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Los animales tratados con DECTOMAX actuan reduciendo
("eJecto aspiradora") las larvas de parasitos que estan en el pasta

durante el tiempo que dura la doramectina en el plasma.

PROTECCION CONTRA MAS PARASITOS
POR MAS TIEMPO
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Entre,rista al Dr. Lescano, Asistente Academico del
Rector de la Universidad

Ili~.1 En nuestra illtirna edici6n
publicamos los cuatro po
sibles escenarios disefiados
por la Comision Mixta. iSe
han registrado avances
desde entonces ?

Si, algunos de ellos de gran significa
cion. En efecto, los Consejos de am
bas Facultades aprobaron la orienta
cion general del infonne de la Comi
sion, es decir , partir del te cer escena
rio como etapa preliminar que puede
desplaza c;;e hacia el esce ario cuatro.
Ello supone un aval politico insti
tucional del cogobiemo, que marca
una voluntad real de avanzar en el pro
ceso integracionista. Le recuerdo que
esos estadios implican compartir es
pacios fisicos y un proyecto academi
co en las areas comunes.

E Ie emprendimento, iguar
da relacion con la propues
tas del Rector acerca de una
nueva estructura organi
zativa que motivara a intro
ducir modificaciones a fa Ley
Organica?

Ciertamente se enc adra en esa orienta
cion aunque el proyecto integrador se
justifica en sf mismo y creo que el pro
ceso se hubiera planteado igual, mas tar
de 0 mas temprano. La propuesta del
Rectorado apunta-entre otras modifica
ciones-a fortalecer el funcionamiento
institucional y academico de las Areas
que nuclean acult des 0 servicios que
comparten grandes zonas del conoci
miento cientifico y/o de interes social.
De hecho, las areas hoy ya existen y es
tan representadas en las importantes Co
misiones Sectorial s, pero aun no hay
conciencia de pertenencia y su funcio
namiento no n eneral satisfactorio.

Sin perjuicio de espacios intransferibles
(como ejemplo obvio la Salud Animal,
entt:e otros), es evidente que Veterina
ria y Agronomfa conforman priori
tariamente el Area Agroveterinaria, con
la trascendental importancia que su
desarrollo tiene en nuestro pais. Su for
talecimiento deberia constituir una con
tribucion irrenunciable a la voluntad
universitaria de participar en la trans
formacion nacional.

f~tij~:!~I;;~i~il~, La formaci6n de Area.
i tiene caracter excluyen-
te ?

No, desde luego que no. Los cambios
evolucionan hacia la multidiscipJi
nariedad del conocimiento. Sera nece
sario estrechar vinculos horizontales con

. la Sociologia, la Economia, las Ciencias
Basicas, etc. '

Habra que tener la audacia de romper
los estrechos limites de las "chacraspro
pias" para articularm6dulos flexibles.

Pero, en particular, estas dos Facul
tades, volcadas a los mejores recur
sos productivos, tienen la responsa
bilidad social de administrar con efi
cacia recursos escasos sin duplicar
esfuerzos ; de formar tecnicos con
una visi6n integral, con alta califi
caci6n para competir . abordar post
grados comunes y educacion perma
nente . dar un fuerte impulso a poli
ticas de descentralizacion geognifi
cas. Re ponder en fin, a las deman
das de nuevos tiempos y tipos de pro
duccion que reclaman abandonar
paradigmas cla-sicos.

Por ello, este emprendimiento no es
un problema inmobiliario : es un
proyecto acadetnico y esos deben ser
los terminos de un debate responsa
ble.
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o , Entrevista

I.CuCiles son 10 principa
les obstaculos ? I.E ta/110
ante un proceso irrevers i
hie y exitoso ?Hay antece
dentes que no prosperaron.

Es muy cierto, Como todo proceso de
intrega~i6n, esta inmerso en dificultades
que seria un error desconocer.

Mire, los mayores obstaculos se plan
tean intra-muros. Creo, con toda fran
queza, que nunca un emprendimiento
universitario tuvo tanto apoyo del
resto de la comunidad academica,
con su Rector al frente, de los secto-

res politicos y sociales sin ninguna ex
cepci6n y de la sociedad infonnada.

Creo que sta asegurado su autofinan
ciamiento, factor clave en los tiempos
que corren, Hay tambien muchos ante
cedentes de cooperaci6n positivos.

Sin mbargo hay que reconocer-como
10 hace el informe de la Comisi6n Mix
ta-que hay respetables tradiciones qu
pesan, legftilnas situaciones personales,
desconfianzas que superar, etc'. Ningun
exito esta asegurado a priori. Pero soy
francamente optimista. Creo que el dia
logo y la participaci6n informada de

todos los actores involucrados son la
clave de un entendimiento satisfac
torio.

I.Cuale on /0 pa 0

futuro ?

Bueno, la Comisi6n se ha fijado pla
zos estrictos que se vien n cumplien
do.

La Facultad de Arquitectura ya ha
elevado un importante informe a e
sor sobre posibl s espacio isicos de
emplazamiento de los nucleos cen
trales.

EJ mismo debera compl mentarse
con asesoramiento de las Facultades
de Economia, Ciencias Sociales, etc.,
a los efectos de contremplar escena
rios que inteoran multiples variacio
nes : humanas socio-econ6mica
ambientale , etc.

Todo ellos debenl ser ampliament
debatido y hay un iempo para tomar
decisiones institucionale que no
pueden prolongarse.

Sin formalismo alguno, deseo agrad 
cer el aporte de la Revista para la di
vulgaci6n-hasta ah ra in uficiente-d
este tema el que con el acuerdo 0 in
el, nos debe comprometer a todos

' ...@", ..

E\ complemento efectivo en la
prevencion de las enfer.medades ir::~
respiratorias, reproductwas Y
nerviosas. __.__- La vacuna multiple que asegura altos

San Jorge I,SR, acfua sabre ,'a,s porcentajes de preilez,
distintas manisfestaciones cllnJcas
atribuidas al virus de la ,
Rinotraqueitis Infecciosa Bovma.
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Dr. Recaredo Ugarte

C
uando en 1972 se fundaba la So
ciedad Uruguaya de Bui tria, a
ninguno de los integrantes ni al

mas optimista de ellos se Ie hubiera ocu
rrido pensar que un dia nu stro pai pu
diera organizar un Congr so M·undial.
Desde aquella fecha a corrido mucha agua
bajo el puente y hoy en 1997 es una rea
lidad la responsabilidad que tien<;~ la pro
fesi6n Veterinaria entera al ser designa
da sede del XXI Congreso Mundial a
desarrollarse entre los dias 4 y 8 de di
ciembre del ano 2000, n la ciudad de
Punta del Este.
Es el momento adecuado para de tacar a
quienes hace ya mucho ano tuvi ron la
vision de encarar esta e pecialidad tan irn
portante para paises como Uruguay con
su economia dependiente en un gran por
centaje de la producci6n pecuari.a. A ni
vel continental sin duda el mayor respon-
able .ha sido el Dr. Pablo JVidela,

motivador de todo 10 que Buiatria es hoy
en estos Continentes ; a nivel nacional,
sin duda quien fue el iniciador de la es
pecialidad ysu nervio motor se identifi
ca claramente en la persona del 1)r. Luis
E. Queirolo . hoy con esta realidad tan
gible rendimos en ellos 1homenaje a to
dos los pionero de BU ATRiA -

CO SIDERACIO ES
PRELIMINARES

E
n el afio 1994 en Bologna., Italia,
se plantearon las candidaturas
previas para la organizaci6n d 1

congreso Mundial del ano 2000 'y hasta
ese momento habian tres paises con as
piraciones : Francia Dinarnarca: y Sui
za. Alli surge la posibilidad de postular a
Uruguay y en entrevista con el Dr.
Espinasse, presidente de la Asociaci6~

Mundial, se plantea el tema. Para la fe
cha de cierre de las postulaciones, el 31
de marzo de 1996, solo do paise con
cretan sus intencione : Dinamarc: y Uru
guay. En la reuni6n especial d 1Comite

Ejecutivo d la A ocia i6n Mundial de
Buiatria que se realiza simultan 0 al Con
greso Mundial en la ciudad de Edimburgo
Escocia. EI dia lOde j uli por 6 votos a 5
se designa a Uruguay c mo an Itri6n del
Congreso d I ano 2000. Un honor y una
responsabilidad que egu amente habremo
de sacar adelante demo trando una vez mas
que con determinaci6n y disciplina los uru
guayos logramos ' itos trascendentes.-

ORIENTACION DEL
CONGRESO

E I Comite Ej cutivo que ya esta tra
bajando, ha determinado que esta
oportunidad deb de er util a toda

la Profesi6n Veterinaria del Uruguay y
America, sobre todo del area del Cono Sur
y en ese sentido e ha propuesto desarro
lIar un programa que p rmita la total ac
tualizaci6n de la t maticas del bovino y
demas rumiante ,con olidando con ello 10
que han sido la jornadas de Buiatria de
Paysandu, que en ste ano cumP.len S\:lS

Bodas de Plata pue e iniciaron en 1973
y de alli ininterrumpidamente. todos los
anos han estado pr sente .
Para lograr este prop6sito se han de man
tener encuentros con colegas d Argenti
na, Brasil, Chile Paraguay, P ru y Boli
via, a fin de incluir aquellos aspectos apro
piados para cada uno de ellos y t mbien se
tendran en cuenta las ar as de mayor ac
tualidad que ean de inter's y n cesidad en
el nuevo siglo a iniciars .
Aprovechando la pr s n ia de los mejores
especialistas en multipl s rama e desa
ITollan, ante durante y luego d I Congre
so, cursos , s minarios y talleres obre te
mas que en pequefio grupos permitan pro
fundizar el analisis d 10 mismos.-
Los Posters, la videoteca y una cantidad de
opciones que se pr sent ran p rmitira a
los asistentes una participaci6n activa con
un escenario de gran jerarquia 10 que evi
dentemente timula a int grars .-

IMPORTANC A CULTURAL Y
SOCIAL

Y aheroos expresado que para la Pro
fesi6n Veterinaria est Congreso ti 
ne una enorme trascend ncia, para

el pais sin duda toda la repercusi6n de los
aportes tecnicos cientificos senin de un
gran beneficio y 10 mismo ha de suceder
en los paises de America .-
En el aspecto social, la masiva presencia
de potenciales turistas representara para
Uruguayel adelantar su temporada en por
10 menos quince dias.
Debemos manifestar que el promedio hi 
t6rico de a ist ncia entre participante ,
acompafiant s y todo el grupo de promo
ci6n que acompafia el Congre 0 se sirna
en las 2200 per onas y esto para Uru
guay, sin duda e muy importante por 10
que merece ser apoyado, aun con ecto
res que directament no tendrian qu v r
con el bovino y los demas rumiantes.-

CONCLUSIONES
PRELIMINARES

EI tema ha ido solo e bozado y
tiene mucho material para conti
nuarlo~ p ro inter sa hacer conocer

estos aspectos basicos para ir creando una
conciencia de 10 que vamos a vivir dentro
de no mucho tiempo . pero ademas como
decimos al principio, este desafio no es
solo para un grupo de personas no 10 es
tampoco para un sector de la profesi6n y
si 10 para toda ella, pue in duda signi
ficara el acontecimiento mas trascenden
te que ha vivido la Vet rinaria del Uru
guay tal vez represente el punto de'parti
da para nuevos desafios . sea bien v nido
el Congreso, que nos permita a todos rea
lizarnos profesionalm ote y que Ie mar
quen a las nuevas generacione un cami
no de superiores realizaciones hq.ciendole
comprender al productor agropecuario que
el Veterinario es para I pais, y para el una
herramienta aplicada a su eficiencia pro
ductiva :, ,,'
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Dra. Margarita Duran.

Dr. en Medicina Veterinaria
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Desde el ano 1974 dedicada al diagnosti
co radiologico. Y desde 1987 incorpo
rando el diagnostico ecografico. Siendo

asipioneros en el diagnostico por inuigenes en
veterinaria.
Habiendo pasado por sucesivos cambios
en el equipamiento tratando de acompanar
los avances tecnologicos, hemo llegado
actualmente a contar con un ecografo de
altisima resolucion de imagen adaptables
a los diferentes requirimientos diagnosti
cos que se presentan en pequenas
especies.
La nueva adquisicion es un equipo de Rx.
Siemens que cuenta can gran potencia en
cuanto a Rxv. Y Ma. Equipado con
pan/alias de tierra raras en cada uno de
los chasis de diferentes medidas, con las
que contabamos ya desde hace 10 anos y
actualmente renovadas en su totalidad.
Se incorpora nuevo seryicio con personal
altamente capacitado p'ara atender la
emergencia y con entrega a domicilio de
los estudios realizados en el momento.
Todo este esfuerzo se realiza can el unico
fin de brindar el mejor servicio y el mas
calificado diagnostico paraclinico.

