticas (6, 11,
2).

El delta -9-THC Ysus isomeros, se
metabolizan en el higado, producien
do un derivado hidroxilado (11
hidroxi-delta-9- THC), 20 veces mas
potente que su antecesor (5, 4, 2).

La eliminacion se hace por bilis y
orina, en forma lenta, halhindose 80%
en las heces (8). Su alta liposolubilidad
hace probable su acumulacion en
tejidos adiposos (6).

En el humano, la dosis toxica es de
3 a 5 mg. de delta -9-. La dosis DL50 en
animales de experimentacion es de
500 mg/kg. (8).

En el hombre, la via primordial de
administracion es la inhalatoria, aun
que puede ser tambien por ingestion.

Cuando' es inhalc;ldo (fumada), la
accion se presenta mas rapidamente,
pero es mas intensa y de mayor
duracion en los casos en que fue
ingerida (1,8).

Los efectos psicomotores en una
intoxicacion aguda en humanos son :

.taquicardia, congestion de vasos
episclerales, perdida de fuerza,
polipnea, broncocostriccion, seguido
de broncodilatacion duradera, pupilas
normales 0 con ligera midtiasis,
distorsion de la realidad sin alucina
ciones puras (8, 10) desorientacion
temporo espacial, parestesias, hilari
dad y euforia (9, 3).

Al examen neurologico no se
observan alteraciones salvo aumento
de la sensibilidad vibratoria (8).

Ante la aparicion de un caso de
intoxicaci6n aguda por cannabis en un
canino, se expone el cuadro clinico y
evoluci6n, dado que por 10 ya
mencionado es susceptible de aparecer
con mayor frecuencia de la esperada y
debera incluirse por tanto en el
diagnostico diferencial de las enfer
medades del sistema nervioso central
(SNC), particularmente las encefalicas,
del perro.

MATERIALES Y METODOS

Se utilizo para el diagnostico :
1. Tecnica y equipo de

Inmunofluorescencia de polariza
cion TDx (Abbot).

2. Tecnica de identificacion de
cannabinoides por ensayo de
color, con la sal azul solido B
(cloruro de dioanisidinetetrazolio)
(7).

3. Sonda uretral Nelaton N° '8.

HISTORIA CLINICA.

Fue presentado a la consulta un
canino, macho, mestizo, de 10 afios de
edad, de 18 kg de peso.

EI motivo de consulta fue un estado
demencial agudo de aparici6n subita
(seglin su propietario).

El paciente se encontraba en
condiciones normales hasta la noche
anterior a la consulta, la que se produj0

a las 6 :30 de .la manana siguiente,
momento en el que se presentaron los
sintomas, y no se administro med·ca
mento alguno.

Tampoco se registra enfermedad 0

episodios neurol6gicos anteriormente,
segun surgi6 de la anamnesis.

Al examen fisico, se constato
ataxia astasia, depresion sensorial y
cardiorrespiratoria, seguida de
hiperestesia, hiperexcitabilidad,
taquicardia y polipnea. Se destaca
altemancia de respuesta negativa y
positiva a estimulos ambientales,
generados por su propietario y en
forma espontanea.

Al examen neuro16gico, no se
constato lesiones ni signos especificos
salvo los ya mencionando y una ligera
tendencia a la midriasis.

Durante el examen fisico, Se
produjo un e.pisodio de v6mito
espontaneo en cuyo contenido se
observ6 la presencia de un material
herbaceo molido y compactado de
color verde oscuro con presencia de
semillas 0 fruto de 1 a 2 mm. de
diametro, esfericos 0 piriformes.

Dado el rapido pasaje de estado
maniaco e hiperexcitabilidad a depre
sion profunda cardiorespiratoria y
sensorial, no se Ie administro ninguna
droga y se 10 lnantuvo en observacion y
monitorizaci6n permanente. Se proce
di6 a tomar muestras de sangre, orina y
junto con el material rescatado del
vomito, se remitio a laboratorio de
toxicologia para la realizacion de un
estudio toxicologo de urgencia.

ESTUDIOS REALIZADOS.

Se realizo la identificaci6n botani
ca del material de contenido estomacal
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vomitado. Dicho material se identifico
al examen macrosc6pico en primera
instancia como hojas, frutas y semillas
del tipo de cannabis spp. (7).

A partir de esa presunci6n, se
procedio a investigar presencia de
cannab~oides en la mues ra de orina
obtenida por medio de la tecnica de
inmunofluoresencia de }:,olarizacion
(TDx), como prueba presuntiva. Segui
damente se procedi6 a la realizaci6n de
una prueba de identificacion por ensayo
de color con sal azul B en papel para
canabionoides, sobre lamues aherbacea
de contenido gastrico.(7).

RESULTADOS Y EVOL1UCION.

Los resultados obtenidos en todos
los estudios referidos a la identifica
cion de cannabinoides fueron positi
vos y confirmativos de la etiologia
toxica por ingestion de marihuana en el
caso presentado.
Estos fueron los siguientes :
a) Identificaci6n de cannabionoides

en muestras de orina por la tecnica
de inmunofluoresencia de polari
zaci6n (TDx, Abbot) : positiva con
una concentracion de 48 ng/ml,
siendo el umbral de exposici6n
positiva de 25 ng/ml para humanos.

b) Identificaci6n de cannabinoides en
la muestra herbacea del contenido
gastrico por la tecnica de color con
sal de azul B en papel : positiva.

c) Identificacion taxon6mica de la
muestra herbacea de contenido
gastrico, analizado hojas, frutos y
semillas :' positivo, tratandose en
tonces de cannabis sativa y
confmnada analit'camente por la
presencia de delta-9-THC, la cual
es una sustancia presente exclusi
vamente en Ia especie sativa.
Desde el punta de vista analitico,

se identifico positivamente a la
especie cannabis sativa y sus
principios activos principales (delta
9-THC) como los agentes responsa
bles de la intoxicacion aguda y del
correspondiente cuadro clinico obser
vado, ya sea a nivel del vehiculo, via
de ingreso al organismo y su
presencia en orina de estas sustancias.
No se consider6 ecesario confrrmar
el resultado desprendido del· ensayo
en orina, ya que e te se sostiene con el
analisis del contenido gastrico.

