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la luz de tiempos dificiles los problemas se hacen mas
evidentes y la publicaci6n de la revista VETERINARIA no
escapa a esta situaci6n, ya que el estilo y la frecuencia de edi
ci6n en los ultimos numeros, no han sido de nuestro agrado.

Tambien es ciecto, que estos momentos provocan instancias de
superaci6n que constituyen severos desafios.

En este sentido la comisi6n de la revistajunto con el consejo
directivo, en especial el presidente de la SMVU, vienen trabajando a los
efectos de preservar 10 que constituye un BIEN de la PROFESION.

Como primer paso, se ha decidido por un lado mejorar y
complementar el contenido y por otro, cambiar la presentaci6n y asiduidad
de entrega.

Es nuestro deseo tener exito en esta etapa, solicitamos y
consideramos que los esfuerzos deben ser encarados por el mayor numero de
colegas, creando ideas y aportando trabajo.

Sumar esfuerzos sera sin6nimo de-optmizar a VETERINARIA

Comisi6n de Revista
"Prof. Walter Garcia Vidal"
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Los animales tratados con DECTOMAXactuan reduciendo. .

("efecto aspiradora") las larvas de parasitos que estan en el pasto
~urante el tiempo qu~ dura la doramectina en el plasma.

PROTECCION Ct:lNTRA MAS PARASITOS
POR MAS TIEMPO

VlEn'B:RlllVARlLAL
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Entrevista

Dr. Andres Po lak
PRESIDENTE DEL VIc CONGRESO
NACIONAL DE VETERINARIA
Y IER. CONGRESO DE VETERINARIOS
ESPECIALISTAS EN
PEQUENOS ANIMALES

~Que aspectos Ie gustaria
resaltar sobre este encuentro?

Este VI Congreso NacionaJ
de Veterinaria, encuentro que
se realiza cada 4 afios, tiene
algunas particularidades que 10
diferencian de los anteriores.

En primer lugar el que al
mismo tiempo se realice el
1er. Congreso de Especialistas
en Pequefios Animales, deci
sion surgida como consecuen
cia de la importancia que esta
discip1ina representa para la
profesion.

En segundo lugar la partici
paci6n activa, que tuvieron los
cientificos. Fueron los colegas

nucleados en esos Centros quie
nes dentro del area tematica que
les correspondio surgieron los
telnas y los nombres de los
disertante respectivos.

;,Que se espera de la realiza
cion de un Congreso Nacional?

Este Congreso, como cual
quier evento de esta naturaleza,
pretende ser una puesta al dia
sobre temas y disciplinas de una
determinada actividad; en nuestro
caso la Profesi6n Veterinaria.

Es esta entonces una ocasi6n
para que quienes asisten tomen
contacto con los conocimientos y

las experiencias que tanto
disertantes nacionales como
extranjeros vo]caran en estos
tres intensos dias de e ione
y que seguramente les eran de
utilidad en el·desempefio de u
actividad profesional.

Por otra parte las conclu
siones y recomendacione a
las que se arribara en las
discusiones que sobre telnas
de interes nacional se desarro
Haran en las mesas redondas
serviran de referencia para la
decisiones que tanto autorida
des como profesionales
pueden tomar.

Un aspecto que no debe
mos olvidar y que no es menos
trascendente, es la oportunidad
que eventos como este ofrec n
para el reencuentro entre
colegas

VETERJ£l\TARJ£A
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I • rinaria

INFORME DEL GR PO DE TRABAJO DE LA COMISION
MIXTA E LAS FACULTADES DE
AGRO OMIA Y VETERINARIA.

S tiembre de 1996

cenario po ibles para el fortaleci
miento del area Agro-Veterianria

ESCENARIOI
Coordinaci6n Actividades actuale en co
mun
Integraci6n en actividade nueva .
Pu d volucionar hacia el E cenario 2.

ESCENARIO FisICO.
Facultad de Veterinaria.
Venta predio Lasplaces. Definic:6n de un
nuevos Iugar central.
D centralizaci6n Clfnica Rumi te, Pro
ducci6n Animal a Libertad.
In t. Ciencia Alim nto con In tituto In
v tigacion P quera. (Buc 0).
Facultad d Agronomfa
Venta parte predio Sayago. R ~invesi6n

Dentro de la Facultad.

FUllcionamiento
Coordinaci6n
Revalida de cursos
Intercambio doc ntes
P an ia udiantile
PLA.PI.PA.-ATP
Inv tigacion n comtin
iot graci6n activid de nueva
Po grade en Producci6n Animal
Nueva propuesta global para R gil nal Nor
te Salto-Paysandti.

ESCENARI02
Coordinaci6n d actividade b:i icas en
comun.
Integraci6n n de c ntralizada
" a aplicad n comun.
(Producci6n Animal y 11 enol gfa d 10
Alim nto ).
Int graci6n en actividades nu vas

Escenario j{sico
Facultad de ¥ t rinaria
V nta predio L plac . Definicion d un
nu vo lugar c ntr 1.
R formulaci6n Producci6n Animal Cam
po Exp rimentales y Tecnologia de los ali
mentos en conjunto con Agron mfa.

Facultad de Agronom{a.
Venta part pr dio ay do. R inv r i6n en
Ia Instituci6n.
Reformulaci6n Producci6n Animal, Cam
pos Experim ntal y Tecnologia de los ali
mentos en conjunto con Vet rinaria.

Funcionamiento
Coordinaci6n
R valida d ur 0

Intercambio d c ot
Pa antfa tudiantil s
pIa.pi.pa. -atp
Investigacion n comun
Integraci6n
Producci6n Anim 1. Ff icc curricular in
ve tigaci6n tc.
Campos Exp rim ntal codirigido.
E c nario 2.1 Tod .. 1 campo n comun.
E c nario 2.2 Alauno c mpo en comun.
Ciencia y Tecnologfa de Alim nto . Ff i
co curricular. Inv tigaci6n.
Plantas Piloto .
Actividades nu va
Po grade en Producci6n Animal
Nueva propu sta global para R gional Nor-
t Ito y Pay andu.

ESCENARI03
Int graci6n sed c ntrales are ba ic
comunes.
Coordinad6n ar a de Producci6n y 11 c
nologfa Alim ntos.Integr ci6n en
mprendimiento nuev .

Puede evolucionar hacia el c nario 4.

Escellario j{sico
Facultad d V t rinaria.
¥ nta predio L place. D finici6n de un
nuevo lugar c ntr 1 n onjunt con FA.
D centraliz ci6n Clfnica Rumiant
Producci6n Animal Libertad.
In 1. Ciencia Alimento con In tituto In
vestigacion P gu ra . (Buc 0).
Facultad de Agronomfa
Definici6n d un nuevo lugar c ntral n
conjunto con FV.
Po ibilidad 0 no de v nd r Sayago.

Funcionalniento
Sede central -Campu univ r itario.

En comtin bibliot ca laboratori
bed ]fa , etc.
Coordinaci6n
Revalida de cur 0

Intercambio d docente
Pa antfa tudiantile
PLA.PI.PA.-ATP
nve tigaci6n n comtin

Int graci6n actividade nueva
Po tgrado en Produ ci6n animal

u va propue ta n global para R gion J
Norte, SaIto y Pay andti.

ESCENARI04
Integraci6n edes c ntrale
Int graci6n n ed d c ntralizadora d
las ar a aplicada en comun.

ESCENARIO FiSICO
Facultad de 'Vi terinaria
Venta predio La plac . D finici60 d un
nu vo lugar c ntral n conjunto con Agro
nomfa.
Reformulaci6n Producci6n Animal Cam
po Exp rim otale y Tecnologf d loa li
mento con Agronomfa.
Facultad de Agronomfa
D finici6n d nu vo lugar c ntral en coo
junto con Veterinaria.
Posibilidad 0 no de venta d ay go.
R formulaci6n Producci6n Animal, am
po Experim ntale y Tecnologfa d 10 li
mento n coojunto con V terinari

Funcionamiento
S d central - Campu Univ r itario
Campo Exp rimental -Codirigido
Ciencia y Tecnologfa Alim nto Plant
Piloto - Int grade .