Comenzaremos can pequenas entregas
sobre fa tematica de complementacion de
imagenes en radiologia y ecografia. De la
manera en que se apoyan para comple
mentar el diagnostico.

LA ECOGRAFIA EN
VETERI ARIA

(Ayuda diagnostica y complementaria
de la radiologia).

E un importantisimo metodo diag
n6stico en innumerables pa ologias, p ro .
10 mas comtin sin duda es e1 aport valio
o que nos brinda n Ia det cci6n precoz

d la g taci6n y I seguimi nto de la
mi rna.

S d tecta la gestaci6n unos dias an
tes d 10 que se puede saber por 10 tradi
cionales metodos d~ palpaci6n y de for
ma mas s guro ya que no qu dan dudas
al ver los acos gestacionales en forma
fiUy t mprana. (16-19 dias).

Una vez detectada la ge ti6n por cuaI
quier m'todo es muy importante el se
guimiento de la misma.

La gesti6n tiene una duraci6n de aIre
d dor d 60 dias pero h rno ob ervado

gestaciones de 57 dias y de 65 dias ya que hay
varios factor s que influyen en la duraci6n de
lami rna

Las camadas muy grande en tamafio y
cantidad suelen cursar con una gestaci6n mas
corta.

M diante la ecografia podemos saber
el estado de madur z de los fetos y i se
produce un atraso en la fecha probable del
parto d terminar la oportunidad de prac
ticar cesaria.

Con un poco de pnictica y un equipo
m diano ya e pu de verificar la frecuencia
cardiaca de 10 fl tos Yd terminar si hay 0
no sufrimi nto fetal. De e ta manera la
cesaria s practica a tiempo y se alva la
camada sino, obtendremo algunas horas
mas tarde la muerte d la mayoria de los
fetos y tal vez el compromiso vital de la
madre.

En cuanto al numero de fetos pode
mos aproximarno al numero pero es difi
cil decir con c rteza ya qu la exploraci6n
d I utero realiza por ctore y pod 
mos contar do vec el mi mo cachorro
o omitir a1guno aunque 10 que practica
por rutina e el recorrido d la totalidad
de 10 cuerno ut rino varia veces
para verificar I tado d los feto . La
cantidad d feto nunca se obti n con
exactitud.

Lo important aqui es determinar
la po ici6n d los feto ,y comprobar si
el parto puede ten r alguna dificultad
d bide a la l1lala posici6n 0 gran dife
rencia d tamafio entre alguno d 110.

La radiologia e un importante m '
todo diagn6 tico ya qu a los 45 dias
d g staci6n ncontramo los prim ros
indicios de 0 ificaci6n y se pued to
mar una radiografia sin que corran ries
go innece arios usando t' cnicas
radiologicas corr cta . Pero esta ima
gen nos habla olamente d g staci6n
pero no d 1 tado vital d los fetos.
Por eso d cimos que e complementan
ambos tudio.

En nuestro con uitorio brindamos
la posibilidad d que 1propietario d I
pacient 11 v el registro grabado
dond e apreci I movimiento nor
ma] d los cachorrito .

muy important el control
postparto. Ya que verificamos median
te una radiografia la presencia de al
gun cachorro retenido. Pero con la
ecografia podemo v r ad mas i est
cachorr9 ta vivo y que posibilidade
tiene de e perar un parto normal ade-

mas e verifica i quedaron resto
plac ntarios en estado de la pared ut rina
cuello del tit ro y generalmente ya
e plora 1abdom n.

Como diagnostico diferencial 1mas
importante es detectar la pequenez 0 la
colecta uterina n forma t mprana. n
radio10gia, una prefiez temprana pued
ser confundida con una colecta uterina
con las consecu ncia correspondiente a
este error diagn6stico.

to e un brev r sumen d la im
portancia qu ti n n ambos m'todo d
diagn6stico y como s compl m ntan.
Recordemo que sin una x elent ima
gen no podemos hacer diagn6 tico.

No podemos dignosticar 10 qu no
vemos. EI cHnico nece ita el apoyo d
una buena imagen para d cidir con re 
pecto a su paciente.

Es nuestro deseo cumplir con etas
necesidades cada vez de la mejor mane-
ra por el bien de 10 pa i nt

·Dra. Margarita Duran



Dr. Alejandro Pesqueira (Director Tecnico)
Sr. Miguel De Leon (Gerente)

Entrevista

Miguel De Leon

F&
Exc
JA~

DA. Impor ad r
sivo e 1S • CHOICE y
¥:

~ Que productos importa fa
empresa -y cuaf es su ori
gen?

Dr. Pesqueira
El producto es de orig n Canadiense

e busc6 una linea de alimento qu tuvie
ra fiUy buena aceptaci6n en el hemisfi rio
Norte y que fuera sobre todo realizada en
base a buenos ingredientes y que venga en
caminada en cuanto a las di tintas necesi
dades que pueden tener los gnlpO de ani
males para los cuales fueron preparado .

Basicamente se trae una] in ea premiun
muy irnportante que es 1 ST (J/OICE la
cual viene en cuatro presentaciones para
perros, que son: animales en crecimiento
adultos hasta fa edad madura

J
alimentos

de alta performance para los que estan
en actividad, y despues vino unaformu
La Light que es para animales maduros y
tambien se usa como formula
hipoalergenica debido a Los ingredientes
que tiene. La mayoria de estas formula
vienen a base de av de corral salvo la
hipoalergenica que vi ne preparada en
base de arroz y cordero formula que e ta
altament reconocida para problemas de
piel y alergias tienen una calidad ce
lente y una formulaci6n precLa adecua
da sumamente estudiada para cubrir esos
r querimientos, tambien vino d esa If
nea dos para gatos son gatos en cr cimien
to y gatos adultos, alimentos que tambi 'n
se pueden recomendar sin ningiln proble
ma inclusive se ha studiado a 10 gato y
no Ie producen impactos por que hay al
gunas otras lineas que ]0 han producido
tarnbien trajirnos dentro de las lin as que
vi neo de Canada otra 1in a un poco rna
econ6mica pero que tambien viene como
si fuera una linea prerniun pero s rna
con6mica y vi ne dividida seglln la ne

cesidades: crecimiento, anintaL, adulto y
alta performance. Actualmente todo e te
tipo de alim ntos que estan entrando de

Canada, son linea Jappy fu r formulada
en base de Harina d pollo 0 sea que esta
totalmente pennitido su ingre 0 casualmente
10 canadien s d cubri ron que mejor6
mucho su palatabilid d el h cho de haberlo
cambiando por harin d pollo.

Uno 10 v en al pnictica diaria por
ejemplo no ha r cibido en la clinica ningu
na queja de algui n que vu Iva dici ndo
que el alimento no ac ptado por que no
Ie gusta al animal.

En el sector del cachorro que es el s c
tor dond los du no vienen a consultart ,
influye el con ejo d I veterinario el cual
siempr Ie debe r comendar alimentar con
alim nto balanceado las di tas caseras cu

biertas con montones de calcio no mejoran
a los animal hay que buscar di ta balan
ceados que permitan cr cimi ntos adecua
dos 0 con forma ion adecuadas e muy
superior la utilizaci6n de alimen 0 balan
ceados y eso e algo que hay que aprender
a dominar. Hay que aprend r I uso d 10
alimentos balanceado y qu alimento es
para cada perro, voz no pode dar alim oto
para crecimiento a u p rro adulto 0 un
p rro vi jo. Hay qu apr nder I uso de la
raciones, ]a alimentaci6n n un animal es
fundamental. Habitualm nt e rna que
una mascota es parte integrant de la fami
lia d so no nutrimos nosotros los que
vivimo d pequ fio animale.

Yo creo que es realment r comenda
bi cuando la per ona vi n con 1cacho
rro I pre criba como 1 pr cribe un
antipara itario 0 un champu qu 10 haga
con un buen alimento balanc ado y d ntro
de esto la lIneas pr miun n altamente
r comendable , inclu iv nosotro hemos
echo algunas prueba con di tintas cama
das d p rros fu ron id ntificados todo
10 cachorro s alimento la m dr y a los
cachorros can 1 ST CHOICE y I s fue
tomando el p so manalmente y e ha vis-

to un muy buen balance de pe 0 por part
de los cachorro sin requerimi" ntos ex
tras pu s si hac n una buena di ta balan
ceada no oecesitan uplem ntar la dieta
con nada la g nt habitualmente y 10
perros n e te pai comen mucha carne
por que s econ6mica p ro e 0 no una
dieta balanceada hay que bu car en la rai
ces que es 10 que hace un perro 0 lobo
para comer observaremos que no.

En este pais, olamente una muy p 
quefia prop rcion utiliza los alimentos ba
lanceado deb ria ser mucho mayor la
cantidad de g nte que la utiliza.

~~t!l~lllli~I~:i~~i.I~~I~ Pero La grafica esta en
continuo a censo.

Si i habitualmente la gente que em
pieza ha alim ntar con balanceado vuelve
alim ntarlo con balanc ado.
Primero por practicidad y egundo por
cuestione d costo parece caro al inicio
p ro luego se comprueba que mas co
nomico.

La inversi6n inicial cara pero 10
alimentas un bu n tiempo no t nes qu
hacerle complem nto no necesita coc
ci6n, y abes que 10 r querimiento que
puedas tener estan cubi rtos absolutamen
te en todo sus nivel s.

Nosotro en 1mercado somos nue
vos seis meses, pero el alimento ha teni
do buena aceptacion, inclusive 10 que pen
saba que iba a er rna lento se ha au
mentado rapidament eso nos alegra y
mas par que hemos corroborado qu ]a
gent vuelv a buscarlo .

Pensamos que va a llevar su ti mpo
eo una de la co as en las cuale pon
rno hincapie e que las lineas no van a
faltar nosotro quer mo qu I produc
to e te siempre en el mercad? que sea
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consumido 0 no es otra cosa pero que la
linea este p rmanentem nte. Voz no po
des ir a buscar el alimento y te suced
que te quedas con falta de stock'

illj~I_JI_ I. Porque es mas economico uti
Lizar este tipo de alintentos?

Para alimentar un p rro e n ce ita
apri imadam nte unos 600 grs. de ali
m nto por dia que es una cantidad muy
importante para este tipo d alimento to
mamos como ejemplo que d 10 alimen
tos Premiun 0 d muy buena calidad como
e te caso 10 hace con el 50 % .

Estamos teniendo en cuenta que la
mascota esta comiendo la mitad el 50 %
del volumen y 10 que r almente sta co
miendo s 10 que el necesita, son la pro
teinas las grasa los hidratos de carbo
no los minerale y las vitaminas para te
n r una vida totalmente sana de ahi se
d sprende que los americanos han llega
do hacer las comparaciones hasta llegar a
la conclusi6n del porcentaje de la energia
que metaboliza cuando el perro come en
funci6n de la materia qu e pul a cada
vez qu hace la digesti6n y se han en
contrado con sorpresas tremendas en 1
entido que los animale llegan a er un

metabolismo casi perfecto de los alimen
tos.

Ademas los alimentos tienen 3 04 fa
ses muy importante Ia primera es que sea
un alimento bueno con una buena com
po ici6n con una buenaformauIaci6n con
bu n balanc d proteinas gra as y los
hidratos de carbono que mucha gente no
Ie da importancia pero son realm nte im
portantes y el otro tema es que tengan para
mpezar una buena palatabilidad 6sea que

el j mplar 0 la mascota 1 guste I agra
de segundo que tenga una buena
digestibidad y tercero es Ia
m tabolizaci6n.

La m tabolizaci6n importantisima
para el producto y esa es la ventaja qu
tienen los alimentos Pr miun que vienen
d I norte qu e Urn formulados de forma
realmente ci ntifica.

~mMI~!;JI:'W~.. l~~~: I.Cuales son las etapas defor
mulacion?

Dr. Pesquira
La fabrica proy eta productos los for

mula 10 produce hacen sus ensayos su
te concuerdan de que es correcto que e ta

todo bien 10 pre entan al Mini trio re 
pectivo en Canada y no puede tener ningu
na determinaci6n antes de 6 meses de ser
test ado por el Ministerio por los profe
sionales del Mini trio.