Desde el punta de vista medico, el
paciente evoluciono favorablemente
sin medicacion alguna, remitiendo los
signos de fase aguda en un periodo de
8 horas.

EI seguimiento clinico realizado
24 y 48 horas despues no demostro
lesi6n 0 signa residual alguno.

DISCUSION.

La presencia inusual en la especie
canina de cannabinoides como posi-

"bles agentes neurot6xicos no invalida a
esta como un factor mas a tener en
cuenta dentro del diagnostico diferen
cial de intoxicaciones que afectan al
SNC a nivel de los animales de
compafiia.

Se plantean en consecuencia tres
elementos a tomar en cuenta :
a. la oportunidad y condiciones de

ingreso al organismo ;
b. la presentaci6n clinica y sus

efectos;
c. la implicancia medica que la

oportunidad de aparici6n de este
tipo de intoxicaci6n tiene en cuanto
el abordaje clinico y terapeutico.
En 10 que refiere a la presentaci6n

clinica, en el perro, es necesario
puntualizar que los sintomas de tipo
psicodislepticos descritos en el hom
bre no son claramente objetivables por
las razones obvias de imposivilidad de
manifestaci6n verbal del animal. No
obstante, las alteraciones psicomotoras
manifestadas, corresponden con su
equivalente en la presentaci6n clinica
del humano.

Es de destacar la altemancia
intensa y frecuante de pasaje de un
estado psicomotor de severa depresi6n
sensorio motora y cardiorrespiratoria a
su opuesto de intensa hiperexitabilidad
e hiperestesia, cambios que ocurrieron
en pocos minutos y con similar
duraci6n, altemandose reciprocamente.
Esta situaci6n impidi6 administrar
cualquier farmaco ya sea estimulante 0

Dra. Margarita Duran
Se ofrece a los Clinicos Veterinarios ademas de la ya tradicional experiencia en radiologia general y especializada, el
servicio de diagn6stico por ultrasonido con equipamiento de altisima resolucion de imagen especialmente indicado para:
• Diagnostico precoz de gestacion y controles ulteriores de eguimiento gestacional. Vitalidad fetal de preparto. • Patolo
gias uterinas. • Exploracion abdominal: Evaluacion de higado, brazo, rinones, vejiga, prostata, presencia de ascitis, ma
sas tumorales, abscesos, qluistes, etc. • Exploracion de t6rax: colectas pleurales y pericardias· Ecografias de ojos.eEcografia.

SOLICll:4R DIA Y HORA PARA COMODIDAD DE LOS PACIENTES
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depresor, manteniendose excIusiva
mente una vigilancia y monitoreo
constante en la eventualidad de asistir
la ventilaci6n pulmonar, maniobra que
no fue necesario ejecutar.

En cuanto al tercer punto antes
mencionado, las caracteristicas socio
16gicas que se presentan en los tiempos
actuales, pueden predisponer y volver
susceptibles los animales de compafiia
a los efectos de orden comportamental,
t6xica y ambientales, ya que en forma
pasiva, por convivencia, estos se
afectan con tendencia creciente.

Por 10 expuesto no debe
desestimarse ninguna situaci6n clinica
que responda a una etiologia de orden
netamente humana, dado que queda
claro que los pequefios animales cada
vez son mas susceptibles a afecciones
propia de la sociedad modema.

Teniendo en cuenta que este tipo de
patologia es de aparici6n demas
esporadica y de hecho no se constato
en la bibliograffa consultada otro caso
similar, es que se considera nesesario
el conocimiento de cuadros clinicos de
este tipo y recurrir a tecnicas analiticas
de monitorio toxicol6gico, que permi
tan realizar diagn6sticos precisos y a
tiempo.

CONCLUSIONES.

Por 10 expuesto se concluye que :
los animales de compafiia pueden

verse afectados en forma accidental,
por la ingesti6n de sustancias t6xicas
de uso exclusivo humano presentando
cuadros clinicos y efectos similares.

En funci6n de 10 mencionado, se
hace necesario considerar la probabili
dad de aparici6n de estas intoxicaciones
y su presentaci6n clinica en el
diagn6stico diferencial.

La omisi6n de esta consideraci6n
puede incidir en la correcta terapeutica
y manejo clfnico del paciente even
tualmente con resultados desfavora
bles.

La importancia diagn6stica de una
adecuada metodologia de monitoreo
toxicol6gico es relevante y debe
siempre tenerse en cuenta a la hora de
realizar un diagn6stico preciso y a
tiempo, particularmente ante la sospe
cha de intoxicaci6n con sustancias
neurot6xicas.

La presencia de la intoxicaci6n
aguda por cannabinoides en el perro
aunque accidental, constituye a partir
de su aparici6n y descripci6n clinico 
patol6gica, un sindrome y etiologia
mas, que debe ser manejada por el
clinico en la practica veterinaria.
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prevention de las enfer,medades
respiratorias, reproductlvaS Y
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LA IMPORTA CIA ECONOMICA DE LA
REPRODUCCION EN RODEOS LECHEROS.