VENTAJAS DE E TABLE ER'
EDE CE TRAL E COMU

(ESCENARIOS 3 Y 4)

Y7ETJB~:.RJllVARl£A
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en la ultima decada. Hay coincidencia que
hoy 10 agr6nomo y veterinario no 0
mo capace de satisfacer 10 requerimi n
to tecnico que el sector agropecuario ne
cesita. Debemos producir multiple alidas
para poder afrontar I cambio ci ntIfico y
1 d mand tecnicas d 1 pai inserto en
un mundo altam nte competitivo. El u tento
d ta apertura curricular e una fuerte for
maci6n en las disciplina b; ic , para 10 cual
I apoyo mutuo, como I d otra ar as uni-

versitarias vital la d cisi6n de coincidir
n la n ce idad d radicarnos n un campu
n comtin para pod r enfrentar stos de a

flo parec ria qu implicara «a priori» el t 
n r que d finir un proy cto ac demico agro
v t rianrio. Sin mbargo debido ; desa
rrollo in titucionale ai lados plan d
tudio en di tinta tapas d evoluci6n y con
cr ci6n criterio organizativo diD rente ,es
casa 0 nula experi ncia d trabajo en comun
hacen diffcil pensar en pod r en 10 tiem
po que la ituaci6n 10 requieren , tener la
capacidad de de arrollar un programa aca
demico comun. Tampoco debemo de co
nocer re quemores c 10 profe ionale in
t rep r onale qu sin duda exi tan y que
van a dificul'_dr la definici6n d un progra
rna academico unico.
Por todo 10 qu antec d , la concreci6n d
un ar a unificada agrovet rianria deb
vi ulizar como un Proceso. Debiendo tner
claridad ab oluta de que s 10 qu se resuleve
y define en cada t pa del mi mo. D finida

ta etapa de unificaci6n como un proc 0,
deb mos tambien ser consci ntes qu la 0
1 10calizaciones del mi mo no on inde
pendi nt de, por 10 m no ,una d finici6n
cad;mica macro.

D acuerdo a la pre entaci6n d los di tin
to c nario el 1 y 2 no contemplan e te
Campus n comun, i 10 hacer el 3 y 4 , por
10 que esta es una de las prim ra d ci ione
que d ben tomar. El campu en comun
comprendena todas las di ciplinas basicas y
aplicadas (algunas n comum y otras priva
tivas d cada Facultad) qu no tengan clara
ventaja comparativas de estas ubicadas n
una zona det rminada.

OPTIMIZACIO Y POTENCIACION
DE RECURSOS FISICO

Biblioteca. En este entido clara conve
niencia de tener una sola biblioteca, mas
completa y donde no se dupliquen por
ejemplo las revi tas cientffica .
La mi rna serfa totalmente informatizada

d horario de con ult amplio y con facili
dades de lugar de 1 ctura para estudiatnes.
Aulas. esta es una d I acarencia dilicia
mas aulas apropiada , modernas y con el
equipami nto audiovi ual y computaci6n
acorde la nueva metologfas d en nan
za-apr nd' z j . H bria ula para emina
rios taller cIa xpo itora a i como
aula d informaci6n y d mi ro copia.
Audiovisulaes. Mod rnizaci6n d los mis
mos y para cada tipo d aula.
Imprenta. Un ola unidad en el mismo
lugar y con 10 equipos rna mod rno .
Salas de conferencias.Acord s para lar a
Iizaci6n de Congr 0 y Seminarios.
Bedelia unificada.
Transpor e. Unificado y optimizado.
Tall re n comun.
Informatica. Unificada con PC. disponi
ble para 1u d studiant s, para la reali
zaci6n de cur 0 y par 1uso e tadi tico y
de elaboraci6n d t i monogr ffas, tc.
Comedor. Dis fi do para una poblaci6n 
tudiantil, docente y funcionario mas gran
d y mod rno.
Salones de estudio. Lo mismo eran
a ignado a e tudiante 10 ~ cto de u
p rar los probl rna que implican las hora
puent .
Campu deportivo.
Laboratorio. S guram nte h bra laborato
rios specifico d cada Facultad pero hay
otro que pu dan r en comun, evitando
duplicacione invirti ndo n equipos ca
ros qu nan impo ibl de adquir por una
ola Facultad.

Alguno j mplo on:
Nutrici6n
Biot cnologfa
Bioqufmic
Bacteriologfa
Virologfa
L che
Plantas pilotos

OPTIMIZACION Y POTENCIACION
DE RECURSO ACADEMICOS

En ambas curriculad s ctuales se han de
tectado cur 0 imilar qu indicarian la po
sibilidad d unificar 10 equipo docentes.
Esto no significa que lu go los curso sean
identico ,alguno 10 eran, otros se
adecuaran a cada circun tancia y nive] ne
cesario para cada curriculum, algunos jem
plo son:

InC. Fac. de Veterinaria

S me tr inicial:
Cur 0 Introductivo
CIEV
IRA-CIEY
Bioqufmica
Biologf -Qufmica
M ;tod uantit tiv
Anatomia
Fisiologfa
Nutrici6n
Genetica
Zoot cni

Otra area c ntralizada a unificar:
Ci ncia ociale
Ext n i6n
Educaci6n continua
Apoyo p dag6gico.

INFORMACIO BA ICA
FACULTAD DE AGRO OMIA

Docencia

Titulo qu expide: ng ni fO Agr6nomo.
Currf ula: 40 cur. 0 5 ano d dur cion.
Plan actual aprobado en 1989 tructur-
do en 3 cicIo .

1. Introducci6n a la R alidad
Agropecuaria.

2. Formaci6n Central Agron6mic

3. Sinte i y Profundizaci6n.

Ingreso ctual de estudiant : 120-190
E tudiantes cur ando: 1300
Tftulos por afio: 120-190

VETERll?VALRJ£A
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InC. Fac. de Vet

RECURSO FISICOS

- Investigaciones Pesqueras

Proyecto investigacione capacitaci6n
convenios (CSIC INIA, BID-CONICYT
Comunidad Econ6mica, etc) 400.000

Montevideo, Lasplacce 1550-6 ha.
Instituto de Investigaciones Pe quera
Rbla, balta ar Brum Camino Maldonado
Km. 18 - 34 ha

rvi-

Recursos economicos (d61are )

Caprinos
Bovino
Animales de Granja

- Ciencia y Tecnologia de los
Alimentos

C.&T. de Ia Came
C.& T. de la Leche
Actividade Complemantarias

- Actividades Descentralizadas
y Medio Ambiente

Salud Ambiental y Legislaci6n
Ci Dcia Sociales
Ens fianza-aprendizaje
Centro Regional Norte

Presupuesto anual, 3.000.000
Sueldos85%
Ga tos 115%
20Cfl destinado a inve tig cion.
Provento (Campos, Ho pital, otro
cio)

Campo Exp. ° 1. Miguez. Ruta 108,
Km. 11.597 ha, Coneat 90
Instalacione y galpon para

tablecimi nto Tambo ovino (200 ov ja
en ordefie 700 ovinos/200 bovino
Se e tan con truyendo, alojamiento,
comedor, laboratorio.

Campo Exp. N°2. Libertad Ruta 1
Km. 42 324 ha Coneat 236
In talacione y galpone para I ci-
mi nto g nadero.
Se e ta con truyendo alojami nto.