IkE'IlI~1:~.." I.El propio Ministerio se encar
. ga de probarlo con animales?

Exactam nt I hacen todo 10 ensa
yos habido y por haber.

Hacen el producto, 10 fabrican con con
trol s como si realm nte e tuvieran hacien
do a] imento para humano .

Cuatro v c al ano ag nte de] Minis
trio, hacen toda la monografia del proce
so nuevam nte la t tean y compru ban que
no halla cambiado absolutamente nada en
la producci6n.

I. Como e la comercializacion
del producto?

Sr. Miguel De Leon
En Canada hay tre fabrica muy im

portantes ala inversa de EE.UU. que tien
fabricas en cada regi6n en e] oest sur est .
Son mas de 250 millone de habitantes un
pais muy grande, Canada es un pais mas
pequeno m nor cantidad de fabricantes
pero tiene fabrica raIment muy bien con
troladas y el funcionamiento d LB
Producs qu es 1 qu abrica 1ST
CHOICE y Jappy y algun otro producto
esta en los primero lugares, hay otras fa
brica muy importante que e dedica mu
cho a la e portaci6n del mercado local, pero
el mayor porcentaje sta atendido por LB
Producs.

I mayor pore ntaje e colocado en el
m rcado 10ca1.

I m rcado americano sta compitiendo
con muy bu n suce 0 portan a Europa y
Jap6n qu un m rcado muy igente y
ello stan e portando de forma
p rmanent hace 4 0 5 anos con controle
realmente admirables.

I. Y en Sudamerica ?

Chile y Uruguay. tamos en Argenti
na pero d moran 6 me e la aprobaci6n
de los certjficado par que pu dan im
portan un producto.

Hay qu recordar qu Argentina tiene
muchas plantas productoras de alim nto
balanceado.

Entrevista

Es un enfriamiento para los pot ncial
exportadores por que 6 meses e mucho
tiempo.

I. Que nos puede decir sobre La
aceptacion del producto y sus
proyectos?

Sr. Miguel De Leon
Hace 7 0 8 me e que e tan en el pai

han ido probado por gent que entrena
p rros de difer nt s raza . Yo e p cifi a
m nte crie uno de 10 perros mas impor
tantes para probar este producto con el
Pastor Aleman 10 que funciona con el
'funciona con todos.
Nu stra intenci6n es que ta distribuci6n
se haga por medios especializados 0 sea
a travez de las veterinarias el medico ve
terinario es el que sabe que producto
debe recomendar y 10 hac segun su cri
terio profe ional apoyado en el conoci
miento del producto.

Nosotros no h mo traido producto
para v nd r en supermercados hemos trai
do producto para vender e pecialmente
en Veterinarias, a tal punto que con ta n
el contrato que firmamo qu el 1ST.
CHOISE y el Jappy no pued n r ven
didos en upermercado. inclusiv I
enva e dell ST. CHOISE trae el circulo
con el simbolo de la medicina que es I
estetoscopio para que realmente se entien
da qu s un alimento qu tiene que r
recomendado por 10 veterinario co a
qu no otros entendemos por que n r 
sumidas cuentas la mascota un animal
con us delicadezas. No ti ne pre i6n
no tiene habla y el v terinarioes e qui n
pon todo su nt ndimiento para ncon
trar un diagn6stico corr cto. Queremos
apoyar a los veterinarios y por eso vamos
a invertir en publicidad por que tamo
convencidos de qu e] producto unciona
por que es el e] ad cuado para te cl ima.

Un superrn rcado es un m dio de v n
ta como cualquier otro p ro el consumi
dor va a la g6ndola toma u alimento y
no pregunta si es el alimento adecuado
para su cachorro 0 para su p rro alergico
que tiene un problema cardiaco el vet 
rinario es I tinico que 10 pu d aconse
jar.

Y yo creo que la medicina v t rina
ria de nuestro pais a avanzado en forma
impresionante y que la g nt se preocupa
cada v z mas por at nd r a su mascota
sun cambio notorio n la mentalidad del

uruguayo
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Dr. Orestes Leites Martinez

Integrt~ntede SO.L.O. VE. (Sociedad Latinoamericana de
Oftalmologfa Veterinaria)

Integrante de SUVEPA ( Sociedad
Uruguaya de Veterinarios Especialistas en PequePfos Animates)

1I1{~!I;~1ti~~~!!!:~i i. C6mo surge fa idea de de
dicarse a oftabnologla en
medicina veterinaria ?

La inquietud surge en el ano 1979,
cuando luego de observar que en el
area de oftalmologia no se realizaba
practicamente nada para preservar la
visi6n de nuestras mascotas, ya que
se trataban en forma sintomatica al
gunos procesos oculares 0 se reali
zaba simplemente el vaciamiento
orbitario, quitandole toda posibilidad
de recuperaci6n funcional al oj 0 del
paciente.

Comenzo asi el estudio del ojo y sus
patologias basandose en el ojo del
humano, realizando la comparaci6n
con las demas especies, para luego
ir profundizando a traves de cursos
de actualizaci6n y congffesos.

Jliil~(~I~1I1 i. Cuales son 10 casos cllni
cos quirurgico mas comu
nes?

Existen muchas patologias que son fre
cuentemente observadas en el consul
torio, alguna tan comunes que pare
cen proceso normales, como es el caso
del ectropi6n en razas como los
boxeres, cokers, bosset. hound, etc.

En general, las patologias mas comu
nes y yendo desde la piel hacia el glo
bo ocular son: alteraciones de posici6n
de los parpados ( entropi6n-ectropi6n)
procesos conju tivales, y 0 sea
inflamatorios 0 tumorales.

Alteraciones de posici6n del 3er. par
pado ( eversion 0 inversion del borde
libre ) as! como d su glandula, a nivel
de cornea, 10 mas comun de ver son las
ulceras y los proc sos inflamatorios ya
sea agudo a cr6nico.

A nivel del iris son comunes los pro
cesos inflamatorios ( uveitis) y las
adherencias ( sinequias), en el cris
talino son cada vez mas frecuentes
patologias tales como las cataratas,
muchas veces asociados con altera
ciones de posici6n dellente.

Tambien es comun ver ojos glauto
matosos, es decir ojos con presi6n
aumentada asi como retinopatias las
cuales han tenido un incremento en
los ultimos tiempos.

i.C6mo ve usted los espe
cializad en medicina ve
terinaria?

Como el tinico camino para profun
dizar el conocimi nto en determina
das areas minimizando los errores en
beneficio de nuestros pacientes.
" Quien mucho abarca poco aprieta'

Esto esta siendo entendido por los
colegas quienes poco a poco se van
dedicando a areas como cardiologia,
odontologia, traumotologia etc. as!
como por los duefios de los pacien
tes quienes solicitan muchas veces a
sus medicos veterinarios una consul
ta especializada 0 son derivados di
rectamente por dichos medicos
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Articulo Original

FRECUENCIAS ALELICAS Y GENOTIPICAS DE
K-CASEI A EN BOVINOS DE RAZAS BOLA DO Y

ORMANDO DE URUGUAY.

Dario Hirigoyen T (I), Heriberto Bruzzoni G. (I), Carlos Azambuja B. (l) y Mario Stoll R. (DM)(l).

RESUMEN SUMMARY

En elpresente estudio se aplic6la tecnica de PCR para. Two dairy bovine breeds, Uruguayan Holstein (HU)
identificar el gene de Kappa-Caseina (Cas-K) en do razas and Uruguayan Normando (NU) were to emboss to Kappa-
bovinas, Holando Uruguayo (HU) y Normando Uruguayo casein gene with the PCR technique. The alelic and
(NU). Se trabajo sobre el ADN de 115 animale de uno y genotipicfrequences were analized over 115 animals DNA
otro sexo, de diferente edad, analizandose frecuencias of both sexes and diferent ages. The HU alelic frequence
alelicas y genotipicas prevalentes en cada raza. Para la . was A= 0.817, B= 0.183 and the NUwas A= 0.176 andB=
raza HUlos valores defrecuencia alelicafueron :A = 0.817, 0.824.
B= 0.183 mientras que para el NU: A= 0.176 y B= 0.824. The incidence of gene pool of dairy bovines for the
Se discute los programas de cruzamiento realizados en Uruguayan breeding programs are disscused.
Uruguay e incidencia de los mismos sobre fa masa genica
en el ganado lechero.

Palabras Claves: Kappa-caseina, Bovinos de leche, PCR.

TRODUCCION

En Uruguay dos razas bovinas lecheras relevantes en
cuanto a numero son: el Holando Uruguayo (HU) y el
Normando Uruguayo (NU). EI primer registro de un toro
raza Holando introducido de Holanda se efectu6 en 1889,
segUn los libros geneal6gicos de la Asociaci6n Rural del
Uruguay (Soc. de Criadores de Rolando del Uruguay
1973). Desde entonces las importaciones de ganado en pie
se han mantenido, hasta que en las ultimas 3 decadas los
criadores han importado a una escala mayor, semen y
embriones fundamentalmente de Canada y USA. La raza
Normando ha sido introducida desde Francia a nuestro pais
en 1906.

(')Jnstituto de Investigaciones Biol6gicas» lemente Estable ». IIBCE.
Ada. ltalia 3318. CP 1J600.

(l)Unidad de Biotecnologia. Estaci6n Exp. »Las Brujas». lnstituto
Nacional de Investigaci6n Agropecuaria (INIA).

Key Words: Kappa - caseina, Dairy bovines, peR Technique

En 1991 la ARU, estableci6 la evaluaci6n genetica d
1200 toros, raza Rolando a traves de los registro
productivos de 18.399 hijas, con el objetivo de establecer un
ranking de reproductores (Rev. ARU, 1993). Estos registros
basados en las diferencias esperadas en la progenie (DEP)
aun no contemplan el elemento proteina en leche.

Dentro de las proteinas lacteas, e180% son caseinas y el
20% restante, aparece como albuminas y globulinas ericas
(Jennes, 1984). Entre las caseinas, base de la fabricaci6n
quesera, existen variaciones alelicas (Aschaffenburg and
Drewry, 1955; Thompson, et al. 1962' eelin 1964) asi
como evidencias de que determinadas variantes alelicas
inciden en el proceso tecnol6gico y en el valor biol6gico de
los subproductos lacteos obtenidos (Schaar, 1984' chaar
et al. 1985). La variante alelica B de Kappa-caseina (Cas
K), se asocia a un incremento en el r ndimiento de alguno
tipos de quesos y a un aumento del valor alimenticio del
derivado lacteo (Mariani, et a1. 1976; Morini et a1. 1979).
Las leches de animales con genotipo BB tienen mayor tenor
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de caseinas totales y mas cantidad de
Cas-K por volumen de leche (Lin, al.
1986; Ny Kwai Hong, and Monarder,
1990; Vanderberg, et al. 1990).

Con tecnicas moleculares como la
amplificacion de AD in vitro
«Polimerase Chain Reaction»
(PCR)(Mullis, and Falloona 1987),se
buscan marcadores genotipicos a nivel
de AD ,pudiendose identificar rapi
damente diferentes formas alelicas
asociadas a caracteres de interes
productivo (Perseu, et al. 1991;
Medrano, and Cordova 1990;
Hirigoyen, y col. 1991; Azambuja et
al. 1993).

Entre los caracteres hlcteos se
puede con esta herramienta seleccio
nar en forma precisa y temprana toros
dadores de semen y hembras por su
genotipo proteico. (Hirigoyen y col.
1992).

Dado que el elemento proteina en
leche, y en especial las caseinas, cobran
cada vez mas significado nutriclonal y
comercial, los autores nos planteamos
en el presente trabajo : 1) determLinar la
presencia de alelos del gen de Cas-Ken
ganado lechero de las razas NU y HU
utilizando PCR; y 2) rastrear las
frecuencias alelicas y genotipicas en las
dos poblaciones de bovinos estudj adas y
companindolas entre sf.

MATERIALES Y METODOS

OBTENCIO DE MUESTRAS

Se trabaj6 con 74 bovinos NU,
provenientes de cabanas mejoradoras,
y 41 bovinos HU perteneciente:s a 5
establecimientos productores de ]eche.

La poblaci6n seleccionada de
bovinos fue de ambos sexos (76
machos y 39 hembras) de dift:rente
rango etario (de 1 a 5 enos),
provenientes de 11 establecimientos
ganaderos de diferentes zonas del
Uruguay.

A todos ellos se les extrajo 20
mililitros (ml) de sangre entera por

funci6n de la vena yugular, con una
jeringa desechable de 20 ml que
contenia 1,5 mg de EDTA-Na/mI de
sangre. Las muestras colectadas fue
ron transportadas al laboratorio y
conservadas a 4°C hasta su procesa
Iniento.