Garcia Bouissou, R. (1)

INTRODUCCION

EI estado reproductivo de un rodeo
lechero influye en la producci6n y por
ende en los beneficios de: una empresa
lechera afectando la producci6n dia
ria, alargando las lactancias de las
vacas, produciendo menor cantidad de
temeros anuales, aumentando los dias
de vaca seca.

La relaci6n de la rep~oducci6ncon
la rentabilidad de la actividad lechera
va a depender de los principios que
motiven al productor a realizar su
propio esquema productivo, la reali
dad demografica de cada tambo
(poblaci6n estable, en crecimiento, su
nivel genetico ?) ,amen e la situaci6n
fmanciera de la Empresa.

Las razones por las que se
producen perdidas hay que ubicarlas
en cinco items principale:s, a saber:

a. Menor produccion de leche: al
atrasarse el parto-concepci6n ha
bra menos picos de lactancia en la
vida util de las vacas y menos
leche/dfa de Intervalo entre Partos
*(IEP), con relaciones vaca orde
fie/vaca total menor y un mayor
numero de dias de selca.

b. Menor cantidad de hembras de
remplazo: un atraso die un mes en el
IEP disminuira en 8,33% la
cantidad de temeros nacidos/afio.

c. Mayor cantidad de rt~fugos: en un
rodeo con problemas reproductivos
habra un mayor numero de vientres

(1) Conferencia distada en el VI Congreso
Nacional de Veterinaria, 199 '.

secando~e vacfas y/o produciendo
poca leche/dia por lactancias
prolongadas, 10 que aumentara el
numero de vientres que se descar
tan por poca productividad.

d. No hay selecci6n genetica posible:
bajo condiciones de pobreza
reproductiva ningtin rodeo podra
mejorar geneticamente. En el
punta anterior se consideran vacas
que se venden por baja producci6n.
Son realmente malas productoras?
no necesariamente. La reproduc
ci6n pobre hace que no se pueda
seleccionar por niveles de produc
ci6n al tener que guardar para
reponer toda la existencia de
cualquier valor genetico. Solamen
te es posible seleccionar
geneticamente si la reproduccion
es manejada adecuadamente.

e. No hay producci6n suficiente en
momentos oportunos: al modi
ficar.se las curvas de vacas a
ordefiar futuras, por atraso en el

. intervalo parto-concepci6n, cam
biara la relaci6n de la produccion
total con los periodos fijados para
mejores precios, con aumento de
excedentes con precios inferiores
en muchos casos.

Hay numerosas variables que
influyen fuertemente en las diferencias
entre tambos, adjudicadas a las
perdidas por reproducci6n, siendo las
principales:

Cantidad de vacas en ordefie.
Reposici6n de vaquillonas.

Edad a primer parto.
Descartes reproductivos.
Consumo total de semen.
Parto-Concepci6n.
Producci6n/vacaldia.
Peso vivo de las vacas y %
sobrevida de crias.

Ademas hay que tener en cuenta los
factores de costos directos que
variaran con cada sistema y que se
engloban dentro de:

Precio dellitro de leche.
Tipo de alimentaci6n.
Consumo..
Semen utilizado.
Valor de los vientres, sus crias y
reposici6n.
Precio del kg came de descarte.
Mantenimiento de reposici6n.

FACTORESQUEAFECTANEL
INTERVALO
PARTO-CO CEPCION

EI objetivo en eficiencia
reproductiva de un rodeo lechero
deberia ser un intervalo entre partos de
13 meses 0 menos para el 90% 0 mas
del rodeo, con un porcentaje de
descarte anual por infertilidad inferior
al 5-7% del rodeo total.

Si queremos que una vaca vuelva a
parir a los 12 meses, conociendo que la
gestaci6n oscila entre 275 y 290 dfas,
no tenemos mas de 85 dias promedio
para prefiarla. Ese tiempo de parto a
concepci6n que determina el futuro
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Intervalo de parto a concepci6n
Tasa de detecci6n de celo
Promedio de dias de lactancia del rodeo
% del rodeo con mas de 150 dias de abiertas
Minimo probable de dias abiertas

110
<50
175

10
390

95
>75
150

5
375

monitoreo de la actividad reproductiva
comparando metas y cual es el
momenta de acci6n a fin de corregir
errores a tiempo.

Es importante tener en cuenta la
distribuci6n de los valores no
fijandose exclusivamente en los pro
medios, muy afectados por los valores
extremos, sobre todo en tambos

Eficiencia en la detecci6n de celo.
Eficiencia en concepci6n.
Enfermedades reproductivas.

En el cuadro 1 se mencionan los
indices mas comunes que hacen al

Los problemas inherentes a esa
informaci6n son que:

Inferir el estado fisiol6gico de un
grupo dinamico.

- Tener claros los numeradores y
denomindores de los calculos
usados.

- Analizar las falla en los sistemas
de guardar informaci6n.

12 a 13 meses y un consistente valor
negativo por dia abierto (-$ 0,04 a $
0,23) cuando se aument6 de 13 a 15
meses. Asi pareceria que un intervalo
entre partos de 13 meses parece ser 10
mas cercano a 10 6ptimo. Sin embargo
los trabajos de Oids y col. informan de
que el intervalo entre partos jugaria un
rol de menos dell % en las variaciones
de la producci6n del rodeo.

Por 10 tanto creo necesario
recopilar informaci6n propia, en
nuestra situaci6n de trabajo, yanalizar
con profundidad antes de emitir
juicios que tal vez no sean ciertos.