- C ntro Hospital Veterinario

- Produccion Animal
Nutrici6n
Reproducci6nOvino ,Lana y

- CHnicas Veterinarias
Pequefios Animal
Rumiante y uino
Equino

Ingreso anual de e tudiante . 200-230 en
Montevid o~ 10-15 en SaIto.
Egre 0 anual de tudiante: 130-140.
Veterinario en ejercicio: 2000

TIT 0 (7)
DEPARTAMENTO (20)

RECURSO HUMANOS
DI PONffiLES

ESTRUCTURA AC D MICA

Decanato
Unidade d apoyo Acad'mico
Informatica
Audiovisuale
Apoyo Experim nt les
Oficina del Estuadiante

-Biociencias Veterinarias
Morfologfa y De arrollo
Biologfa C lular y Molecular
Fisiologfa

- Patobiologia
Patologia
Parasit logfa
Ciencia Mi robi 16gicas

Total de cargo doc ntes 336
Montevid 0 311
Paysand6 8
SaIto 8
Campos Experim ntal s 3
Otros 6
Horas docent mensu I s
totales 7500

Docente con p tgrado (Mae trial
Doctorado 35
Total de carg no doc nt 202
Montevid 0 89
Campo Exp rim n al 10
Otro 3
Horas no docent men uale
totales 7500

RECURSOS HUMANe)
DISPONIBLE

Decanato
Unidad de En efianza.
Unidad J Convenio .
UnidaJ d Educaci6n Perman nt .
Departamento de Publicaciones.

Estaciones Experimentales
EEMAC (Paysandu).
SaIto.
Bafiado d Medina (Cerro Largo).
Centro Regional Sur.

ESTRUCTURA ACADEM[ICA

INFORAMCIO BA CA
FACULTAD DE VETERINl RIA

RECURSO ECONOMICOI

Presupuestf),
Sueldos U$S 5.903.000
Gasto e Inv U$S 532.600 .
Provento U$S 300.000
Proyectos Cony U$S 675.700

Total de cargos docentes 338
Montevideo 260
Salto 25
Pay andu 40
Cerro Largo 7
N° de Docentes con PhD 20
N° de Docente con Ma ter 67
Total de cargos no docent 325
Montevideo 175
Salto 50
Pay andu 72
Cerro Largo 28

Unidades docentes.
Ciencias bio16gica .
Ci ncia Sociales.
Fore tal.
Suelo y Aguas.
Producci6n Animal.
Ecologfa y Protecci6n Vegetal.
E tadf tica.

Doc ncia
Titulo que expide: Doctor en ¥ terinaria.
Curricula: 36 curso obligatorios, 6 afios d
duraci6n total. 5000 hora e tudiante.
Plan actual aprobado en 1980, s encu n
tra en revi i6n y se en aya un pldn nuevo
con tres orientacione : Clinica, Ci enci a d
10aAlimento ,Producci6n Animrll.

VETE.7lVllV.ALRJfAl
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> InC. General

ACTA REUNION DE TACUAREMBO
11/10/96

Crear un Grupo E p cHico dentro d CONHASA para
coordinar la estrat gias d 'lucha contra la garrapata
con la diferentes CODESAS.
Modificar las normativa actuales superando i e
nece ario la di po icion s legale qu rig n 1ac
cionar d la CODESAS a los £ ctos de r forzar y
dotarla de autonomia financi ra como organi rno ej -
cutor d su trategia local n 1 Camp fi
_anitaria .

posfci6n de la Soci dad Medicina Vet rinaria ante
CONHASA en Campana Lucha Contra Ia Garrapata.
Se considera de fundamental importancia xpresar que:
EI v terinario de acu rdo con 10 atriputo legado
u profesi6n tiene la m' alta competencia para parti

cipar activam nt en la dir cci6n programaci6n y j 
cuci6n d Ia lucha.
Agrupar: Relativo al Objetivo d la Campana.
Las Acciones de la lucha seran tendientes al Control,
bajando la carga parasitaria, para llegar ala Erradica
ci6n - (Foco -Zona)

Tema.

1-

II -

1) -

2) -

Relativo ale tructura :
Para llevar a cabo la e tr tegia d finidas
nee ario

ntiend

3) -

4) -

III -

IV -

Reactivar convenios regionales para globalizar y
coordinar la diferentes accione an.itaria .
principalm nte con Brasil y Argentina. I

Contar con el asesoramiento d un Centro d R fer ncia ~

para program ci6n, diagn6 tico ext n i6n edu aci6n y
tudio de vi bilidad economica d Lu ha anitari .

Relativo al oporte econ6mico:
Con 10 solicitado en los puntos 11-2 y 11-4 Ycon nuevo
elementos a ser aplicados en las estrategias de D pa
cho de Tropas, Centro de Saneamiento autogestionado
etc.. , se obt ndrfa r cursos nuevo a tal fin (caravana
de tnin ito anitaria - libreta de De pacho d Tropa 
balneacione ).
Actor d la Campana anitari :
Ll gar al convecimiento d 10 di tinto actor dld
sarrollo de eta-Campana anitaria a efecto de qu to
dos a uman la responsabilidades que Ie correspondan,
con enfa is principalmente en el ector productor. ta
acciones son imprescindibl para 1exito de lucha ill 

diante el pronunciamiento del sector (encuesta u otro
mecani rno)

1. Con t cha 2 d octubr d 1996, e
11 va a cabo un convenio entre la ern
presa Macrosoft, r gi tro del Mini 
teTio de Educaci6n y Cultura Nro.
623 representada por Fernando Rey
C. I. 1.970.074-4 en su canicter de
Director y la Sociedad de Medicina
Vet rinaria del Uruguay representa
da por 1Sr. Secretario Ejecutivo y con
domicilio en C rro largo 1895 de la
ciudad d Mont vid o.

2. EI Objetivo de t convenio es que
10 oClado ala Sociedad de Medi
cina Veterinaria del Uruguay, sus fun
cionarios y familiares tengan la posi
bilidad de capacitarse en informatica
por intermedio de los cur 0 brinda
do por Macro oft.

Dicha cuota era ajustada cada cua
tro mese d acuerdo 1IMS.

6. Al finalizar 10 cur 0 Macro oft ~

tornara ex rn n a cada lumno y f
eval uara el aprendizaje y ernitira 10
diplomas corre pondi nt .

7. EI presente cony nio tendra una vi
gencia de un ano a partir de la fecha
renovandose de man ra automati a
por un p riodo imilar, i no obra
denunacia d 1 mi mo por una d la
parte.

8 ... A 10 eD cto d la canc la i'n u
p n ion 0 xtinci6n del pr ente con
venio se e tablece comomedio id ' 
neo de comunicacion d vol untad y
de forma extrajudicial 1 t I grama
colacionado y la notificaci6n crita
con constancia fechacient d r ci
boo

A todo 10 efectos s firman do
ej mplares d 1mismo tener n lugar
y Dcha arriba indicados
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EFECTO DE DIFERENTES TIEMPOS
DE ALMACENAMIENTO DEL AFRECHILLO DE
ARROZINTEGRALSOBREEL
COMPORTAMIENTO DE·CERDOS EN ENGORDE.
D'Alessandro J.(*) Corengia C.F.(*+), Barloeeo N.(**), Bauza R.(**)

RESUMEN.

Con el objetivo de evaluar el efecto del almacenamiento
del afrechillo de arroz (A.A.) sobre laevolucion de la acidez
y enranciamiento oxidativo de los Ifpidos y sus
consecuencias sobre el comportamiento de cerdos en
ngord, e r alizo un trabajo con tres experimentos

consecutivos, en donde se estudiaron dos di tas
i oproteica suministradas ad libitum: un pienso te tigo
(Tl) sin A.A.; y un pienso con 60% de A.A. (TI). En cada
experimento se vario el tiempo de almacenamiento del
A.A.: 39, 86 y 139 dfas promedios (experimento 1, 2 Y3
re pectivamente), en los que se usaron 8 cerdos hfbridos
(Large White x Duroc) desde los 65 a los 115 kg. de pe 0

vivo, distribuidos al azar en 10 dos tratamiento (4
animales/tratamiento), en un disefio experimental de
parcelas al azar. Se realizo control individual para las
iguientes variables: ganancia de peso diaria (G.P.D.),

consumo diario promedio (C.D.P.) e fndice de convers·on
(I.C.).