EXTRACCION DE AD Y
AMPLIFICACIO 1 VITRO (PCR)

La extracci6n del ADN se realiz6
de celulas nucleadas contenidas en la
sangre obtenida, siguiendo el metodo
de Davis et. al. 1988.

Luego de obtenido y resuspendido
cada ADN en 1ml de Tris-EDTA (TE)
(10 miliMolar (mM) Tris-CI, pH: 8.0,
1mM EDTA), se midi6 concentraci6n
con un espectofotometro, DMS 200
VARIAN.

Para la tecnica de PCR se utilizaron
primers del gen de Cas-K, descritos
por Medrano and Cordova 1990 y
sintetizados por Oper6n Technologies
Inc..

Estos dos oligon cle6tidos, que
flanquean un fragmento de 350 pares
de bases (pb), incluyen 201 pb del
ex6n IV y 149 pb del intr6n IV del gen.

La reacci6n se efec 0 en tubos de
microcentrifuga de polipropileno con
teniendo cada uno: 10 ul del tampon
de PCR lOX, (50 mM KCl, 10 mM
Tris, pH: 8.4), 1.5 mM
Mg~l(GeneAmp Perkin Elmer), 0.4
microgramo/microlitro (ug/ul) de AI
bumina serica bovina (BSA, Gibco
BRL), 200 uM de cada dNTPs (dATP,
dCTP, dTTP y dGTP), 200
nanoMolar(nM) de cada
oligonucle6tido, 2,5 Unidades de
Enzima Amplitaq ADN-Polimerasa
(Perkin-Elmer, Cetus), 100
nanogramo(ng) de ADN correspon
dientes a cada animal y H

2
0 esteril

hasta un volumen final de 100 ul.
Las muestras s amplificaron en un

ciclador t~rmoregulable marca
Biometra, modelo Trioblock, siguien
do el siguiente perfil termal: 1 cicIo de

94°/2 min., 35 ciclos de 94°/45 seg.,
55°/1 min., 72°/75 seg. y un ultimo
cicIo de extensi6n de 72°/ 300 seg..

Para evidenciar los diferentes
alelos 20 ul del producto de amplifica
cion se digirio con 30 Unidades (U) de
endonucleasa de restriccion Hinfl
(Gibco BRL) en 3 ul de tamp6n 2 lOX
(50 mM Tris (Ph:8.0), 10 mM MgCl

2
,

50 mM NaCI) (Gibco BRL) e incubo
por 120 min. a 37°C.

Los fragmentos obtenidos en la
digestion se resolvieron en un gel de
agarosa al 3% en una corrida
electroforetica horizontal submarina
con tampon Tris-acetato (TAE)
0.004M, pH= 8, 1 mM EDTA, durante
120 min., con un voltaje de 2.5V/cm de
distancia entre los electrodos, utilizan
do una fuente de poder de 230 V, 0.7
Amp y 50/60 Hz., marca Polisistem.

El ADN se visualizo por tinci6n del
gel con una soIucion de Bromuro de
Etidio (EtBr - Sigma Chern. Company)
0.5 mg/mi durante 15 min., y posterior
observaci6n bajo luz ultravioleta en un
transiluminador con himpara de 312
run, (marca Bioblock Scientific).

ANALISIS ESTADISTICO

Para procesar las frecuencias
alelicas y genotipicas correspondien
tes a las dos razas HU y NU se aplico
el test de diferencia de proporciones,
Wayne, W.D. (1985). Se trabajo con
un nivel de significaci6n p= < 0.05.

RESULTADOS

Los productos de amplificaci6n de
los genomas de los animales analiza
dos mostraron pesos moleculares
acordes con los esperados. Luego de la
digesti6n con la enzima de restricci6n
Hinfl, se obtuvieron 2 0 3 fragmentos
segun los genotipos. EI alelo B del gen
origin62 bandas: una de 266 pb, y otra
de 84 pb., en tanto el alelo A mostro



dos bandas: una de 132/134 pb y otra
de 84 pb, (para las condiciones de la
corrida las bandas de 134/132 pb se
visualizaron como una).

El alelo A apareci6 en los 41
animales de la raza HU estudiados.
En 26 de los mismos se constat6 solo
este tipo de banda (Homocigotas
para el alelo A); en cambio en otros
15 animales se advirti6 tambien la
presencia del alelo B junto al A
(Heterocigotas).(Tabla 1).

En los 74 animales de Ia raza NU se
encontr6 mas representado el alelo B
el que apareci6 en 72 animales, de los
cuales 50 resultaron homocigotas para
este alelo. En 24 de los animales se
constat6 tambien el alelo A, resultando
22 heterocigotas y solo 2 homocigotas
para el alelo A.

El an,Uisis de las frecuencias
alelicas para este gene (Cas-K), en las
dos poblaciones de bovinos NU y HU,
di6 valores opuestos para cada alelo
evidenciandose diferencias significati
vas entre ellos (p=<0.05). Estos
cambios evidenciados en las frecuen
cias alelicas entre ambas razas tambien
se traduce en una diferencia entre las
frecuencias genotipicas.

DISCUSION

La utilizaci6n de Ia tecnica de PCR
para identificar alelos de K-Cas en
forma rapida, econ6mica y fiable
(Medrano and Cordoba)(Hirigoyen et
al. 1992) fue extendida sobre este
universo bovino que incluia dos razas
lecheras de bovinos del Uruguay.

E1 proceso desde la extracci6n de
sangre hasta la tipificaci6n alelica para
los bovinos de cualquier sexo y edad
insumi6 muy pocas horas.

La caracterizaci6n alelica fue
posible en todos los casos en forma
inequivoca, permitiendo determinar su
prevalencia en las dos poblaciones
estudiadas.

En las hembras bovinas la caracte
rizaci6n genotipica se realiz6 fuera del

periodo de lactaci6n y a diferentes
edades; Con los machos tambien fue
posible efectuar directamente el
genotipado.

Los valores de frecuencia alelica
y genotipica encontradas en el
ganado HU es semejante a reportes
-de otros autores para la raza
Holstein en otras latitudes(Tabla 2).

En el NU los valores de frecuencia
alelica y genotipica de la poblaci6n
evaluada tambien resultaron similares
a los reportados por Grosclaude, Ycol.
(1988).

Del analisis de frecuencia alelica
encontrada para este gen en las dos
razas bovinas HU y NU, se observ6
diferencias significativas entre sf
(Tabla 1).

En Uruguay desde 1991 los toros
lecheros se ponderan, con registros
basados en diferencias esperadas en su
progenie (DEP); ·apoyando el metodo
«modelo animal» en variables unicas,
producciones multiples de cada ani
mal, efectos fijos, heredabilidad y
repetibilidad. Pero a pesar de esta
rigurosa evaluaci6n aun el elemento
proteina no ha sido calificado.

Pensamos que la posibilidad de
determinar la presencia de ciertas
proteinas deberia ser explotada, y
como 10 demuestra este trabajo, esta
metodologia, complementaria la eva
luaci6n genetica de los bovinos
lecheros.

Debido a que cada bovino en el
caso del gen de K-Cas, hereda de su
progenitor en forma mendeliana sim
ple un alelo A 0 B, originando
genotipos homocigotas AA y BB, asi
como heterocigotas AB, el metodo de
PCR permite una selecci6n directa de
los reproductores en corto tiempo.

CONCLUSIONES

Dado la importancia desde el
punto de vista econ6mico y producti
VO, que tiene el mejorar en calidad la
leche y sus componentes creemos que
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la caracterizaci6n de proteinas y en
especial la Cas-K, con implicancias
tecnol6gicas en la producci6n quesera
(Mariani et al 1976; Morini et al.
1979), debe ser tenida en cuenta en
futuros programas de selecci6n.

Creemos que el metodo de caracteri
zaci6n utilizado en este trabaj0 en las
dos poblaciones de bovinos estudiadas,
puede ser un complemento en los
programas de evaluaci6n genetica como
los llevados a cabo en nuestro pais. Los
resultados obtenidos hacen posible la
extensi6n de la selecci6n a otros
marcadores de interes productivo.

Los parametros de selecci6n
llevados a cabo en Uruguay desde
principio de siglo con la raza HU han
tendido a ser los mismos que
predominaron en el resto del mundo 10
cual se traduce en las semejanzas
encontradas entre valores de frecuen
cia alelica y genotipica del ganado HU
con los reportes de otros autores.

Sf pensamos que nuestro pais no ha
sido ajeno al proceso de
«Holsteinizaci6n» mencionado por
Cunningham (1981), muy probable
mente, las frecuencias del resto de las
proteinas lacteas del HU, tambien sean
semejantes a las ob ervadas en la
poblaci6n Holstein del resto del
rnundo
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TABLA 1: Frecuel1 cias alelicas y genotipicas del Locus Kappa Caseina.

RAZA GENOTIPOS ECUENCIA GENOTIPOS
No. animales ALELICA

NU AA= 2 A= .176 AA= 2.7
AB=22 = .824 AB= 29.7
BB= 50 BB= 67.5

RU AA=26 A=.817 AA= 63.4
AB=15 B= .183 AB= 36.6
BB= 00 BB= 00.0

NU= NORMANDO U'RUGUAYO
HU= ROLANDO URUGUAYO

TABLA 2: Comparaci6n de frecuencias alelicas del gene Kappa caseina en ganado Rolando.

I ALELOS FRECUENCIA

-J,: ** *** #- ## ###
A .767 .89 .84 .80 .87 .817
B .233 .11 .155 .20 .13 .183

*
**

- Tejedor, T. y col. 1987.
Medrano, J. F. y col. 1990.

*** - Bovenhuis, H. col. 1990.
# - Pinder, . J. y col. 1990.

## - Zadworny, D. y col. 1990.
### - Hirigoyen, D. y col.
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ANALISIS Y OPTIMIZACIO ECONOMICA DE
UN SISTEMA OVINO LECHERO EN URUGUAY

Barbato, G. (1) y Kremer,R. (1)

RESUME

Se realiza un estudio econamico de un tambo ovino en
Uruguay teniendo en cuenta las variables produccion de
Leche por lactancia y numero de animales en ordene por
ano. Se calculan los ingresos brutos, el resultado operativo
total y par hectarea y La rentabilidad. La importancia de La
leche en el total de los ingresos varia entre 32 y 65% segun
el nivel de productividad (50 y 200 litros par oveja). Can
producciones por animal bajas (50 It/oveja en ordene/
lactancia), el resultado operativo es cercano a cero can
menos de 150 ovejas en ordeiie. Los mayores cambios en eL
resultado operativo y la rentabilidad ocurren can La mejora
en La produccion de Leche par oveja mas que con el aumento
del numero de ovejas en ordeiie.

Palabras Clave: Lecheria, Ovino, Economia.

INTRODUCCION

Dentro de la producci6n ovinaen el Uruguay, la lana, fue
con iderada iempre como el rubro principal adema de la
carne y la pieles. Ape ar del conocimiento de que en paf e
de otro continentes la oveja era explotada preferentemente
por la leche, no entraba dentro de las posibilidades reales de
que en Uruguay pudiera ser explotada tambien con este
objetivo. Sin embargo desde el ano 1987, a partir de la cn is
en 10 precio de la lana, aparece e ta realidad que busca
ubicar e como una nueva alternativa agroindu trial (8).

(l) DDMMW. MS '. Depto.Ovinos,Lanas y Caprinos.Facultad de
Veterinaria

SUMMARY

It's realizing an economic research ofa sheep farm in
Uruguay considering the variable production of milk for
lactation and number of animals in milk for year. It's
calculated the brute entrance. The total operative result
andfor hectare and the profitability. The importance ofthe
milk in the total of the entrances changed between 32 and
65% depending of the production level (50 y 200 l. fer
sheep).

With low productions for animal (50lt/sheep in milk!
lactation), the operative result and the profitability occures
with the improvement in the production of mik for sheep
more ham with the increase of sheeps in milk.

Key Words: Dairy, Sheep, Economy

Debido a que el Corriedale repre enta el 70% del
stock ovino nacional es que los primero ensayo de ordefie
se realizaron en e ta raza (5). Lo primero re ultado en
Uruguay fueron obtenidos por Le cano en 1991 (7), quien
reporta producciones promedio de 0.96 kg por oveja en un
perfodo de 103 dfas de ordefie. Kremer y col. 1995 (6)
pre entan producciones de 71 It en lactancia corregida a
100 dfas. En otro paf es ya se ha de crito la utilizaci6n d
raza que habfan ido desarrolladas para la producci6n de
lana y/o carne (4,9).