Los resultado reproductivos estan
determinados por:

un efecto menor en el ingreso anual por
sobre los costos de alimentaci6n
(Holmann y Col, 1984). Dependiendo
de la capacidad para producir leche,
diferencias menores positivas 0 nega
tivas, ocurrieron incrementando el
intervalo entre partos de 12 a 15
meses. Sin embargo, hubo un valor

Perfomance global del rodeo.

a. Espera voluntaria.
b. Eficiencia en detecci6n de celo.
c. Tasa de concepcion.
d. Porcentajes vacas infertiles y

abortadas.

Y senin modificadas en su conjun
to por el medio ambiente, el manejo de
la nutrici6n y los agentes infecciosos.

La estadistica de la informaci6n
reproductiva debe ser estimada por:

positivo por dia abierto de $0,21 a
$0,40 para todas las categorfas
productoras cuando se increment6 de

Ciclicidad temprana en el posparto.
Detecci6n de celos correcta, con

uso de inseminaci6n artificial.
Uso de semen de 6ptima fertilidad.

productivo es el importante y esta
condicionado por varios factores, a
saber:

Tecnico inseminador de buena
eficiencia comprobada.

Puestos todos en una ecuaci6n
factorial se observa que el resultado
[mal nunca sera superior al mas bajo de
los factores, segUn Bartlett:

Es necesario prestar atenci6n a
todos los factores involucrados en la
reproducci6n.

Una medida efectiva para mantener
intervalos de parto-concepci6n razo
nables es liberar las vacas a servicio
temprano en el postparto. Varios
trabajos indican que por cada dia que
se acorta eI tiempo de parto a ler.
servicio, se acorta en 0, 7-0,8 dias el
parto-concepci6n. Es materia de discu
si6n si se aumenta 0 n6 Ia cantidad de
dosis de semen necesarias para prefiar,
pero ello sera variable de acuerdo al
estado de las vacas en el momento del
celo, calidad de semen usado, etc. Pero
Olds y col. informaron que en vacas de
primer parto, 10 dias de demora en el
parto-l er. servicio entre los 40 y 140
dias signific6 en 0,1% mas de
porcentaje preftez, un efecto insignifi
cante. Un analisis de nuestra casuistica
muestra resultados diferentes donde
las vacas servidas antes de los 60 dias
de postparto tuvieron un parto
concepci6n de de 75 dias contra 97
dias de las inseminadas por primera
vez luego de los 60 dias, a pesar de que
las ultimas tuvieron un porcentaje en
primoinseminaci6n de 7 puntos mas
(59% vs 52%).

La infonnaci6n existente es varia
ble y en algiln grado confusa, con
respecto a las relaciones existentes
entre reproducci6n (medida a traves
de IEP) y perdidas econ6micas.

Modestos incrementos 0 acorta
mientos del parto-concepci6n tuvieron
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a. El costo de reposicion es un valor logrado en las ventas 95/96por el tambo
en cuestion.

b. El costo de crianza surge de un modelo de simulacion con datos del propio
campo.

c. La relaci6n ingresos/costos de alimentaci6n es analizada de la informacion
provista por los grupos CREA zonales.

Partos por afio $ 180
Precios de la leche por litro $ 0,22
Valor de la vaquilla de ler. parto (a) $ 850
Costo de crianza hasta 1ere parto (b) $ 420
Valor del ternero rnacho al nacer $ 15
% vaquillonas en ordefie % 34
Parto -concepcion actual dias 145
Servicios x prefiez 3,25
% vacas abiertas con mas de 150 dias $ 15
% ingreso/costos de alimentaci6n (c) % 70

\ 500

140 .
,l"

100
\

II
11

Si a los mencionado mas arriba Ie

~......L..IpIL~.,...., .....~.....,....,.--...o
• rmayJun Jul.goaet od nov de e,..f.aJmlr

Con repo.lclon

adultas), con un buen manej 0 nutricional
(290 kg grasa/Ha V. Total), donde nos
mostr6 indices reproductivos muy
pobres en 1995 y comienzos de 1996,
porproblemas con e] tecnico inseminador
segUn se muestran en cuadros 2 y 3.

ncide en la perdida de crias
hembras en el resultado, casi el 80%.
Si bien no es el caso del tambo
analizado, si Ie sumamos una elevada
edad all er. parto en la gran mayoria de
los tambos y una considerable perdida
desde prefiez hasta los 150 dias de
edad de las crias, nos daremos cuenta
de como influye e] stock joven en los
ingresos de una explotacion lechera.

- PROX.12M........ ULTIM.12M•• UTROS/OIA \

verano por los excedentes ofrecidos.
Ademas, las fallas reproductivas

habidas, incidiran sobre la producci6n
de temeros, 16,7 % inferior a 10
esperado en un tiempo fijo, 10 que
impedira la venta de vaquillonas
prefiadas en 1998, negocio interesante
para el tambo en analisis, por el nivel
genetico ofrecido.

En el grafico 1 se observan las
curvas de vacas a ordefiar pasada y en
los futuros 12 meses (medidas en abril
96), marcandose claramente como la
produccion invemal de 1996 se via
afectada en relaci6n a 10 ocurrido 12
meses atras y como ese corrimiento de
las pariciones afectar{a el precio de la
leche a entregar en esta primavera y

Vacas en ordene
Don Roque 2

Grafteo 1: Dinamica de Produecion de leche

en
ca c:2:
t& Ei
> O-'-------~--__r4000><cu 10-= 150 ._-_.__...._..._-- I. -__--1-4 3500 ~

!I 3000 a::
--r--~--- .--··..-..t_2S00 I-

I~-... ~.._~ ..I••••1-2000 ::i
1500

1000

Por ano
4.170

27,80
4,88

2293
22,15

0,77

Usando el sistema de Fetrow se
analizo un campo del Oeste de la
provincia de Buenos Aires con 180
vacas totales , de muy buen nivel
genetico (7050 kg leche/305 dias en

c. Evaluar la marcha del programa
reproductivo.