Paralelamente se realizaron analisis qufmicos periodi
cos al A.A. y a los piensos para medir la evolucion de la
Acidez (como % de acido oleico) y del enranciamiento
oxidativo (fndice de peroxidos). De los datos obtenidos se
concluye que el A.A. almacenado aumenta gradualment su
porcentaje de acidez, 10 que se hace mas notable a partir de
10 100 dias de almacenado, pero no aumenta la rancidez
oxidativa. Por otra parte el A.A. con alto nivel de acidez
afecta negativamente el consumo voluntario de los cerdos,
10 que se refleja en una menor velocidad de crecimiento, sin
que e a~ ete el fndice d conyer i6n.

INTRODUCCION:

El uso del afrechillo de arroz en la alimentacion de

(*) Ctitedra de Nutrici6n Animal. Facultad de Veterinaria.
(* *) Catedra de Suinotecnia. Facultad de Agronomia.

cerdos es de uso comun por parte de 10 productore en ]
Uruguay, fundamentalmente por aquellos que se dedican al
engorde. El porcentaje de inclu i6n de este subproducto n
10 piensos, esta determinado por su co to n r lacion a 10
otros ingredientes de la dieta. Son poco 10 antecedent d
en ayos experimentales realizado en nu tro pai con 1
finalidad de valuar la eficiencia nutritiva d / t alim nto
y asf pader dar recomendacione practicas d su u o.

En este sentido se pueden m ncionar 10 trabajo
realizados por Bauza y Barlocco (3); Bauza, Barlocco y
Cozzolino (4); Bauza, Cozzolino y Barlocco (2); donde e
estudio la inclusion de distinto niveles d afrechillo d
arroz en dietas de engorde. De estos trabajo urge como
conclusion que el nivel maximo a emplear s de 40% alvo
que se suplemente con una fuente de zinc a fin de vitar
problemas de paraqueratosis, 10 que permitirfa utilizar
niveles de 60% sin afectar las performance .

El afrechillo de arroz producido en nuestro paf e
integral, con porcentajes de grasa que van desde un 15 a un
20%. Mariehal y Barlocco, (14) encontraron un valor d
extracto etereo promedio de 18.76% ( = 0.5239) obre 40
muestras provenientes de 4 molinos nacionale . E ta gra a
esta constituida en alto porcentaje (del orden del 74%) por
acidos grasos no saturados, fundamentalmente oleico y
linoleico segun Resurreccion y Juliano (18); Miyazawa
Yoshino y Fujino (15); Bertol (5). De acuerdo a Torto a y
Benedito (24), las grasas del afrechillo de arroz se alteran
con bastante facilidad a traves de procesos de hidroli i y
oxidacion. El grana de arroz presenta una lipasa, Bailey 1)
qu al ser liberada, cuando el mismo es ometido al proc 0

de descascarillado y molido en el molino provoca la
hidr6lisis de las grasas, liberando acidos grasos. Como
resultado de este proceso se observa un incremento d 1
grado de acidez del afrechillo segun 10 sefialan: Lee, Wu y
Williams (11); Gomez y cols. (8); Primo (17); Lindemann,
Brooks y Kornegay (12). Por esta razon el contenido d
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acido gra os libr s (% de aeidez) e
u ado como indic del grado de
deterioro del afrechillo d ~ arroz,
Shaeen, EI-Dash y El-Shirberng (21).

D'Ales andro y Corengia (comunica
ci6n personal), realizando un eguimiento
sobre acidificaci6n y nranciamiento d I
afrechillo de arroz d d 1momento de u
producci6n y durante tr meses constata
ron qu rnientras la acidez tenia un rapido
ascenso en el transcurrir del tiempo, no se
detecto desarrollo de rancidez oxidativa.

Bertol y cols. (6) trabajando con
afrechillo d arroz integral n cerdo
en crecimi nto y t rrninaci6n encon
traron en la etapa de creciiniento qu la
inclu i6n de afr chillo de arrGZ a
distinto niveles de sustituci6n de malz .
(0, 75 Y 100% ) no tuvo efecto
ignificativo sobre la ganancia de peso

diaria ni sobre el consumo; pero at ct6
la conversi6n alim nticia. En el
perfodo d terminaci6n, hubo una
reduccion lineal sobre ganancia n
peso y consumo, pero no I:>obre la
conyer ion.

Lindemann, Brooks y Kornegay
(12) en dos experimentos realizados en
un ano, trabajando con afreehillo de
arroz fresco y almacenado, con y sin
agr gada de antioxidante (etoxiquina
0.022%) ados nivel s d inclu i6n en
dietas para cerdos en terminaci6n (35 y
70%), encontraron una depresi6n en el
consumo, ganancia de pe 0 y conver-
ion alimenticia, a medida que e

incrementa el porc ntaje de afrechillo
en la dieta, indep ndi ntemente del
agregado 0 no de antioxidante. Lo
re ultado en el segundo experimento
muestran una pequeiia depresi6n en 10
parametro evaluados con re';pecto al
primero. EI antioxidante pn."vino la
rancidez oxidativa en I afrechillo de
arroz almacenado por un ano pero no
mejor6 su valor nutritivo. R ~ ultado
imilares son reportado por (}omez y

cols. (8), Kratzer y Payne (10).
En relaci6n al efecto tiempo de

almacenamiento d 1 a r chillo de
arroz, los trabajos de Silva, Peixoto y
Peixoto (22) en ponedoras, Began a
determinar comparando afrechillo de
arroz integral con 0 in la adici6n de
antioxidante, qu no at cta la
producci6n de hu vo .En r laci6n ala

, acidez el £ cto d I antioxidante e
nulo, mi ntra que e to prot gen
contra la' rancid z oxidativa. Lo
trabajos de Peixoto (16) no d tectaron
perjuicio en el desemp no de ponedoras
con dieta cont ni ndo 25% de
afrechillo d arroz rancio.

En el l!ruguay, la producci6n
industrial del afrechillo de arroz e
realiza durante un cierto p rfodo del
ano, aproximadam nt entr marzo y
setiembre, por 10 que resulta de gran
interes conocer el tiemp.o durante el cual
,ste alim nto puede r almacenado sin
que se alt r u v lor nutritivo.

Por e to, e t tudio r aUz6 con
elobj tivo d : 1) m dir la evol~ci6n d
la acidez y 1 nranciamiento oxidativo
(fndice de per6xido .) de los lfpido del
afrechillo d arroz durante el almac na
miento. 2) Evaluar 1 fecto que tiene I
uso de afrechillo d arroz con diferentes
tiempos de almac nami nto sobI' el
comportami nto G1 c rdo n engorde.

MATERIAL Y ME ODOS:

1) Evaluacion quim·ca.

Se trabaj6 con un partida unica de
afrechi]]o de arroz r ci'n laborado,
proveni nte d un molino d plaza, n
la que se determin6 u composici6n
qufmica en el Laboratorio de Nutri
ci6n Animal de la Facultad de
Veterinaria.

Tanto 10 pien os empleados, como
las mu stra d afr chillo de arroz,
fueron analizadas. Los anaIi is realiza
dos en todos los caso fueron los
siguientes:

1) Humedad, por cado en tufa
105°C hasta peso constante.

2) Protefna bruta, por Kj Idhal, qui
po Tecator macro. (13)

3) Cenizas, en mufla a 550°C, 4 h .
4) Fibra bruta, m'todo d Sharr r y

Kuer chner, modificado. (25)
5) Extracto etereo, por extra cion

con eter.
6) Acidez, norma UNIT 665-82

modificadapara concentrado .(~6)

7) Indice de per6xidos, se us6 la
norma IRAM 5551, adaptada a
concentrado .(9)

A los e£ cto de evaluar la
modificacione ocurrida durante I
almacenamiento, s realizaron det f

minaciones periodicas, a 10 7,70,98
Y114 dfas de almacenado, de la acid z
(expresada como porcentaje de ' id
oleico) y del fndic de peroxido
( OIDO mili quivalent de Oxfg n
por kilogramo d gra a) del afr chill0
y de los pien os utilizado .

2) Evaluacion biologica.