A partir de la in talaci6n del Tambo ovino en el Campo
Experimental N°l de la Facultad de Veterinaria e
de arrollaron una erie de trabajo entre 10 cuale e
encuentra e] estudio econ6mico de e te i tema de
explotaci6n. E te modulo experimental e el que e utiliza
como ba e para 10 calculo .
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Las fuentes de ingreso consideradas son lana, came
(corderos, ovejas y borregas de refugo) y leche.

Para el calculo de los ingresos brutos, del resultado
operativo global y por hectarea y la rentabilidad se
utilizaron los siguientes indicadores econ6micos:

Precio It de leche U$ 0.40
Precio kg cordero de pradera U$ 0.70
Precio kg came refugo U$ 0.45
Precio kg came borrega refugo .. U$ 0.50
Precio kg lana ve1l6n oveja U$ 2.80
Precio kg lana vell6n borrega U$ 2.50
Precio kg lana cordero U$ 1.70
Precio kg barriga U$ 0.85
Implantaci6n pradera U$ 175/ha
Sanidad (dosificaciones y vacunas) U$ 2/oveja
Raci6n (0.15 kg/oveja en ordefie/dias de ordefie)
U$ 0. 18/ov.

squila por ovino U$ 0.90
Impuestos U$ 15lha
Antiseptico (para ordefie) U$ 1.5/oy.
Desinfectante (para ordefie) U$ 133/1act
Mano de obra anual (ordefiador) U$ 3000

Comunicac

EI presente trabajo tiene como objetivo realizar un
estudio economico de un sistema ovino lechero instalado,
con mana de obra fanliliar, en el qu~ para optimizar los
indices economicos se varian el numero de ovejas en ordefie
y distintos niveles de producci6n de leche por lactancia.

MATE IALES Y MJ8:TODOS

Considerando que Ia mana de obra y la capacidad de
ordefte son algunos de los aspectos limitantes del tambo de
ovejas, se realizan calculos economicos considerando que se
ordeftan simultaneamente 100, 150, 200, 250, 300, 350 0

400 ovejas. Este rango de ovejas en ordefie se realiza con 3
a 6 6rganos por un solo ordefiador. Este sistema se considera
totalmente autosuficiente 0 sea que las ovejas que se
ordefian provienen de una majada que se autoabastece, no
siendo necesario la c0111pra de reemplazos.

Como sistema productivo, se plantea que la encarnerada
se realiza en marzo y el ordefie de setiembre a diciembre. e
tom6 en cuenta un periodo de 4 meses de ordefte ya que en
estudios anteriores (6) se observo que a partir de 120 dias de
ordefie Ia produccion pl omedio diaria descendia a 400

La alimentacion, con pastoreo rotativo, de todos los
animales se realiza sobre praderas que se renuevan a un
ritmo de 25 % por afio y que promedialmente producen 5
toneladas de materia secalhalafio. Para calcular eI numero de
hectareas de los predios para sostener la producci6n, a la
cantidad de hectareas dt~ praderas se Ie SUlnaron 2 hectareas
mas para camineria y construcciones. Asi mismo se
introdujo la variable producci6n de Ieche por oveja en
ordefie y por lactancia, de 50, 75, 100, 125, 150, 175, y 200
litros.

Peso vell6n/borrega .
Peso barriga/borrega .
Peso lana cordero .
Requerirnientos anuales de Materia seca (kg) (1):
Ovejas en ordene .
Ovejas falladas .
Borregas .
Corderos hasta destete .
Carneros .
Utilizacion de forraje ..

3.1 kg
0.4 kg
0.7 kg

590
364
364
100
470

70%

Los coeficientes t~~cnicos provienen de la unid d
experimental los cuales fueron ya reportados (5,6):

Edad de encamerada por primera vez 2D
Seftalada 80 %
Ovejas en ordefie/ovejas encarneradas 70 %
Descartes durante el ord fie. 10 %
Refugo por edad (despues de la encarnerada) 16 %
Producci6n de leche por lactancia 50 a 200 It
Peso de la oveja al refugo .. 45 kg
Peso del cordero al destete 10 kg
Peso del cordero a la venta 25 kg
Peso borrega refugo 30 kg
Peso ve1l6n1oveja 4 kg
Peso barriga/oveja 0.5 k

Los ingresos brutos son aquellos generados por la venta
de leche, lana y came de las distintas categorias. Para los
insumos se calculan los gastos variables (pradera sanidad
e quila, raci6n) y los fijos (mano de obra, desinfectantes,
impuestos). En el costa de la renovaci6n de praderas (25%
del campo/afio) se incluye la contrataci6n de maquinaria y el
fertilizante, semilla y combustible. El resultado operativo
surge de la diferencia entre estos dos calculos.

Para el calculo del resultado de gesti6n se asign6 una
depreciaci6n de 220 d61ares por afio para la ffiaquina de
ordefiar (costo inicial de 3000 d61ares) en un periodo de 10
afios y con un precio residual de 800 d61ares.



En este estudio no se realizan
calculos de inversi6n para la instala
ci6n del tambo, los cuales han sido
realizados por otros autores (2).

No se consideraron gastos fman
cieros ya que el productor no utilizaria
prestamos.

Para la estimaci6n del ingreso de
capital (ingreso neto menos la mana de
obra familiar) se asign6 3000 d6lares
de mana de obra ya que en los costas
fijos se consideraron 3000 d61ares
para el ordefiador (total 6000 d6Iares).

. Para el calculo de la rentabilidad
(ingreso de capital/capital invertido)
se tom6 en cuenta en el capital
invertido semoviente el costa de cada
oveja a 20 d6lares y en capital fijo el
precio de la tierra mas mejoras se
estipul6 en 600 d6lares la hectarea.

Se calcu16 el costa extra de
producci6n dellitro de leche teniendo
en cuenta los inSUlTIOS que afectan esta
actividad (detergente, antiseptico, ra
ci6n y mana de obra).

Los calculos se orgaIiizan en
planilla electr6nica y los resultados
surgen a partir de operaciones aritme
ticas de uso corntin en contabilidad.

RESULTADOS Y DISCUSION

Al aplicar los indices productivos,
surge que un tambo en e1 que se
ordefian 100 ovej as, se encarneraron
154, se senalaron 123 corderos y se
descartaron 11 ovejas, el total de
ovinos maximos en el afio era de 213,
correspondiente a 42 Unidades Gana
deras. Los animales necesitaron 3 1 ha
de praderas para curnplir con todo el
cicIo. En el Cuadro 1 se presentan, de
acuerdo al numero de ovejas en
orde N e, el total de ovinos y los gastos
de producci6n.

En la figura 1 se observa la
contribuci6n porcentual de la leche lana
y came en los ingresos totales del tarnbo
tomando en consideraci6n 4 niveles de
producci6n de leche por ano (50, 100,
150 y 200 litros por oveja). La
importancia de la leche en el total de los
ingresos varia entre 32.5,49, 59y65.9%
seglin el niv~ de productividad.

Cuando las producciones de leche
son de 50 It!oveja, la fuente de ingresos
se divide en tercios para leche, lana y
came. En producciones de 100 It, la
leche representa el 50 % de los
ingresos totales, a producciones atin
mayores hay un predominio cada vez
mayor de este rubro sobre los otros.

E1 resultado operativo por hectarea
vari6 de acuerdo al numero de ovejas
que se ordefia y a la producci6n de
leche por animal (figura 2). Con
producciones por animal bajas (50 It!
oveja en ordene/lactancia), el resulta
do operativo es cercano a cero con
menos de 150 ovejas en ordene. Esto
se debe a que el mayor costo de la
empresa es la mana de obra. A partir de
150 ovejas en ordefie, el resultado
operativo aumenta con el numero de
ovejas, va de 8 d61ares/ha hasta 89 con
400 ovejas en ordene. Sin embargo los
mayores cambios ocurren con la
mejora en la producci6n de leche por
oveja, con 100 ovejas en ordefie, el
resultado operativo es de 8 d61ares con
50 It/oveja, pasa a 39 con 75 It/oveja,
71 con 100 It!oveja, 102 con 125 It,
133 con 150 It, 165 con 175 It y 196
d6lares por ha con lactancias de 200 it.
Estos aumentos son mucho mayores
que mediante el aumento del nfunero
de ovejas en ordene.

El maxlID0 resu1tado operativo
total (en miles de d6lares) posib1e de
10grar con producciones por oveja de
50 litros se alcanza en predios de 118
hectareas (Figura 3). Este resultado es

Comunicaci6n corta

el mismo que se 10gra en predio de 74
hectareas con producciones de 100
litros por oveja, 0 similar ~110gradoen

.45 hectareas con ovejas que producen
150 litros por lactancia 0 31 cuando las
producciones llegan a 200 litros.

La rentabilidad hallada fue negati
va con producciones bajas y poco
nUmero de ovejas ordefiadas (figura
4), estos resultados concuerdan con los

. reportados por Ganzabal (3), y
comienza a ser positiva con 50 litros
por lactancia y mas de 200 ovejas en
ordene. En predios de 3 1 hectareas y
producciones de 150 litros por oveja la
rentabilidad es aproximadamente 5%,
similar a la hallada por Bassewitz (2).

El costa extra de producci6n del
litro de leche vari6 entre U$S 0.71 Y
U$S 0.04 segun la productividad y el
nfunero de ovejas en ordefie (Cuadro
2). Considerando producciones de 75
Its por oveja y 300 animales en ordefie
el costa de producci6n es un 500/0 del
precio de la leche.

CONCLUSIONES

Se puede concluir de acuerdo a este
estudio, que productores con predios
de 50 0 menos hectareas que contratan
mana de obra y con producciones
bajas el resultado operativo es negati
yo. Se considera que para ser rentable
el productor deberfa contar con un
minima de 150 ovejas en ordene y
producciones de mas de 75 litros.
Estas producciones se han logrado con
ovejas de la raza Corriedale en
Uruguay (2, 6).

Los mayores cambios en el
resultado operativo y la rentabilidad
ocurren con la mejora en la producci6n
de leche por oveja mas que con el
aumento del numero en ordene'"
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Cuadro 1: Numero de animales en ordefie y gastos anuales de roduccion. BIBLIOGRAFIA

OVEJA ORDENADAS 100 150 200 250 300 350 400 I. A.R. . The nutrient requirement· of ruminan'
Ovejas de descart 11 17 22 28 33 39 44 livestock.

Corderos senalados 123 185 246 308 370 431 493 ommonwea/th A ricullural Bureau. Hngland.

Ovejas encarn rad. 154 231 308 385 462 539 616 351 p. /9 O.

R fugo d ovejas 25 37 49 62 74 86 99
2. Bassewit, H. Persp ~cfivas economicas de la

Borregas DL-2D 55 83 III 13 166 194 222 produccion de
Corderas DL 55 83 111 139 166 194 222 leche y de queso arlesanal de oveja en Uruguay.
Corderos D 55 83 111 139 166 194 222 Leche vina
Camero 2% 3 5 6 8 9 11 12 aprina. Una nueva alfernativa a roindu. ·trial.
Total de ovinos 213 319 425 531 638 744 850 1-11-/56.

del pr dio 1990.

has de pradera 31 45 60 74 89 103 118
para soportar el 3. Ganzabal, A. Produccion de leche ovina. III

Material enetico. Reunion de di ul aeion. IN/A.
sistema productivo Las Brujas. et.1993.

INSUMOS (U$S) -I. eenty, K. . Machine milking pefjormance of
GASTOS VARIABLE Dorset ewes. 3rd
Praderas 1265 1897 2529 3161 3794 4426 5058 International ymposlUm on Machine milking of

Sanidad 425 638 850 1063 1275 1488 1700 mall

Esquila 191 287 383 478 574 669 765 Ruminants. AI hero, ardinia. 1-9. May 22-26.

Anti eptico 150 225 300 375 450 525 600 197 .

Raci6n 270 405 540 675 810 945 1080 5. Kremer, R.; Larl'osa,.J.R.: Perdigon, F.; Ro 'es,
GA TOS FIJOS L.; Rista,L.&
Manod obra 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Fernandez, J. b 'ervations on orriedale as a
Desinf y det rg. 133 133 133 133 133 133 133 dail' sh ~ep in
Impu tos 464 680 897 1114 1331 1547 1764 Uruguay. heep Dairy News. 2: 22-2-1. /993.