Existen en la bibliografia diversos
modelos para evaluar perdidas econ6
micas debidas a un mal manejo
reproductivo (Fetrow y col.) Blair
B.Murray y col. pero todos en mayor
o menor grado relacionan las perdidas

.al ret<mlO sobre los costos de
alimefttaci6n y tienen en cuenta el
interes del capita vaca, el valor de las
crias, el costa de los servicios dados, el
valor del de carte por kilo de carne,
los costos de mantenimiento de
vaquillonas y observando las distintas
declinaciones en los niveles de las
curvas de lactancia. Ambos modelos
no consideran la estacion de pariciones
como tampoco el impacto del largo de
lactancia en el establecimiento de una
base 0 cuota.

Por dia abierto
95
0,63
o11
0,52
0,50
0,02

Total por tambo
Por vaca

Por produccion
Por crias perdidas

terr.eras
terneros

b. Programar con ella las vacas a ordefiar
futuras, en relacion directa a:

- reposici6n.
- alimentacion necesaria futura.
- annar rodeos de preparto.
- planear crianza arfficial.

estimar volumen futuro de leche.
- estimar negociacion.
- estimar ingresos.
- plan fmanciero.

pequefios 0 medios.
Las distintas etapas de la reproduc

cion en rodeos lecheros se venIn
afectadas por variables diferentes y
ello implica monitorearlas con fre
cuencia. Tener en cuenta:

Necesitamos aqui revalorizar la
importancia del tacto r ctal en funcion,
no s6lo de detenninar prefieces, sino .
que a partir de ese momenta se genera
un cfunulo de inforrnacion que nos
permitira:

a. Pronosticar partos con 7,5 meses
de anterioridad.
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agregamos costos adicionales por
variaciones en los indices exclusiva
mente reproductivos (servicios x pre
fiez, % de ventas en excesos por fallas
de reproducci6n, tasa de detecci6n de
celo, etc) la situaci6n del costo total por
dia abierta practicamente se duplica, a
$ 1,14 6 185 gramos de grasa butirosa,
(Cuadros 4 y 5).

Vacas totales
% ventas por fallas reproductivas
Costo del dia abierto/costos alimento
Costo del semen utilizado
Costo de la reposici6n
Valor de vaca de descarte
Tasa de detecci6n de celo
Dias al 1er. servicio
Dias de parida al ser liberadas
Servicios por vaca prefiada
Parto-concepci6n

Existen otros items a analizar en la
repercusi6n econ6mica de la repro
ducci6n en el tambo como pueden ser
el uso de semen de precios variables en
las distintas frecuencias de servicio de
vacas y/o vaquillonas, teniendo en
cuenta cuantas crias aportan por
ejemplo los terceros 0 mas servicios

180
8
0,63
12,25
850
183
60
70

3,25
145

Si se considera normal un 22-25%
de reposici6n en un tambo se ve que
con cifras medias de perdidas estamos
en condiciones de crecer solo un 3
6% anual con reposici6n propia.

Como conclusi6n, debemos tener
en cuenta que si los veterinarios no
tomamos la iniciativa de ganamos la
posici6n de analistas de la informa
ci6n, entonces las otras funciones del
veterinario como solucionador de
problemas pueden verse debilitadas y
perderse.

La persona que identifica un
problema es la que tiene mas
probalidades de ser consultada para
solucionarlo.

Fallas por concepci6n (+ semen)
Fallas n detecci6n d celo
Exceso de ventas

$ 11
$ 23
$ 27

(18%)
(37%)
(44%)

Perdida por dfa abierto (con refugos)
Total de perdidas por vaca/ano

$ 1,14
$ 61

- 3% Abortos

-150/0

ABORTAN - 5°~

lOO_V.M

-I
85 -PRE - ADAS

-I
80 -PAREN

-I
75 -TE. VIVOS

-I
74 -INGRESAN CRIANZA

-I
70 -SALE CRIA Z

-I
68 -VIVOS 150 DIAS

1
67

I
34 HEMBRAS _.....;.x...;;,9...;;,O....0;(,;,.,0P;;;;..r,;,..;;e_"_ez__ 30 PRENADAS

I
29

MUEREN EN - 5%
CRIANZA

MUERAN EN - 3%
RECRIA 1

MUEREN EN - 1%

RECRIA 1

MORTINATOS - 7°~

Cuadro 6.
(no mas del 11% del total). Asimismo
el alargamiento del periodo de mante
nimiento de la reposici6n por fallas en
los servicios de vaquillonas, podria
incrementar el casto del mismo en
niveles cercanos a los 10 $ mensuales,
teniendo en cuenta mayor consumo de
semen y el costo de pastaje mensual
para un vientre en crecimiento.

Por ultimo si tenemos en cuenta las
perdidas acaecidas desde la prefiez
hasta que esa temera gestada lIega a
parir 30 meses mas tarde, podemos
inferir que las mismas pesan fuerte
mente sobre el resultado final
econ6mico. En el cuadro 6 se
sumarizan las distintas perdidas y los
porcentajes medios que se observan en
nuestra casuistica.

ALTAMBO
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Entrevista COn el Dr. Mariano Carballo
Gerente de Come' cializacion y
Desarrollo de Cyanamid de Uruguay S. .

~f~~;. "Que nos puede deeir sobre
Cyanamid Uruguay y los
produetos que representa?