Se emple6 un total de 23 cerdo
hfbridos (Large White x Duroc) con un
p 0 inicial de 65 kg yIn ayo
culmin6 a los 115 kg. de peso vivo. En
cada experimento e mplearon
animales y s realizaron do trata
mientos (4 animales por tratamiento,
alvo un lote de 3 animales). EI lot

T tigo (Tl) recibi6 un pien 0 in
afrechillo d arroz, elaborado gun
la recom ndacione de ABC (23). AI
lote n tratami nto (TI) I
suministro un pi n 0 qu t nf com
requi ito, la inclu i6n de aproximada
mente un 60% de afrechillo de arroz.

Los experimento dit rfan n 1
tiempo de almacenamiento d 1
afrechillo d arroz, que fu ron n
promedio, 39, 86 y 139 dfas ( xp ri
mento 1,2 Y3 respectivament ).
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(a) Valores anali ados. (c) Valores calculados.

Cuadro °3: Composici6n quimica de los piensos y el afrechillo de arroz.

Cuadro N°2: Composici6n de premezcla vitaminica/mineral
Aportes por toneladade pienso (100 gr. x 100 kg)

INGREDIENTE %
PIENSO SUMINISTRADO

TESTIGO (Tl) ENSAYO (T2)

MAIZ 79.44 27.67
AFRECHILLO ARROZ --- 61.33
HARINA DE SOJA 17.21 5.59
HARINA CARNE (45%) --- 4.39
HARINA DE HUESOS 2.20 ---
CARBONATO CALCIO
LISINA --- 0.01
CLORVRO DE SODIO 0.33 0.19
PREMEZCLA VIT/MIN 0.10 0.10
CLORVRO DE COLINA 50%

Conduccion del ensayo:

La composici6n de la Premezcla
aparece en el Cuadro N°2

La compo ici6n qufmica d 10
piensos y el afrechillo de arroz,
presentan en el Cuadro N°3.

Variables medidas:

Previo al ingreso a la pru ba 10
animales fueron desparasitado. 10
som ti6 a un perfodo de adaptaci6n ala
condicione del ensayo de aproximada
mente dos semanas y al alcanzar 10 65
± kg. de peso vivo comenz6 el p rfado
exp rimental. Fueron a1ojaron n br t

individuales ( ,80 x 0,80 mt.) a £ cto
de realizar controle individuale d
comportamiento. Se realizaron contro
les emanales d peso, efectuando e las
p adas a dia fijo y a primera hora d la
manana. La alimentaci6n fu «ad

libitum», con la finalidad de det ctar
diferencias d consumo ntr ]0

tratamientos. EI alimento e umini tr6
a diario, en cantidad lig ram nt
superiores al con umo e perado, a In d
evitar excedente muy grande en 10
comederos. EI ajuste de las cantidade
ofr cidas e hizo en forma empfrica, n
funci6n del consumo y e r cooj"
semanalmente 10 rechazo, qu
corregfan por humedad luego de ecado
en stufa.

Los resultados fu ron analizado
gun diseno de parcela al azar, d

acuerdo al siguiente modelo:

A partir de los regi tro obt nido
se evaluaron los re ultado n t/rmino
de: consumo diario prom dio, ganan
cia de pe 0 diario, e fodi e d
conver i6n.

Diseno experimental:

COBRE mgr ------------------- 14.950
ZINC mgr ---------..---------- 213.250
MANGANESO mgr. ----------- 6.700
HIERRO mgr ----------------- 46.700
10DO mgr ----------------------- 1.600
COBALTO mgr ------------------ 600
SELENIO mgr ---------------------- 94

VITAMINA AVT 10.000.000
VITAMINA 03 VI 2.660.000
VITAMINA E VI 4.000
RffiOFLAVINA mgr >.. 4.000 '
PANT. DE Ca mgr 2.000
VITAMINA B12 mgr 20
'NIACINA mgr 20.000
VITAMINA K3 mgr 2.670
MAG ESIO mgr 100.450

PIENSO PIENSO AFREClliLLO
TESTIGO AFRECIDLLO

ARROZ
Materia Seca (a) 86.44 86.5 87.5
Proteina cruda % (a 15.2 14.9 13.3
Cenizas % (a) 4.6 7.0 6.9
Fibra Cruda % (a) 3.1 3.9 4.6
Extracto et"reo (a) 3.2 9.0 14.5
E. Dig. Kcal/k (c) 3375 3380 3200
Lisina % (c) 0.70 0.70 0.60
Met + Ci % (c) 0.52 0.52 0.50
Triptofano % (c) 0.16 0.15 0.13
Calcio % (c) 0.88 0.89 0.08
F6sforo di p.% (c) 0.30 0.30 0.15

PANT. DE Ca. = Pantotenato de calcio.
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Y = Parametro evaluado
~ =Media poblacional
Ri= Efecto pienso utilizaclo
e =Error experimental

RESULTADOS Y DISCUS][ON:

1) Evaluacion quimica:

La evoluci6n de la acidez y d I
indice de per6xidos de los piensos y
del afrechillo de arroz en funci6n del
tiempo se indican en el Cuadro N°4.

I. PEROXIDOS (*)

PIENSO TESTIGO
7 dfas 0

70 dfas 0
114 dias 0

PIENSO AFRECHILLO ARROZ
7dfu 0

70 dfas 0
114 dia 0

AFRECHILLO ARROZ
7dfus 0

70 dias 0
98 dias 0

114dia 0

ACIDEZ (#)

0.72
1.07
1.40

4.70
5.90
7.80

6.70
8.60
9.60

14.40

7 14 21 21 35 42 41 56 83 70 77 14 11 II 112

DIAS DE ALMACENAMIENTO

Grafica 1: Evolucion de la acidez del afrechillo de arroz.

En el xperimento 1 no e
encontraron diferencias entre trata-

2) Evaluacion biologica

En relaci6n a la re puesta de 10
animales a los distintos tratamientos y
en los diferentes experirnentos; los
resultados de consumo diario, ganancia
diaria de peso e indice de conversi6n se
presentan en el Cuadro N° 5.

6

5+----.--==-r----...--..-~-r___--r--_,.-_r___,.-_+__,.-_r____,

7

16
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8

(*) Mequ. 02 x Kg. grasa.
(#) % de Acido oleico.

~ 12
o
u
~ 11
~

o 10
o
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y Corengia (comunicaci6n personal);
Bailey (1), pero que difiere con los
obtenidos por Lindemann, Brook y
Kornegay (12), Bertol y cols (6),
Peixoto (16), Silva, Peixoto y Peixoto
(22). La posible explicaci6n de la no
aparici6n de un nranciamiento oxidativo
estarfa dado por el alto nivel de vitamina
E que contiene, cercano a los 60 a 80 U.I.
por Kg.; Scott, Young y Nesheim (20);
Roche (19).

Como se observa en la grafica 1, el
Indice de acidez siempre presenta una
tendencia creciente. Durante los pri
meros 100 dias de elaborado el
afrechillo, el aumento es moderado. A
partir de este punta se presenta un
marcado ascenso, indicando que eI
proceso de alteraci6n se ha acelerado.
Esto resultados estarian indicando
cual es el tiempo rnaxiIno de
almacenamiento de este alimento sin
sufrir alteraciones de importancia.

En relaci6n al indice de per6xidos,
los resultados fueron siempre negati
vos, dato que coincide con resultado
anteriores encontrados porD'Alessandro

Lo resultado indican que 10
valores de acidez, expre ado como
porcentaje de acido oleico, aumentan
con el transcurso del tiempo en todos
los casos. El pienso conteniendo
afrechillo de arroz presenta nivele
uperiores al testigo como co secuen

cia del alto pore ntaje de esta materia
prima que al acidificarse eleva los
t nores en eI pienso. E tos datos
coinciden con la literatura tanto
nacional como internacional; Tortosa
y Benedito (24); Lindemann, I~rooks y
Cornegay (12); Berta! y cols. (6);
Corengia y cols. (7).
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Cuadro N°S: Consumo diario, ganancia de peso diaria e indice de
conversion

EXPERIMENTO C.D.P. G.P.D. I. CONVERSIO

Tl T2 s. Tl T2 s. Tl T2 s.
1 4.16 3.98 ns 1.19 1.07 ns 3.55 3.72 n

2 4.33 3.79 ** 1.07 0.95 * 4.04 4.02 n

3 3.03 2.73 ** 0.75 0.69 ns 4.06 4.00 n

mientos para ninguna de las variables
studiadas. Estos resultados reafirman

las experiencias en el sentido que, en
dietas correctamente balanceadas, no
existe inconveniente en incluir hasta
60%deafr chill0 de arroz (2), (3), (4).