6. Kremer, R.; Roses, ;Rista,L.; Barbato, .,

Cuadro 2: Costo extra de produccion del litro de leche (U$S).
Perdigon, F;
Herrera, V. Machine milk yield and composition
ofn'on-dairy
CorriedaLe sheep in Uruguay. mall Ruminant

NUMEROD OV J S NORD NE Research. 1995.
(en prensa).

100 150 200 250 300 350 400 7. Lescano, H. Eva/uaci6n del potencial produclivo
de I~che de

PRODUCCION seis rupos de ovejas de difer ~ntes razas. Escu rJ/a

ovejallactancia Agraria

(Its)
de Durazno. 1-26. Abril 1991.

50 0.71 .0.50 0.40 0.33 0.29 0.26 0.24 Mackinnon, J. E. l:-xperiencla sobre ordene d~

75 0.47 0.33 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16 ovejas en
100 0.36 0.25 0.20 0.17 0.15 0.13 0.12 Uruguay. Leche Ovina y aprina. Una nueva
150 0.24 0.17 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 alternaliva

200 0.18 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 agroindu trial. 20-2 . 1990.
9. akul,H. & Boyland: W.J. Lactation curves for

several U. .
sheep breed,;. Anim.Prod. 5-1: 229-233. 1992.
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Comunicacion corta

100

90

80

70
t: 60
(/)

a
50(f)

wa: 40<!J
~

30·

20

10

0
50 100 150 200

L1TROS LECHE/LACTANCIA

LECHE~ LANA 0 CARN~_.J

..~....-.-.
.-

------_._.__••_ ........-._._.. j

- j5°1 ~......-- !

//// ---.,..---- .,. ---,-J
0100'-"" 150 200···..·······_·250 300 350 400

N° OVEJAS EN OROENE

Fig. 1 Contribucci6n de los ingresos anuales en el predio . Fig. 2 Resultado operativo (U$S/HA)

O...l--.......---.---.....--_...------r---..-----.----J

~ ~------~.
/" ..---' -

/ ..~ ~-
/ .. /,".J ___

// -------- ------
~~--.L-,.,...,,-~=-------_ --.- --..---

,//

//.,/

.....---------_ _---_ ..-.-----

-20

40

30

~ 20
0
~
Q
:J 10
CO«
I-z
W °a:

-10

11810360 74 89
N° HECTAREAS

45

.:...

31

35

(j)
30

~

2
250

>

~ _ 20
w en

<Dc..
~0

0 15
0

~
10...J

:J
(/)
Wa: 5

--- 50 Its/ov. --,..-' 100 Its/ov. -e- 150 Its/ov. -..- 200 Its/av. 50 Its/av. -.,.,;.- 100 Its/av.~ 150 Its/av. 200Its/av.

Fig. 3 Resultado operativo (U$S) Fig. 4 Resultado (%)

Vol. 32 N° 130 Abril/Junio de 1996



Pequeiios Ani

OPOIIOL - UN NUEVO ANESTESICO
A ES E,SIOLOGIA VETE ARIA,
CO S DERACIONES FA ACOLOG CAS,
CLI Cl S Y POSOLOG CAS

BIMONTE, D. (1)

Propofol s un ane te ico fijo gen ral d acci6n brev
induccion nipida. En el pais ya hay una exp riencia no menor a los
iete afios indo utilizado n div r 0 proc dimi nto

aneste io16gicos incluyendo 10: ginecologico y obst'trico n
res humano .

A nivel v terinario y iempre dentro d 1 pai no e ha
registrado mpleo tanto al niv 1 docum ntal como d la
informacion e traida mediante ~ntrevi ta .

Paralelarnente hay p ri ncia en medicina vet rinaria n
una antigtiedad d apro imadament di z anos a niv I
internacional habiendo e utilizado en canino ft linos equino
bovinos, ovinos, suinos y primat . (I)

Propofol e una droga s dativa hipn6tic on propi dad
clfnica imilare a 10 tiobarbiturato. i bi n no ta
definitivamente aclarado su mecanismo de acci6n la di minu i' n
de las concentraciones luego de., la admini traci6n tanto en bolo
como en in usi6n de mantenirni nto puede e plicar , n r
humanos por un modelo abiert tricompartim ntal n el cual hay
una prim ra fase de distribuci6n muy rapida (vid m dia 2-4 min)
una rapida liminaci6n (vida m dia 30-60 min) y una fas fin 1
rna I nta repr ntati ad la r distribuci6n d la d ga d d I
t j ido e ca am nt p rfundido~'. (18)

C RACTE I T CAS QU M AS Y DE
PRESENTAC 0 DE LA SOLVC 0

Propofol (2 6 dii opropylph nol) es lev mente olubl n
agua siendo comercializado en una emulsi6n compu ta por la
droga mas la adici6n de aceit de oya glic rol lecitina e
hidro ido d odio para aju tar I pH.

(/) DMTV - Ctifedra de Tecnica Operatoria Facultad de Veterinaria
62-64-18, Int. 215

COCINETICA

a armacocinetica de este an te ico pu de s r plicada en el
perro por un modelo de do comportami ntos abierto n 10
cuale hay do funciones exp n nci les: p r un lado una rapida
di tribu i6n d de el plasma debido principalment a u
propi dade lipofilicas por las qu ti n una amplia afinidad n el
t j ido nervio 0 central. La duraci6n corta d u fecto se d b a la
distribuci6n de de el cerebro h cia otros tejido y una eliminaci6n
ficiente de de el plasma por m tabolismo. ste metabolismo

por conjugaci6n y los metabolitos lu go e e cretan por orinay por
bili.
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cardiaca. £1 nivel de hipotensi6n es
equival nte al producido por el tiop ntal y
el mismo es transitorio debido a la corta
duraci6n de 10 efecto del propofo!. (5 9)
D bido a su composici6n quimica al s run
compu sto fenolico, puede provocar un
dana 0 idativo en 10 ritrocitos tI lino i
es utilizado repetidam nte por vario dia
pudi ndo ormar cu rpos d Heinz y
pro ocar epi odio d anor ia y diarr a.
3) Contrarr ta la va oconstricci6n pro

vocada por la m d tomidina. (13)

En el aparato r spiratorio puede
presentarse cortos perfodos de apnea. Una
leve hipercapnia y acidosis respiratoria
puede presentar e no siendo severa aun en
p rros sin apoyo ventilatorio xt rno. (10
11 )

obre el ist rna urinario s d b tener
pr nte qu la via d eliminaci6n d los
m tabolitos d I propofol e . por rinon.
Aparentemente la insuficiencia renal no
afeetaria en gran medida la farmaeocinetica
y la respuesta clinica de esta droga.

En consideracion s obstetrica se han
ncontrado concentracione tI tal s de

humanos mas bajas que en la mujer
ce areada. Los datos preliminares en
perro parecen t n r i.dentico re uItados
e perando e un pa aj por higado 10 que
umado a qu los fetos caninos tien n una

buena conjugaci6n por aetividad
enzimatica. (6)

n el sistema digestivo produce una
di minuci6n d la presi6n gastriea,

ofagiea y die finter cardial en perros y
n gatos. (4, 14)

UTILIZACION EN LA
ANESTESIA ·CLI CA

Esta droga permite la aplicaci6n a
trav's de una inyecci6n simple en bolo
para la inducci6n de la aneste ia s guida
e ta de la intubaci6n endotraqueal y la
anestesia inhalatoria. (15) La do ificaci6n
disminuye si se ha administrado previa
ment algun agente preanestesieo pudien
do tomarse como referencia 10 valores
promedio de 5 17 1,40 mg/kg para la
inducci6n y 0 42 0 36 mg/kg/min para la
infusion d mantenimiento.

Lo intervale ntr las do i pu d n variar
en 10 diferent s animale pero est intervalo es
generalmente de 2 a 10 minuto dependiente
del procedimi nto aneste ico. Si bien s ha
utilizado de practicamente la totalidad de las
e pecies domesticas y algunas silvestres seglin
la bibliografia consultada, su uso estaria
limitado a la anestesia de las pequefias especies
debido a u costo. (1)

Respecto a su propiedad seta droga

pued d cirs d que su efecto principal es
hipnotico y dativo con poca actividad
analgesica 10 cual r quiere se 1 asocie con
opiaceos 0 agentes moduladores
neurovegetativo buscando balancear la
anestesia. (7)

PRECAUCIONES

En virtud d u formulaei6n la eual se
halJa compu ta por glicerol fo fatido d
huevo hidro ido d odio aceite d soja y
agua y a qu carece de pre ervativo
antibaet riano ha qu dicha emulsi6n
sea facilmente colonizada y con tituya
n un excelent m dio de cultivo. En un

estudio relacionando el uso d I Propofol
con la infeccion po quirurgiea causada por
Staphylococcu aureus, Moraxella
osloensis y andida albicans se obs rv6
qu la ernul i6n mantenia Icrecimiento de
10 germ n ant citado in vitro, para 10
cual e recomienda tr mar la medidas
asepticas n la preparaci6n y en la
administraci6n como aiel u 0 inmediato
(d S'cartando remanente ) d la soluci6n
preparada (2, 12).

CONCLUSION S

Propofol ti n como ventajas r nt a
los ag nte barbiturico d acci6n ultracorta,
la de un periodo d r cuperaci6n corto con
efl ctos acumulativo minimo efectos
fi iologicos mas leves y un bajo nivel en
tI to . Como contrapartida de stos su
costo un lemento limitativo en la
cirugia corrientemente practicada en
p qu fios animales n el pai
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Entrevista

Nos reunimos con el

Dr. Arnalda Echavarren gerente del
laboratorio Revan.

_II_ ~Como nace Revany
cuales son sus
productos?

En 1983 se iniciaron las actividades
con la linea de Rodentiha ( l\rgentina).
Problema de abast cimi nto llevaron a
crear una linea nacional casj paralela y
a fines de 1984 salieron al lTlercado los
dos primeros productos marca Revan,
Revamisol ( levamisol al 10%) y
Revaciclina ( aTC al 5%).

Mediante copias, adaptacione yerea
ciones se fue ampliando la linea ha ta
comprender hoy mas de 30 producto
en su mayoria antiparasitarios internos
para grandes anima]es, antibi6ticos y pro
ductos varios para pequeno..: animales.
Los exponentes mas recientl.-s son do
mezclas antiparasitarias en su momento
bastante novedosas, R. vanmi
(levamisol + closantel ) y Closiver
(ivermectina + closantel) d arrolladas
en e11aboratorio.

Continuando 1a politica de incorpo-

rar nuevos productos en forma mas 0 me
nos perman nte, ten mos dos
antiparasitarios n tramite d regi tro y
otros tres n tudio eso tambien como
forma d obr vivir n un m dio cada v z
mas dificil.

Al comi nzo d la laboraei6n nacional
se trabaj6 mediante fac6n 0 tercerizaci6n,
mas adelante se habilit6 una pequena plan
ta de inyectables que funcion6 hasta fines
de 1996. En 1997 se volvera al si tema ini
cial con aquellos productos que sobrevi
v'¥l ala reestructura n proc so.

Durante el de arroIlo d la lin a Revan
e hicieron prien i de importaci6n y

venta de produ to terminados Avitec (Fran
cia ), Labiana ( Espana) y Livas L it (Bra
sil) que no logramo incorp rar en forma
permanent a] funcionamiento de la empre
sa. A Lo largo d to ano tambi n s bus
caron distintas formas de distribuci6n de los
produeto tanto nacionale c mo importa
dos, tratando d adaptar la empresa al mer
cado 1qu gen raIment r ult6 mas dina
mico que nue tras decision s.

1~~~lll{~~~!I~ ~Cudl es su vision del mer
cado y que estrategias
estan implementando?

Como con ecuencia de las nuevas re
glam ntacione para la habilitaei6n de la
boratorio y productos de los impu 
tos e istentes y proyeetado e estcln dan
do cambios muy importantes en el equi
librio del mercado Revan s encuentra
en una coyuntura muy especial. Hoy ya
no se tributa por volumen de actividad,
se tributa por exi tiro Los capitales pe
querios no par cen tener cabida en e te
n gocio. Unaempr acomoR vandebe
considerar la validez de u existencia y
la de us productos por 10 m nos en for
ma indep ndi nte.