El afio pasado se tOima la decisi6n de
instalarse como CYANAMID URUGUAY
en una primera etapa e penmental, pero
ahora estamos en otra etapa en que la deci
si6n esta tomada: vamos a continuar como
subsidiaria Uruguay presente directamen
te en el mercado

CYANAMID URU(}UAY pertenece a
una compania multinaeional que ademas
esta integrada a una corporaci6n,que es la
corporaci6n AMEF'ICAN HO.ME
PRODUCTS, corporaci6n que abarca una
serie de companias que estan ligadas de dis
tintas maneras a todo 10 que son farmaceu
ticos, bio16gicos y quirnicos destinados a
salud humana pero tanlbien destinados a
salud animal y vegetal, FORD DODGE es
una compania de productos veterinarios que
ya integraba AMERICAN HOME
PRODUCTS.

Eso es la gran tendencia de la corpora
ci6n de AMERICAN HOME
PRODUCTS, nosotr05 de cualquier ma
nera como CYANAMJ[D de URUGUAY
actualmente esta atendi(~ndo al mercado ve
terinario uruguayo pero tambien esta pla
neado atender al mereado agricola en el
corto plazo.

En esta coorporaci6n se han produci
do una serie de cambios grandes por fu
si6n y combinaci6n d I varias companias,
hoy estamos aun en epocas de

cambio.Como ejemplo: CYANAMID y
FORT DODGE de la coorporaci6n han in
corporade ultimamente a SOLVAY otra
compania multinacional de salud animal,
10 que ha implicado reestructurarse inte
grando el personal y las facilidades de
SOLVAY en la part internacional y local
en cada uno d los paises.

liil_IX, I.Se dediea CYANAMID Y FORD
DODGE Internaeional a pro
duetos veterinarios?

Se esta dedicando a una gama de
parasiticidas bastante importante,
ectoparasiticidas y endoparasiticidas pero
que tambien se agrega a una rama de bio
16gicos y farmaceuticos bastante impor
tante que no estamo manejando hoy en
Uruguay nosotros directamente, sino que
se maneja con distribuidores a nivel nacio
nal. Pero CYANAMID en si tiene produc
tos importantes de sanidad animal, biol6
gicos para aves con la corporaci6n de
SOLVAY, para cerdos, para equinos, bovi
nos, tiene antimastiticos, antimicrobianos,
antiflamatorios, vitaminicos, biol6gicos, de
pequefios animales tambien y la linea fun
damental nuestra que manejamos que es la
linea de antiparasitarios, de CYANAMID
URUGUAY.

Tratamos de estar 10 mas cercano posi
ble de los productores y profesionales. Hay
que estar en stos momentos 10 mas. cerca
posible del usuario final, porque esto, no
es una venta de forma masiva sino es una
venta tecnica, nosotros tenemos el concep
to de que aca 10 que se vende, es tecnica es

tecnologia y no todo el mundo sabe como
es el producto 10 que contiene y el mejor
manejo del mismo.

Esto implica un asesoramiento constan
teo El mejor producto puede ser malo en
sus re ultados si es mal manejado. No
debe estar solamente ofreciendo y poner en
el mercado un producto si no que hay qu
saberlo manejar hay que saberlo recomen
dar, hay aplicaciones que hay que respetar
y hay momentos que tiene que e tar de
acuerdo con la epidemiologia con la forma
como el parasito que queremos controlar
se comporta en el medio ambiente. Eso 1
productor normalmente no 10 maneja y no
sotros tenemos que estar 10 mas cerca po
sible de ese usuario para que el producto
de los rendimientos y los resultados qu
tiene que dar.

Por otro lado tenemos que estar muy
cerca de los profesionales porque estamos
absolutamente convencidos de que la tran 
ferencia de tecnologia, por 10 meno en las
condiciones de Uruguay se hace a tra es
de los profesionales en el medio. Hay mu
cha experiencia diferente en transferencia
de tecnologia. Nosotros particularmente es
tamos convencidos que la tecnologia al pro
ductor tiene que llegar atraves de los pro
fesionales que tienen que estar 10 mas in
formados posible y e el profesional que
tambien tiene que estar adaptado a las con
diciones del medio ambiente, en 1media
o regi6n en que se mueve.

Es totalmente diferente un profesional
y la tecnologia que tiene que aplicarse en
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ort del pais con r sp cto al Sur d I
pai en area agricolas n areas de explo
tacione mas intensiva tc.

Por 10 tanto al profesional 10 tratamos
de asesorar 10 mas posible 10 tratamos d
ae rear 10 mas posible' pr tend mo ,no 10
haeemos en forma tan ideal pero 10 que sf

Notas Empresariales

a clo antel que tambien 10 guimos com r
cializando porque tiene una acci6n
aguaypicida y lombricida contra lombri

ces hemat6fagas que es de mucha utilidad
en la condiciones uruguayas.
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I , mpresariales .

;. Como surge AMEC y que
servicios brinda actuafmen
te?

La empresa tuba sus inicios en el
ano 92 bajo la vision de ocuparun gran
espacio vacio en la sociedad que esta
ba cubierto por servicios particulares,
con costos basta J tes altos. En su mo
mento el publico tampoco disponia de
un servicio organizado que pudiera cu
brir ya sea necesidades en domicilio 0
necesidades de sa.natorio, de acompa
fiantes y tambien un servicio de enfer
meria particular.

Nosotros cubrimos todo esto desde
el primer momento, AMEC su nombre
completo es Asistencia Medica Comple
mentaria es decir que buscamos ser un
complemento de la medicina que se
maneja en sociedades en todos los as
pectos medicos. Sabemos que esta cu
bierta toda la parte de mutualista, tam
bien la parte de Servicio de Emergencia
M6vil tampoco nos interesa competir, si
no que veiamos que hay una falta de
complemento hacia. esas areas y empe
zamos ha incursionar con la parte com
plementaria todos los aspectos comple
mentarios que fueron surgiendo y que
van a ir surgiendo por que la empresa
esta en crecimiento permanente.