En 1experimento 2 hay difer ncias
ignificativas en 1 con umo de

aIimento (p<0.01) y en la ganancia
diaria de peso (p<O.l) a favor del pienso
testigo, no afectando la conversion
alimenticia. Resultados similares en
contraron Bertol y cols. (6) en una
experiencia realizada con cerdos en
perfodo de engorde. Esta baja en el
con umo y ganancia d peso e
corresponde con un aumento en la
acidez del afrechillo de arroz. Esta
produce un olor y sabor que pueden
disminuir la palatabilidad del alimento
(Arnott y Linn citado por Gomez y cols.
(8).

En 1 exp rimento 3 observa
diferencias 610 en el consumo de
alimento (p<O.O1).

CO CLUSIO ES:

La hidr6li is de 10 lipido del
afrechillo de arroz, si bien es un
proceso continuo, tiene una marcada
aceleraci6n a partir de los 100 dias de
almacenamiento.

El afr hillo de arroz integral, al
nivel empleado en el nsayo (600/0)
produc a m dida que tran curre el
tiempo de elaboraci6n una reduccion
en el con umo de alimento asi como
d la ganancia diaria promedio, no
afectando la Efici neia de conversion.

A pesar d estas modificaciones
10 indices productivos obtenidos en
los distintos experim nto se consid 
ran buenos, no apar ciendo ningun
tipo de problema car ncial, ni de otro
tipo, aun con 1nivel alto de inclusi6n.

C.D.P. = Consumo diario promedio (kg)
G.P.D. = Ganancia de pe 0 diaria (kg)
S. = Nivel de significaci6n
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SUMARIO

Se describe un caso clinico-quirur
gico de -fibrohistiocitoma, maligno d
condici6n recidivante, en un felino cru
za de nueve afios d edad. Se evalu6 el
rnismo desde los puntos de vistas cli
nico, radiol6gico, cito16gico e
hi topato16gico, enconl rando e una
respuesta de recidiva al tratamiento
quirurgico.

En la revisi6n bibliognifica, no se
describe tratami nto pecffico para
e te tumor, d jandose ntrever que di
cho tumore ti n n 0 bi n una apari
ci6n esca a 0 on cIa ificados en otros
grupos hi topatoI6gieos.

INTRODUCCION

S comunica un caso diagnostico
de fibrohistiocitoma maligno n un

felino y su voluei6n po quirurgiea.
Esta comunieaei6n e eonsidera de im
portancia teni ndo en cuenta qu a ni
vel de la bibliografia consultada, tanto
a nivel naeional como int rna jona],
on fiUy poco 10 tumore de e ta ex

tirpe qu se r gistran como tale en 1
felino, por 10 eual egun los autor
con ultados, y debido a e ta baja fr 
cuencia de aparici6n, no se ha podido
estableeer aun un patr6n de loealiza
ci6n en el organisrno animal.

HISTORIA CLINICA

EI 18/2/95 e pr senta a eonsulta
un felino macho orqui etomizado d
9 afios de edad cruza, 1eual pr nta
ba un tumoraci6n ubeutan 0 n la r 
gi6n ven tro-Iateral derecha d 1eu lIo
de do me es de voluei6n, de for a
oval, 5cm x 3,5 cm, (ver cuadr y f 
tograffas). La con istencia d la mi 
rna era dura, no petrea, relativamente
d splaz da y con un eierta fijaci6n Ia
piel en su porci6n rna prornin ot .

No e encontraron hallazgo a Ai
vel clinieo que pudieran ignificar
compromiso en otro lugar del orga
nismo a exc pci6n d 1 area afectada,
la cual y debido a e a falta d movili
dad de la piel sobre el tumor, hizo p 0

sar en un proceso infiltrativo local.
Desde el punta de vi ta vital, el

felino no pre enta alteraeione n u
calidad d vida, exc pto una lioera
elaudicaci6n n el mi mbro afectado,
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que se trataba de estructura constitui
da por tejidos blandos. La exploracion
con aguja tina revelo diferencias de es
pesor en su pared mas gruesa en su
cara profunda y mas tina en su porci6n
uperficial) con una cavidad secretante

inmediatamente por debajo de piel.
Citol6gicamente se obtuvo infor

macion de que se trataba de una
neoformacion maligna de origen
conjuntivo, por 10 cual se recomendo
la realizacion de la cirugfa.

El 3/3/95 se interviene al paciente,
el cual fue sedado con 0,4 cc de
Acepromacina y anestesiado con 2,Occ
de Clorhidrato de ketamina, ambas
admini tradas por via intramuscular.

Se practico una exceresis amplia
que implico la extirpacion de dos ban
das de piel a cada lado de la incision y
preci amente en el area que se previo
un grado de infiltracion. Se encontro
en el area inmediatamente por encima
de la articulacion escapulo-humeral de
recha una adherencia realizandose so
bre la misma una re eccion mas cui
dado a con el objetivo de eliminar la
mayor cantidad de tejido supuestamen
te afectado. Durante la cirugfa y aI igual
qu en el desarrollo de los examenes
clfnicos no se ncontro un compromi-
o ganglionar linfatico. La spintei de

piel y ubcutaneo se realiz6 con mate
rial de utura reabsorbible del tipo del
Acido lacto-poliglicolico.

Un roes despues, recidivo, apare
ciendo dos tumoraciones del tamafio
de un garbanzo cada una, localizadas
una sobre la cicatriz (no relacionada
con el rnaterial de sutura) y otra proxi
ma ala articulacion scapulo-humeral.

Coincidentes estas r cidiva con las
zonas d adp. r ncias r gistrada ante
riormente. Se pnictico una nueva in
tervenci6n, realizando una excere i
aun mas amplia, utilizando una diere-
is combinada en «tajada de m"elon»
n pi 1que incluyera a la que cubrfa a

los dos tumores y una re "'eccion par-

cial de 10 musculos del cuello y
proximales d el miembro anterior de
recho, a nivel escapulo-humeral.

Aun roes de esta segunda interven
cion, se detecto una recidiva en la ci
catriz. Se decidio no someter nueva
mente al paciente a una anestesia en
tan corto tiempo, derivando para mas
adelante el procedimiento quirurgico.

Se suministraron inmunomodula
dor s (levami 01) a las dosis y esque
mas corriente, luego de la interven
ci6n, no impidiendo ni enlenteciendo
el desarrollo d la recidivas.

Nose registraron alteraciones en el
comportamiento d I paciente tales
como perdidas importantes de peso,
emaciacion, caquexia como asf tampo
co limitaciones importantes del movi
miento, a pesar del volumen de la masa
muscular que debio er disecada.

El diagn6 tico diferencial, incluyo
la citada biopsia por punci6n, la cual
se coloreD con Giemsa, arrojando el i
guiente re ultado: rna a neoplasica
secretante-qufstica d t jido conjuntivo
con aspecto cartilaginoso, presumien
dose un condrosarcoma de moderada
malignidad.

Con la pi za obtenida en la prime
ra intervencion, realizaron cortes
histol6gicos y e tifieron con
hernatoxilina y osina, confil mando la
pr encia de un crecimiento formado
por celulas fibroblasticas entremezcla
das con histiocito de pleomofismo
moderado, observandose ademas mi
tosis ai ladas infiltrado de celula mu-

Foto 2 - Asp eta de la morfologfa en un
corte agital lu go d u extracci6n y
fijaci6n can Formal 10%.
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culare, diagno ticando un
FIBROHISTIOCITOMIA on t nd n
cia a la r cidiva.