Estamos intentando la posibilidad de
joint v ntur u otra formas de aso-

ciaci6n y de ampliaci6n d rvieio d
formulaci6n a tercero , como forma d
aum ntar ace 0 a los mercado y di 
minuir la exposici6n directa a tales carn
bios

LABORATORIO

GUArAQUI 3095· MONTEVI EO· URUGUAY· C.P. 11300
TELS.: 78 66 95 · 78 40 23 (FAX)
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DESTETE PRECOZ:
UN NUEVO SISTEMA DE P ODUCCION

Pablo CarrascotJ

En el afio que transcurre seria posible estimar que
alrededor de 50.000 temeros habnin de destetarse
precozmente constituyendo un incremento respecto al ano
1995 de aproximadamente un 500%. Este creeimiento
proyectado en el tiempo hace preveer que para el afio 2000
pnicticamente la totalidad de los vientres del pais senin
manejados con esta tecnica provoeando un dnistico cambio
en el sistema criador del pais, sector al que hasta hace poco,
considerabamos como inamovible.

La capacidad negociadora que ha adquirido el poseedor
de temeros en base a una puerta abierta para la exportaci6n
en pie y a una aplicaci6n de tecnologia superior en materia
forrajera y de manejo, han permitido que el animal de
reposici6n posea en el mercado una estabilidad de precio y
una valorizaci6n en su calidad que otrora Ie era
desconocida, liberando a este eslab6n de la cadena del pago
de las ineficiencias del resto como hasta hace poco ocurria.

Estos cambios en la eria son la punta visible de un
«iceberg» y no se producen aisladamente del resto de las
etapas de la producci6n ganadera. Basta observar la
disminuci6n en la edad de faena del pais en estos ultimos
afios para comprender que las transformaciones que mueven
al sector no ocurren por generaei6n espontanea sino que son
la reacci6n a una serie de estimulos positivos como
negativos. Para entender el avance del destete precoz 0 de
cualquier tecnologfa en la forma avasallante que se procesa
es importante observar la situaci6n del sector ganadero en la
decada que transcurre.

PORLASBUENAS0 PORLASMALAS

Los cambios que se observan pueden interpretarse de
dos formas:
a. Son la respuesta al estimulo positivo que representa un

futuro interesante para Ia ganaderia en la perspectiva del

(I) Ing. Agr. MSC. Confereneia dietada en el6to. Congreso Naeional de
Veterinaria, Montevideo, Uruguay.

MercosUf, el nuevo status sanitario los resultados de la
Ronda Uruguay del GATT, Y otros logros nada
despreciables.

b. Son la respuesta al estimulo negativo de un marco
econ6mico que ya no permite sobrevivir al modelo
ganadero tradicional.

Quien esta en contacto con productores ganaderos
facilme.nte percibe la validez de la segunda opci6n.
PrO'bablemente los produetores ganaderos deberian obser
var la evoluci6n de sus colegas del rubro trigo para tener un
anticipo del futuro inmediato. En 1980 el trigo se manejaba
dentro de un mercado intervenido con precios sosten u otras
politic~s a las que el pais ha sido propenso. Por esa epoea la
media de producci6n de trigo rondaba los 1500 kglha y el
nilmero de productores era abundante. Cuando la eeuaci6n
del negocio comenz6 a atravesar la linea de rentabilidad
.entre el positivo y negativo, las energias del sector se
canalizaron a un reclamo hacia quien hasta ese entonces
habia defmido la ecuaci6n: el estado. La indiferencia frente
al reelamo determin6 la sobrevivencia de un tercio de 10
productores que ala feeha producen cerca de 3000 kglha y
resisten al dfa de hoy los avatares de precios intemaeionales
muchas veces de roina.

EL CAMPO NO ES RENTABLE

Esta manida afirmaci6n ha intensificado su presencia en
el ambiente de empresarios agropecuarios a 10 largo de esta
decada. Esto no es otra cosa que la respuesta a un
agravamiento de los nfuneros de un negocio que
hist6ricamente se ha caracterizado por su baja rentabilidad.
La veracidad de esta queja puede constatarse sobre un
ejemplo real. En los Cuadros 1 y 2 se presenta la situaci6n
fisica y econ6miea de un establecimiento agropecuario de
cicIo completo que por sus earacterfsticas puede
considerarse representativo de una situaci6n nacional
hist6rica. Este productor del departamento de Taeuaremb6,
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Cuadro 02: Situacion economica

Cuadro 01: Indicadores fi~iicos

65 kg/ano

buscarse en la pol itica econ6mica del gobiemo 0 en el marco
que e ta genera (el atraso cambiario deficit fi cal, gasto
publico politica impositiva, tc). 8i omos propensos a
afirmar que «algo van a tener que hacer» es probable que nos
ubiquemos entre los productores que cedenin sus campos a
nuevos empresario. Esto es debido a la esca a
h rramienta con la que cuenta el productor individual para
cambiar el marco. Reducido a un voto cada cinco afios y ala
acci6n grelnial las posibilidades d sobrevivir como
empre a individual hasta conseguir 1objetivo son Ininimas.

La apetencia por nuevas tecnologias sin elnbargo esta
Inostrando que la mayoria de los elnpresarios estan
dispuestos a «rogar a Dio , con el mazo dando» y que han
dirigido su mirada a su propia elnpresa para modificar la
causa mas cercana: la producci6n de su «fabrica de carne».

La situaci6n del resto de la cadena de producci6n
(criador, invernador industria, comercio, consumidor)
puede determinar talnbien mi situaci6n actual. i nuestra
fra preferida e <do qu pasa es qu son una mafia» s
probabl que de no quedarnos en la ofu caci6n busqu mos

tablecer convenios sect riales con la industria buscando
dismi~uir la tajada que no s ajena. E ta acci6n tambien s
erunarca en el alnbito gremial pero tal vez resulte mas viable
en un plazo mediano.

n conclusi6n, el destete precoz 0 cualquiera de las
ofertas teeno16gieas hoy disponibles, presentan un
panorama de adopci6n cierto debido a la necesidad d
sobrevivencia de la empresa. De esta forma se deben
descartar otras interpretaciones err6neas como son una
relaci6n de precios favorable un conocimiento solo
disponible a la fecha, u otras sugerencia que no consiguen
sustentarse en informaci6n objetiva. La conciencia de que
no es pO$ible sobrevivir en el marco actual con una
producci6n de 65 kg de carne por hectarea e plica la
mayorfa de las reacciones que observamos en el sector y en
este marco trataremos el tema.

U$
31
5

36

43
43
8

0.63
0.52

100%

100/ no
150/ano

60
20

4.5 afio

1800 ha

540
1360
1299

0.68

al inicio de su actividad con nuestra consultora (ano 1993) s
encontraba en la media nacional tanto para sus indicadores
fisicos como econ6micos y el resultado de su actividad se
resume en los US$ 8 d61ares por hectarea de ingreso neto.
Este resultado implica que el productor dispone de esta
cantidad para vivir, enfrentar pasivos y hacer la inversiones
necesarias para progresar en el n gocio. facil
comprender que la salida no planificada pero mas frecuent
es la de enfr ntar las obligaciones en b'l;se ala liquidaci6n d
su activo, 10 que conduce a un proceso de Iiquidaci6n y
recambio de elnpresarios agropecuarios. EI nu vo
propietario tal vez no tenga la tradici6n de los actuale p ro
cuenta con la ventaja inalcanzable de no vivir del campo y de
encarar el n gocio con otro sistema de producci6n.

SUPLEME TAC ON ESTRUCTURAL Y COYUNTURAL

DE QUIEN ES LA CULF'A?

Es importante que cada empresario tenga clara su
posici6n frente a] origen de sus males. Es probable qu su
reacci6n sea el producto de su diagn6stico y en
consecuencia estara tomando medidas acordes para
procesar un cambio. Estas medidas a su vez solucionaran
suproblema con mayor 0 menor efectividad.

Una primera raz6n· Pi a la situaci6n actua) puede

EI destete precoz es una forma mas de incluir la
suplementaci6n en los establecimientos ganad ros. Por esta
raz6n es importante establecer que tipo de suplementaci6n
constituye dentro de las altemativas que tiene una empresa
para ineluir concentrados.

En el cuadro 3 se clasifica en nuestra experiencia la
suplementaci6n con concentrados en estruetural y coyunturaI.
El criterio pa'ra diferenciarlo es que suplementaci6n
estructural es toda aquella que se realiza como Ia unica manera
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Cuadro 0 3 : Tipos de suplementaci6n
Destete precoz Sobrevivencia

de lograr un objetivo productivo. Son requerimientos
nutric·onales que el forraje no puede cumplir.

La suplementaci6n coyuntural en cambio consiste en el
suministro de concentrados como una altemativa para
lograr un objetivo. Muchas de estas, son soluciones
rentables de problemas que no se deberian tener en un
sistema de produccion con su alirnentacion planificada
tecnicamente.

tipo de objetivo planteado. Esta 16gica nutricional es la ba
de la 16gica economica de la suplementaci6n y desfasajes en
este sentido son la causa mas frecuente para un mal negocio
de suplementaci6n.

En este caso nos enfrentamos con un planteo d
suplementacion cuyo objetivo es el mantenimiento de la
vaca, esto es, suplementamos para una ganancia diaria igual
a cero. No nos debe extrafiar entonces que .la logica
nutricional y econ6mica para suplementar a la madre nos
conduzca a Ia solucion mas barata posible ya que este
objetivo se puede lograr con alimentos de extremada baja
calidad. Parece claro que si se optara por suplementar a la
vaca no habria lugar para alimentos que no fueran fardos de
baja calidad y extremadamente baratos. Sin embargo
cuando la ganancia pretendida es cero aun el alimento mas
barato puede resultar oneroso y as! extendiendo 1
razonamiento, se llega a la conclusion de que resulta mas
rentable como primera medida disminuir los requerimientos
de la madre que agregar alimentos a la dieta del animal.

El destete precoz entonces es un sistema de
suplementacion de vacas de cria con el fin de obtener un
ternero por afio y mayor nfunero de vacas por hectarea. En
tenninos nutricionales la supresi6n de Ia lactancia a los 60
dias del parto equivale para la vaca a una suplementaci6n de
2.5 kg de concentrado por animal y por dia.

T rminaci6n in forraj

R cria in cal dad
Pr n z con bajo estado

Entore de 15 mese
Inv rnada de alta
velocidad

La consecuencia pnictica de esta clasificaci6n es que
independientemente de las medidas que se adopten para
mejorar la aLimentaci6n del ganado en base al m joramiento
de pasturas las suplementaciones estructurales se
mantendnin dentro del esquema de producci6n de los
pr6ximos afios. Esto es decir que de futuro eI destete precoz
integrara el paquete tecnol6gico aunque el pais haya
mejorado el 100 % de su superficie.

LA LOG CA DEL DESTETE PRECOZ LOS EFECTOS DEL DESTETE PRECOZ

Quien tiene un establecimiento de cria se propone como
objetivo obtener un ternero por afio por vientre, tener eI
ternero mas pesado posible y lograr una elevada dotaci6n de
vacas por hectarea.

Cuando analizamos la media del pais en cuanto al
porcentaje de prenez debemos partir de la base de que el
cero de la escala es una prefiez de 50%. En un sistema de cria
y en campos normales, la vaca que fa1I6 el ano anterior tiene
una prefiez casi total de no mediar otro factor que el estado
del animal en el momenta del entore. 8i todas las vacas
falladas se prefian y ninguna vaca con ternero al pie 10 hace,
nuestro porcentaje de prefiez de un rodeo estabilizado sera
de 50% y cada vaca nos dara un ternero cada 2 afios. Una
media nacional de 60% nos esta diciendo entonces que un
tercio de los animales que paren vuelven a quedar prefiados.

Desde hace mucho sabemos que bastaria mantener la
vaca de cria en buen estado durante el entore para que esta
quede prefiada. Tambien sabemos que la forma de hacerlo es
por medio de la alimentaci6n cuando ademas nos
planteamos elevar la dotaci6n.

8i apelamos a la suplementacion para resolver un
problema debemos combinar el tipo de suplemento con el

Poner en marcha el destete precoz dentro de una empresa
agropecuaria implica una inversion en raci6n, sanidad, mana
de obra (que a valores de hoy puede estimarse en los U$S 20 por
animal) cuya recuperaci6n se obtiene de los diferentes beneficios
que la practica va a provocar en el rodeo :
. EI porcentaje de prefiez subira hasta valores pro imos al 900/0.

Cuando las madres destetadas sobre campo natural esten en su
ultima parici6n estas estanin prontas para embarque a la entrada
del invierno pudiendose destinar las areas de invernada a otras
categorias.