Ahi surgi6 la necesidad y se empe
z6 a brindar 3 servicios fundamenta
les: El servicio de acompafiantes en
sanatorio, servicio de acompafiantes
en domicilio y d,espues surgi6 la
mensajeria medica conjuntamente;
l,que es una mens~jeria medica ?, Ie
decimos a todos esos tnlmites que es
ten exclusivamente relacionados con
el area de la salud, I" mensajeria medi
ca es un servicio de tramites retiro de
ordenes retiro de medicamentos que se
Ie brinda al socio, a la persona que es
socia de mensajeria.

Posteriormente Ste organiz6 un ser-

EN REVISTA CO :
YISSA PRONZATTI

IREC ORA
ADMI STRATIVA.

vicio de enfermeria particular en el cual
se Ie trata de brindar a las persona por
ejemplo, que recien salen de su inter
naci6n, n servicio mas completo, mas
integral que el servicio de acompafian
teo

;.Podria comentarnos como
es fa capacitacion que AMEC
brinda a sus miembros, y que
Ie ha merecido varias distin
ciones?

AMEC se ha ocupado muchisimo
y sigue ocupando su interes en el tema
de la caIidad, y en el tema de la aten
ci6n y de la capacitaci6n a su gente.

Tenemos una escuela de capacita
ci6n que es por supuesto exclusiva para
las personas que han pasado por una
selecci6n especial, primero que nada
atravese de un grupo politecnico que
esta conforrnaqo por sic610gos, nurse,
doctores y aparte personal que nos ase
sora en la parte de recursos humanos,
legales etc., hay un grupo que se en
carga primero que nada de seleccionar
a la gente y despues llamarla al curso
de capaci aci6n que se les da por su
puesto en forma gratuita no siendo una
escuela a parte ni mucho menos, si no
que el personal que incluimos 10 inclui
mos para nosotros los capacitamos para

nuestra empresa, estamos buscando dia
a dia y mejorando cada vez mas eso.

En este momenta 1997 nuestra em
presa esta dentro de una de reestructu
ra importante apuntando a la calidad
total. Hemos tenido la gracia de reci
bir 2 Har de oro en forma consecutiva
en el 95 y 96 por nuestra atenci6n ge
neral en servicios, ya se conoce 10 que
es la producci6n y los servicios q e
brinda justamente porque siempre he
mos apuntado a la calidad desde la per
sona que va a afiliarse, a la persona que
va ha brindar el servicio siempre hay
fallas siempre hay tropiezos y errores
de los cuales aprendelTIOS, nosotros te
nemos esa conciencia sabemos que los
errores, los pocos errores que se han
cometido nos permiten aprender mas
ser objetivos para ver para como po
demos seguir progresando, la idea es
que AMEC no esta estancado sino que
esta en permanente crecimiento en el
aspecto de la calidad porque pasa que
aveces cuando las empresas llegan ha
determinado nivel se estancan en la
parte de calidad porque hay un perio
do del cual se pasa crisis, que cuando
se esta creciendo de pronto no se tiene
la infraestructura para soportar este cre
cimiento, y Ie sucede a algunos.

AMEC trata de ir un poquito ade
lante y 10 estamos haciendo, corremos
con el crecimiento de la empresa para
que la calidad sea una de todos los pun
tos de vi ta, desde que Ia gente levanta
el telefono.

La persona por la cuota mensual
que ahona tiene derecho a servicio de
traslado que es servicio de ambulancia
o vehiculo de acuerdo a la necesidad.

Muchas veces para los afiliados que
no les gusta trasladarse en ambulancia
por eso tenemos vehiculos de servicio
de traslado siendo absolutamente sin
costa y la persona 10 puede solicitar
cuando quiera desde qlfe tiene los de
rechos en la afiliaci6n ya puede pedir
el servicio y no tiene limite para ella
salvo en los casos especiales, en caso
de dialisis que se llega a un acuerdo
con el cliente, pero si no brindamos el
servicio de traslado completo, es decir
que estamos en este momenta con un
alto porcentaje de traslado y eso ha sido
muy beneficioso para la gente los so
cios tienen un servicio que esta respon-
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diendo, siempre ha respondido. Ade
mas tenemos la parte de telefonia ce
lular que tambien es parte de todos los
socios, desde el momenta de la afilia
ci6n la persona puede solicitar el tele
fono celular y 10 tinico que tiene que
abonar es tiempo de Hamada, pero el
telefono y el cargo el alquiler no 10 tie
ne, siendo socia de AMEC es un ser
vicio que tambien se les brinda a todos
sin excepci6n donde este ya sea sana
torio, domicilio 0 donde 10 quiera.

Tenemos convenio con casi to
das las tarjetas de credito, Plata Card,
Visa, Oca, Master Card, hay descuen
tos especiales en los convenios, noso
tros tenemos una amplia gama de con
venios, podria decir cientos de conve
nios con muchas empresas organismo
publico y privado, y atraves de las cua
les se pueden obtener distintos des
cuentos de acuerdo a la masa de afilia
dos que halla en cada convenio, todo
depende.

En los convenios se Ie descuentan
a la persona a traves de su sueldo.

Tenemos algo muy interesante que
surgi6 el ano pasado que es la tarjeta

MASTER AMEC conjuntamente con el
Banco de Creditos, que no es algo para
comercializar si no que es un beneficio
que brindamos a traves del Banco de Cre
dito para los socios y por supuesto para
nuestros propios funcionarios, es una tar
jeta nacional e intemacional.