Se repitio el procedimiento con la
biopsias obtenidas de la segunda op 
racion, arrojando identico r ultado,
confirmando 10 dictaminado para 1
primer estudio hi topatologico.

DISCUSIO

EI fibrohistiocitoma maligno e una
neoformacion de tejido blando d
presentacion tanto en humano como
en animale , el que tiene caract rf ti
cas histologica d mezcla de
fibrobla to e hi t cito . Otra
d nominacioin por qu I cono
son:

Tumor d c "Iulas gigant
extraesqueletico, tumor d celula gi
gante de parte blanda y d rma
totibrosarcoma (8). En medicina huma
na tien una frecu ncia de aparicion
mayor qu la regi trada n animal n
particular en canido y felino (1 4 5
6, 8, 9). Se ha discutido el orig n d I
tumor, proponiendose varias t oria
una de origen histiocitico, otra
fibroblastico y por ultimo que u ori
gen erfa a partir de celulas de orib n
me enquimal, la qu a u v z dit
renciarian en fibrobla to e hi tiocito .
En estudios histoqufmico , ncu n
tra que aparent m nte no erfa un tu
mor originariamente hi tiocitico y n
hallazgo inmuno-histologicos par c n
indicar que e to tumore on inicia
do desd un tipo de c"dula primiti
o bi n pu den er el r ultado fin 1d
un proceso de diferenciaci6n d vario
tipos dif rente de ar oma 9.
Histo16gicamente, e to tumor 00

sisten en un conjunto de c "lula for
mado por celula gigantes multinu
cleadas, histocitos mononucl ar y
fibroblasto , los que con fr ell neia
crecen en forma multinodular. Por otro
lado, n el hombre se ha stabl cido
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SUMARY
We describe a clinical-chirurgical ca e of
malignat fibrou Hi tiocytoma with recidival
condition appered in a mixed-breed 9-year old
cat.
In a clinical. and hi topathologic tudy w
found a recidival re ponde to chirurgic 1 and
m dical tretm nts.
There i no especific treatment de crib d for thi
type of tumors in the literature.
This tumor had a relative low frecuency of
presentation and it can be clasifyed in other
hy topathological groups.
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dificultad en lad terminaci6n d u ori
gen hi to16gico y a la posibilidad de
que sean cIa ificados n otros grupos
histologico ,hac n de que no e cuen
ten con 1 m nto ufici nt como
para confeccionar una tadi tica d
utilidad clfnica (6). EI hallazgo se n
cuadra dentro de la e tadf tic a ni
v 1 nacional para 10 tumore feline
(7)
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Esquemas de las dimensionews del tumor
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que 10 tumores de este tipo aloj ados
en el ubcutaneo y las fascias superfi
ciales }, son de crecimiento 1 nto y con
baja tendencia a la metastasis, n1ien
tras que 10 encontramo en profundi
dad involucrando rna a musculares
squeh~ticas son altamente malignos.

Tomando etas premisas d la me,dici
na humana, e ha xtrapo1ado que los
tumores provenientes de las vainas
t ndino as musculare ,son con idera
dos d bajo crecimiento y sin tenden
cia a la meta tasi (1), 10 cual coinci
de con 10 [1 llado por los autores en el
caso que no intere a, tanto desde el
punto de vista hi topatologico como
de de el punto de vista clinico. Las
caracteri ticas de recidiva local han
ido de cripta por los autores y con

firmadas en la bibliograffa (1, 8). Las
posibilidades de tratarniento son muy
limitadas, ella se re umen en cirugia
radical y la amputaci6n, mientra~ qu
el rol de la quimioterapia adjuvante,
no e ta clara, hasta el momenta (2, 3,
8),10 que tal vez explique la baja per
formance del inmunomodulador
p~escriptoa] paciente. El caso qUlv nos
ocupa, e encuentra dentro de los. ran
gos etarios descriptos en la bibliogra
ffa (6). Respecto ala relativa poca fre
cu ncia que presentan en felinos, a la
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INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS
DE PRODUCCION PECUARIOS SOBRE
LA EPIDEMIOLOGIA
DE LAS ENFERMEDADES.

Dr. Jorge Morales

Coordinador Cur. 0 Producci6n Salud Animal - Fac. de Veterinar{a - FEMAC Ruta 3 km - PaysandLl.

INTRODUCCION.

Si bien el concepto de enfermedad
igue unido ala trfada NOXA - POBLA

CION SUSCEPTIBLE - AMBIENTE/
OPORTUNIDAD con todas las varia
bles que entran en cada uno de los com
ponentes, no por ello pre upone un con
cepto unico.
E a f qu la pidemiologfa ha introdu
cido calificaciones 0 tipos:
de alida, de portador,. esporadica, en
demica, epidemica, prevalente, em r
gente, exotica, sospechada, tecnopatfa,
o aun enfermedad polltica, -con la con
secuente implicancia econ6mica-. Pero
detnis de todo sto, como omitido, por
considerarse como sobreentendido,
ubyace el sistema 0 sub- istema/s de

produccion pecuario/s.
No vamos a caer en la tentacion de

definir SISTEMA DE PRODUCCION
PECUARIO, sirnplement no valnos a
quedar con los el mento que 10 con
fOlman SUELO - CLIMA - PLANTA 
ANIMAL - HOMBRE Ysu multiple
interrelaciones y aquf como factor pre
ponderante y desencadenante de distin
tos proceso y situacione estael HOM
BRE.

E t establece que d terminada/s es
pecie 0 p ci s animal est"n cont 
nidas sobre un det rminado su 10, qu
unido al clima, condicionan 1d sarro
110 de determinadas esp cies vegetale .

E condicionamiento lleva a que la
trfada qu d t rmina la aparicion de la
ENFERMEDAD se pr sente mas 0 me
nos frecuentemente, segun la intensidad
o asiduidad con la que se encuentren
dichos factores. i,Nos estamos refi
riendo al int nsivi rno 0 a la
maximizaci6n d la produccion por
Ha? Sf y no. Y para aclarar sta duali
dad es que nos permitimos presentar
ciertos ejemplo que dieron en los
ultirnos 15 ano n I area de influ ncia
del Laboratorio Regional Noroeste de
Diagn6 tico de la DILAVE «Miguel C.
Rubino» 0 qu s presentaron en los
curso del Plan Piloto Pay andu de la
Facultad de Vet rinaria. Los traemos y
los refrescamo para tratar de combatir
la tend ncia a la implificaci6n 0 a la
generalizacion del CAUSA - EFECTO,
tan comtin n nuestra profesion -asf
como en ott -, cuando dejamo de lado
elMETODO.

EJEMPLIFICACION

Para intentar dar un orden de algun
tipo, 0 i tematizacion de los ejemplos
que iIu tran 10 que tratamo d afirmar
lin a arriba, e qu los encasillar rno
d ntro de Ia cIa ificacion tradicional de
enfermedade . Aquf incluiremos sola
mente las enfermedades infecciosas,

vfricas y bacterianas, las toxic y la
parasitaria .

1.- Infecciosas
1.1.- Viricas

1.1.1.- Fiebre Aftosa

La afto a es hi toria, pero 1 ca 0

vale. Se regi tro en junio de 1987 du
rante la ultima pizootia en Pay andu
en un tambo con 233 vacas Holando n
ordene. Todos los animal habfan ido
vacunados contra la enferm d d n
tiernpo y forma por el tecnico del ta
blecimiento. De pronto apar cen algu
nas vacas con lesion de p z6n. e 
timo que la misma habrfan ido pr 
ducidas por la ord nadora. S chequ a
la maquina, y la leche producida por 1
vacas con lesion d p zon d ti
na a 10 terneros. A 10 30 dfas r gi 
tran rna titi gangr no a y mu rt d
vaca y d terneros. Uno della n
via para necrop iar encontrando Ia
descripci6n cIa ica d la 1 ion pro
ducidas por la aftosa n 10 t rn fO
lactante . A la revi acion po trior d
todo el rodeo encuentran que poca
vacas presentaban Ie ione en boca 0

patas.
Con ecuencia : muri ron 8 vaca y 59
debieron cars por 1 sion irrev f i
bles en ubre. Muerte d rnuchisimo t r
neros y no recepci6n d la Ieche duran
te 10 0 mas dia .
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1.1.2.- Leucosis

l Convivimos? l,Erradicamos?
lContro]amos? E as y otras preguntas
como lque preval ncia tien n el pafs?,
lproduc grand perdidas?, esperan
aun conte taci6n.