. Cuando las madres destetadas permanecen en eI rodeo estas se
podnin manejar en una dotaci6n 50% superior sin que se afecte
la prefiez siguiente.
Cuando la practica es realizada en todo eJ rodeo y en forma
continuada, la concentraci6n de pariciones en la mejor epo.eel: .(jel
ano para los terneros, determinara un aumento sustantivo de los
pesos al destete.

Cada uno de estos efectos realizara un aporte de
importancia similar aI aumento de la producci6n de carne del
criador y Ia suma de todos estos efectos detenninara la
duplicacion de la produccion de came que hoy se obtiene en la
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etapa de la ganaderia de menor eficiencia. Es importante qu el
productor sepa que el aumento de la prefiez es suficiente para
pagar todos los costos de esta t cnologia, quedando los otros
efectos como ganancia neta de la pnlctica.

Es important entonce tener claro que el r torno
econ6mico de cada ternero d,estetado es la suma de efecto
de dotaci6n, prefiez e invernada. Cuando el mismo e realiza
con la (mica intenci6n de m~jorar la prefiez, seria racional
elegir unicamente las vacas que se sabe habran de faHar.
Esto es, la vaca con su primer temero al pie y los animales
multiparos en mal estado. Cuando la intenci6n es
tmicamente mejorar la inve;mada de vacas, la categoria
obvia para realizarlo es el anilnal de ultiIna crla adelantando
en casi un ano su salida para faena. Por ultimo cuando e
pretende aumentar la dotaci6n del ganado de cria la tecnica
deberia aplicarse a todo el rodeo.

El Cuadro 4 nos muestra los- resultados de la prueba
realizada durante la E poactiva de 1996 bajo la supervisi6n
del Plan Agropecuario y con la participaci6n de tr s
empresas racioneras. Es claro que ademas del ternero
logrado por la vaca que se desteta e isten otros tantos
kilogramos de came arriba del animal.

LO QUE CAMBIA CO EL DESTETE PRECOZ

Ademas de los efectos qu el DP produce directamente
sobre la producci6n de came esta nueva tecnologia abre de
futuro una serie de posibilidades que determinara cambios
sustanciales en nuestra ganaderia :
. La practica generalizada del destet precoz, permite la

practica tambien genera] izada de la inseminaci6n
artificial. Eliminando el obstacul0 que representa el
temero al pie de la madre los avances geneticos en los
rodeos generales podrian acelerar la productividad
nacional a un tasa desconocida hasta el momento.

. El destete precoz determina el adelantamiento de la epoca
de entore que tradicionalemnte resultaba del compromi 0
entre la perfomance reproductiva de la vaca y la crianza
del temero. Rasta ahora la epoca de entore ideal ha sido

Cuadro N° 4 : Comport: miento de las madres.

Madres Madres
rnero al pie destetadas

10 suficientemente tarde para que la vaca llegue al parte
con un estado que Ie permita prefiarse de nuevo y 10
suficientemente temprana como para que el temero tenga
un tamafio adecuado a la entrada del invierno. A partir del
DP los problemas de estado de la vaca se resuelven
quedando como unico factor para la fijaci6n de la epoca
de ntor la mejor crianza del ternero, esto es epocas de
entore t mprano (octubre a diciembre).

. La utilizaci6n de razas con problemas de fertilidad en las
condiciones de cria del pais pasan a ser posibles gracias al
DP. Los efectos de esta pnictica resuelvan una de los
mayores reparos que tienen los productores para la
utilizaci6n de estas razas.

La presencia de animales de cria sin temero al pie
durant 10 meses del ano permite y diriamos casi obliga a
una utilizaci6n rotativa de los campos naturales para evitar
el sobreestado del rodeo y utilizar la dotaci6n que habilita
esta practica. Como se sab ste tipo de manejo tiene efecto
positivos sobre la producci6n y calidad de nuestro principal
recurso forraj ero.

LAS D FER NCIA CON ARGENTI A

Debido a que el orig n de esta tecnologia se ubica en la
Argentina la influencia del paquete recomendado de aquel
pais sobre nuestra practica es muy importante. Es oportuno
ntonces relativizar algunas de las recomendaciones en

funci6n de las diferencias que ambos sistemas de
producci6n presentan a la £ chao

Como se sabe, el anima1.que se faena n laArgentinaes de un
peso sensiblemente menor que el que se faena aqui fruto de la
importancia d I consumo interno de uno y otro mercado. Como
consecuencia la recria es una etapa casi ine istente en aquel pais y
r lativa la importancia de un buen peso al de tete. En general la
practicade suplementaci6nylnanejo recom ndada por laEEA del
INTA Concepci6n tiene como objetivo producir un temero de
unos 25 kgs. menos que el temero tradicional. En la mayoria de
nuestros establecirnientos el t mere no pasa del destete a la
invemada sobre pradera y por 10 tanto la perfomance durante su
primer inviemo puede ser muy perjudicial para su vida futura si el
peso con el que el animal entra a esta situaci6n critica fuera bajo.

QUE PASA CO EL TERNERO

3.5
£3

360.6
20.5 %

£3
E 4.5
417

80.5 %

El destete precoz separa abruptamente al temero de Ja
madre a los 60 dias de edad. El peso y edad de destete es un
equilibrio entre el costo de la tecnica que se encarece con la
disminuci6n de la edad del temero y el efecto sobre la prefiez
siguiente que disminuye con la dilaci6n de la edad del destete.
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CARGILL PURINA CONFIN TESTIG

Cuadro N° 5 : Comportamiento de los terneros

* Medidas ajustadas por regresion, corregidas par peso inicial
No existen diferencias significativas entre los tratamientos

(P<O.17)

71
130
59

0.645
o
o

69
134
64

0.705
1

80

72
128
56

0.617
0.810

68

70
128
57

0.631
1.15
69

Destete
El peso minimo de destete se ubica en los 70 kg por 10

que resulta recomendable pesar los animales y apartar los
que Hegan al peso. Se debe separar abruptamente las madres
de los temeros dej ando a estos encerrados en una
concentraci6n que permita entre 3 y 10 metros cuadrados
por animal. Los eomederos pueden estar dispuestos contra el
alambrado para poder apartarlos con facilidad y deben tener una
disponibilidad de 30 em. por cabeza. Los lotes pueden ser de hasta
400 animales si existen comodidades como para alojarlos

progresivamente en otros corrales adyacentes. La raci6n debe
c010carse en una disponibilidad de 200 g para ser aumentada en
200 g por dia (completando un kg diario por temero en 5 dias)
siendo altamente recomendable mezclarla con fardo (200 gldia)
durante los primeros 5 elias. Al momento del destete se debe
dosificar con un antiparasitario de amplio espectro. Durante el
proceso se debe contar con la asistencia de un medico veterinario.

En esta edad existe un cambio'sustancial en la dieta para
un animal que aun no resulta un rumiante completo. El
objetivo de alimentaci6n tiene como criterio general el
desarrollo ruminal del animal que puede dividirse en un
desarrollo fisico y funcional. E1 desarrollo fis-ico se logra
incluyendo alimentos fibrosos que no sean excesivos en el
contenido de agua (mas de 20% de materia seca) y
estimulando su consumo. El extremo de este razonamiento
conduce a veces a un e ceso en el suministro de fardos que
nada aportan al animal y encarecen su crianza. El desarrollo
funcional del rUmen en cambio se encuentra en cambio mas
asociado a la presencia de acidos grasos volatiles en el
rUmen que a la presencia de alimentos fibrosos y es este el
papel que juegan los concentrados en la alimentaci6n.

E1 alimento para terneros tiene requerimientos no
evitables si se pretende que el animal crezca como 10 hacia
al pie de la madre. Las caracteristicas del concentrado
deberia imitar a la de su anterior alimento: la leche. Como
esta el porcentaje de proteina debe estar entre 16 y 180/0.
Como esta tambien debe sobrepasar el rumen una buena
parte de la proteina con niveles de p oteina sobrepasante de
50% por 10 menos. En este sentido 10 que fi icamente
controlaba la gotera esofagica para que la leche sobrepasara
el rUmen debe ser logrado quimicamente con los
ingredientes que incluya la raci6n. La proteina debe ser de
buena calidad para sustituir la caseina de la leche y as! no
solo interesa el nivel sobrepasante sino su composici6n de
aminoacidos en la elecci6n de los ingredientes de la raci6n.
Cada vez mas hablamos de proteina «ideal» como requisito
fundamental de las producciones del pr6ximo siglo.

Cuando estos requerimientos se conjugan es posible
obtener econ6micamente el mismo animal que la vaca cria
como 10 demuestra la comparaci6n de terneros no
destetados con los criados por tres empresas de raci6n
balanceada en la prueba ya citada de la Expoactiva 1995
(Ver Cuadro 5).

Dia 1 al5
Al momenta de dar la raci6n (medio dia) se retiran los

terneros a un corral adyacente, se Henan los comederos y se
van largando pequefios lotes separando los que cornen de
aquellos que no. De esta fonna se van generando dos lotes
que reciben alimentaci6n en corrales separados.

EL DESTETE PRECOZ PASO A PASO

Dia 15 pre. destete
Se debe vacunar contra clostridiosis y

queratoconjuntivitis. En este momenta seria posible utilizar
un 'Creep-feeding" para ensefiar a comer 0 un encierro
temporario de 2 dias con el mismo objetivo. De no existir
este Inanej la sanidad debe ser realizada al dia del destete,
si bien los resultados seran algo menos satisfactorios.

Dia 6
Los anirnales que aprendieron a comer se sueltan a]

campo donde se mantiene su alimentaci6n diaria a la misma
hora. EI campo ideal para esta practica es una cobertura, 0
un campo natural en primavera 0 una pradera en verano.
Antes de largar los animales se deberia repetir un
tratamiento contra queratoconjuntivitis. Los animales que
quedan sin comer pueden mantenerse encerrados con fardo
mezclado hasta un maximo de 10 dias a partir de 10 cual se
deben tomar otras medidas.
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Dia30
Se traen los ani ales a los bretes y se repite

tratamiento antiparasitario.

Dia 45 en adelanle
Se debe ir pesando los animales para suspender su

racionamiento en un peso recomendable para la situaci6n
forrajera a la que esten destinados. Esto si bien puede
aumentar el trabajo, significa un importante ahorro de
raci6n y la obtenci6n de un lote muy parejo.

Si se pretende ingresar al primer inviemo del temero con un
peso similar al que se te fa en afios anteriores el peso en el que se
suspende la suplementaci6n depende de la pastura que Ie sera
destinada al temero y d ~ la epoca del ano en la que se reali e el
destete. El Cuadro 6 nos ffiuestra esta relaci6n.

EL IMPACTO DEL DESTETE PRECOZ

En el cuadro 7 se presenta una simulaci6n sobre I
establecimiento presentado al comienzo de este articulo
considerando que el mismo estuviera dedicado unicam nte
a la crta vendiendo terneros en otono y vacas de refugo
gordas. Puede observarse que por la via del aumento de
dotaci6n y de prefiez es posible cuatriplicar el ingreso neto
del establecimiento. ]~sto se logra con la implanta i6n

135
125
120
115

sist matica de una unica tecnica sin modificar n el ej mplo
ningtill otro coeficiente tecnico.

Por si fuera poco la relaci6n entre el impacto productivo y la
inversi6nrealizadapone latecnicaal alcance de lagran mayoriad I
sector constituyendo para nosotros sin ninguna duda la revoluci6n
tecno16gica mas importante que haya recibido la cria desde que
Hemandarias nos u-ajera el ganado'"

Cuadro 07: Impacto fisico y econ6mico del destete precoz.

TRADICIONAL DESTETE
. PRECOZ

74 101
108 1654
1203 1783

0.68 1.01

100 100

60 90
20 20
80 80
36 41

60 98

1 0 203
270 71

31 31
4 14
35 45

41 70
41 70

6 2

0.56 0.42

0.66 0.68

Dra. Margarita Duran
Se ofrece a los Clinicos Veterinarios ademas de la ya tradicional experiencia en radiologia general y especializada el
servicio de diagn6stieo por ultrasonido con equipamiento de altisima resoluci6n de imagen especialmente indicado para:
• Diagnostico preeo2. de gestaeion y controles ulteriore de seguimiento gestaeional. Vitalidad fetal de preparto. • Patolo
gias uterinas. - Exploracion abdominal: Evalua ion de higado, brazo, rinones, vejiga, prostata, presencia de ascitis, ma
sas tumorales, abscesos, quistes, etc.· Exploracion de torax: col etas pleurales y pericardias· Ecografias de ojos.-Ecografia.

SOLI~~TARDIA Y HORA PARA COMODIDAD DE LOS PACIENTES
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