Jj;lll~l~:~~;l:~!il El servicio de mensajeria~
como es ?, ~ tiene un tope de
entregas ?, ~ como se
maneja?

* En el servicio de mensajeria la
persona que se afilia tiene hasta 3
mensajerias mensuales para usar, es
muy dificil que la persona use las 3 pero
si 10 hace y si necesita mas par su puesto
que se Ie realiza. Se Ie cobra un plus
por asi decirle, pero nosotros estamos
contabilizando en este momenta
mensajeria que son retiros de 6rdenes
retiro de medicamentos todo como 1,
la persona tiene mas de un tramite par
una mensajerfa.

l~fli[II~1i'~,-,w.',;f,''''''JoJ socios tiene aproxi
madamente AMEC ?

*En este momenta estamos cerca
de los 30 mil socios, dentro de poco
vamos ha lograr una meta similar a la
empresas norteamericanas que presen
tan sus estados publicamente y este es
uno de los objetivos de calidad total
que yo creo que en Uruguay es un poco
dificil y muy pocas empresas 10 han 10
grado, nosotros estamos en vias de 10
grario en cualquier momento espera
mas que asf sea.

Las publicaciones llegan a todos los
socios nosotros tenemos una comuni
caci6n fluida con ella atraves de
MEILINS y ahara empezamos con la
revista que es una forma de que la gen
te conozca nuestros servicios. AMEC
esta en profunda crecimiento y tiene
muchos proyectos que van ha benefi
ciar a los socios y a los futuros socios
muchos proyectos a corto plazo y mu
chos convenios muy importantes a pun
to de fmnarse.

Algo interesante a mencionar es so
bre las sucursales que tiene AMEC
estamos cubriendo toda la costa de oro
en Canelones siempre tuvimos un DU
cleo importante de socios, fue renova
da en octubre del ano pasado inaugu
rada el 11 de octubre y el local de las
Piedras fue inaugurado en diciembre
deI95 este ano hubo un importante cre
cimiento de publico porque evidente
mente estamos cubriendo un area inte
resante totalmente diferente el tema
mas bien es en la parte de turismo que
se solicita mucha, estamos cubriendo
Punta del Este, Maldonado, San Car
los, Pan de Azucar, Piriapolis y todas
las zonas aledafias.

LABORATORIO

GUAYAQUI 3095 • MONTEVIDEO • URUGUAY • C.P. 11300
TELS.: 78 66 95 • 78 40 23 (FAX)
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diferencial ya que no es 10 mismo tratar
un glaucoma 0 una evehitis que una con
juntivitis alergica, por ejemplo.

Efeetivamente les voya poner dos ejeln
plos que ereo que son ilustrativos:
Si efeetivamente estamos en presencia
de un proceso inflamatorio conjuntival
y no sabemos eual es el agente aetuante
es muy dificil mediearlo correctamente
y por otro lado si el paeiente padeee de
glaucoma (aumento de presi6n
intraocular) y nos es tratado correcta
mente corremos el riesgo de llegar a un
compromiso de retina (atrofia) con la
perdida de visi6n correspondiente.

iSegun sus palabras es muy
riesgoso tratar un ojo con
sospecha de conjuntivitis sin
el conocimiento exacto de La
afecci6n?

r. Ore

descartar todo 10 anterior saber que
agente es el que esta actuando.
(Virus, bacteria, hongos, etc.)
Para que Usted tenga una idea en el
diagnostico diferencial (Ojo rojo) tene
mos por 10 menos 4 afecciones
oftalmicas que diferenciar que son:
Ulcera de cornea, uvehitis, glaucoma y
conjuntivitis para nombrar las mas co
munes a las cuales se Ie debe agregar
afecciones frecuentes 0 comunes a la
raza 0 especie.
Como usted podnl ver antes de tratar un
ojo con "sospecha" de conjuntivitis hay
que afinar la punteria con el diagnostico

patologia, es decir realizar un correcto
diagnostico diferencial en el eual de
bemos incluir todas aquellas patologias
que tengan en comun un cambio de co
lor conjuntival (Ojo rojo). En segundo
lugar saber si la afecci6n es local 0
sistemica, y en tercer lugar, Iuego deLa conjuntiva es una mucosa que cubre

los parpados en su cara interna, el glo
bo ocular y el tercer parpado tanto en
su cara bulbar como en su cara
palpebral.
La inflamaci6n de esta tunica mucosa
eonstituye una conjuntivitis Ia eual se
earaeteriza por eritema, hiperamia, au
menta de seereci6n, fomlaei6n folieular
e infiltraei6n leucositaria.

[l~J;i)J;::;i;\;;]III,C6mo se manifiesta en los
animales?

iQue se entiende por
conjutivitis!

Lo comun es observar aumento de se
creci6n ocular", enrojecimiento de la
conjuntivitis aumento en la freeuencia
del parpado, resisteneia a la luz directa
y muchas veces cambio de caracter.

En primer lugar saber si realmente es
tamos frente a un prOCt~so eonjuntival
solamente 0 si es manift,staci6n de otra

111.]liiII,Cuales son los criterios para
su tratamiento?

QUI o

Dr. Orestes Leites Martinez
Medico y Tecn610go Veterinario
Integrante de la Sociedad Latino Americana de Oftalmologia Veterinaria.

Microcirugia ocular - Cirugia de Catarata,
Glaucoma, Cornea y Anexos (parpados, conj.m, gland. delojo).
E.R. G. - Eco.

Av. Sarmiento 2240 A Tel.: 099 68 39 70
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