Pero si algo a claro, ya no la po
d mos consider como e poradica, al
menos en algunos establecimientos, tan
to de la cuenca lechera tradicional (2),
como d la cu ncas nu va COlllO 0
riano (Saavedra, . Com. Per . ,1992)
o Tacuaremb6 (Pir z, D., Arbelo, D.,
Com. Pers., 1993).

Es as cuencas nuevas al tratar d di
v rsificar: la producci6n agrfcola para
1primero de 10 casos 0 Ia crfa () cicIo

completo para el egundo introdujeron
vaquillonas Holando. En esta raza
habfa ido dando en toda la decada del
80 una intere antfsirna corriente
exportadora n pi ,fundamental:mente
para Brasil. En las exigencias de los
compradores e taba un test sero] 6gico
de inmunodifusi6n en gel agar (II)GA).
Aquellas vaquillonas positiva no salie
ron del paf y se comercializaron a pre
cios mas bajo n mas de una feria. La
avidez de los comprador hizo 10 de
mas, y a pe ar de que e trat6 en
Tacuaremb6 d crear una cuenca libre
d esta virosis, una vez rna pudo rna
un precio accesible que una raz6n ani
taria. La trasmi i6n horizontal mediante
agujas, pinzas, instrurnentos quin1rgi
cos, sin duda tambien jug6 su pc pel y
no erfa extraiio que aumentara la can
tidad de casos en bovinos de earn ,que
por el mom nto son mucho menos que
en bovinos de leche.

1.1.3. Rinotraqueftis Infecciosa
Bovina

Los pastoreos n bloque, son una for
ma de asegurar el consumo racional de
una pastura, 0 una forma de ter:minar
con los rechazos 0 de conducir malezas

o de arr sar un tapiz, gun ea el mo
mento del ano, la e p cie 0 categorfa
animal que e utilic , 1tipo d pastura
que s consuma 0 la carga anirnal que
se destine para el fin pr vi to 0 ellapso
que e fij d acuerdo la oti rt ti
mada. Pero sto qu par c ria er I
d id ratum para algun t"cnico ,por
10 menos de d 1punto de vi ta d la
produccion orraj fa, 0 inclu iv como
forma de maximizar la producci6n ani
mal, implica ri go urgente para la
salud animal. La altas carga in tanta
nea impid n qu 10 10 nti rmo
autoaisl n, como sue d norma1m nt
en las explotacione xtensiva. Al au
mentar ese contacto d animales usc p
tible con el ag nt tioI6gico practica
mente a] mismo tiempo y en un pacio
mas reducido, repica mas rapidam n
te la enferm dad por oportunidad y por
pot nciaci6n del pod r pat6g" no d I
agente cau al.

Si bien en el Uruguay hay una pre
valencia d IBR de un 45% para gana
do d carne y d un 420/0 y un 47% re 
pectivament para 1Sur y el Nort del
paf n bovino de leche, can un 92%
de los tambo con animale
seropositivo (3), on muy pocos 10

ai lamiento d 1virus (4) asi como poco
frecuente 10 brot de la forma d pre
sentaci6n nerviosa, so p chandose qu
la forma genital por el He p s Virus
Bovino tipo 2 sea la rna corotin. Sin
embargo, en agosto d 1995, n un es
tablecimiento dedicado ala producci6n
de leche (17 l./vaca) y a 1 inv rnada
(200 a 300 kg. carne/ha), con. un 80%
de la superfici d 1.450 Has.
empraderada, se enferman practicamen
te al mi mo tiempo tern ras Holando d
reemplazo d menos d 1 ano y novi
110s Charolais, Her ford y cruzas con
razas cebuinas de 1 a 2 arios. Ambas
categorias pastoreaban pasturas diferen
tes, no lind ras, con alta carga instan
taneas (10 novillos monte con

uplementaci6n de fardo redondo ar
dido , las terner avena con prad ra).
La sintomatologfa nervio a con
deambulacion en cfrculo, dificultad para
beber, mioclonia ,rna ticaci6n y bab 0,

unido a una fi br d 42°, a un cur 0

agudo y una alta letalidad, sobre todo
en novillos (800/0), llevaron luego d
varios d carte a la confirmaci6n por
hi topatologfa (m ningo ncefaliti di
fu a no upurativa con cu rpo d in
clu i6n intranucl ares) y serologfa po
sitiva pero sin variantes en la mue tra
pareada , de IBR.
La enferm dad dur6 2 m e (trata
miento antibi6tico- ulfamidico por va
rio dias) y tuvo una mortalidad d I Oh
en novillo (20 en 590) y del 4% (10 n
230) en las terneras. No enfermaron
vaquillonas de 2 afios ni la vaca d I
tambo qu en algun mom nto estuvi 
ron en pasturas linderas con las cat 
gorfas afectada. Los anali i
coproparasitarios arrojaron de 500 a
27.000 h.p.g., y en algunos frotis an
guineos se visual' z6 Anaplasma
marginale.

1.2. Bacterianas
1.2.1 Carbunco

Lo apuntado obre pa tor 0 en blo
que tiene aqu" una de su primera co
municaciones, que fue referida por no
sotros (5). Se di6 en el rnismo estable
cimiento citado en 1.1.3.. Sirvi6 para d 
mostrarnos que el concepto de enferm 
dad estatica era 010 una de ignaci6n li
teraria a los efecto de istematizar una
descripci6n. De 10 clasico: 1) campo
malditos, 2) mu rt en goteo 0 e pora
dicas, 3) sangre por orificios natural ,
4) posicion de caballete en decubito dor
sal, 5) sangre que no coagula, 6) sin
sintomatologia clinica, 7) cadaver vi i
blemente aumentado de volumen (por
10 tanto no practicar necrop ia), 8) no
cuerear, 9) e plenorn galia y barre
esplenico, 10) sin antecedente d va-
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cunaci6n, 11) incin rar los cadaveres.
Solam nte e dieron los puntos 3),9) y
10) Yell) e supo 1uego de tener el diag
n6stico y haberse curado los casos hu
manos.

En 4 dfas este carbunco atfpico mat6
un 10% d 10 animales, tuvieron sfn
tomas clinico un 20% (de los que nin
guno muri6) hubo que realizar
antibioterapia prey ntiva a todos (460
novillo ). S6lo luego de los cultivos y
de la prueba biol6gica se lIeg6 a1 diag
n6stico.

El otro caso que Hustro porque
pid mio16gicamente coincide en un

todo, p ro irnpacta porqu afiade con
notaciones de otro tipo, se pu de sub
dividir en 2.

En agosto de 1992 se consulta por
un caso de rnortandad en cerdos que es
taban en campo, (de monte) con adici6n
de re to del matadero contiguo. Todas
las categorfa junta ;pero fundamental
mente c rdas y cachorro de engord
(150 animales). Las animal s mostra
ban t mperatura (41°,7), decaimi nto,
dismetrfa y tambaleo, diarrea en algu
nos y pnicticamento en todos ed rna e
inflarnacion de entrada de pecho y
ubmandibular. De una cachorra muer

ta e extrajeron ganglios y bazo. De
otros olarnent angre (que no coagu
laba) que e embebi6 en tiza . Ningun
cadav r presentaba ni rigor mortis nj

angre por orificio natural s. Solamen
te e apr ciaba el aum nto de volumen
d la papada y una marcada congestion
en las partes ventrales de pecho y abdo
men en perine.(Moraes, J.; B6ffano, E.
datos no publicados). A e tos anirnales
se les habfa dado a comer una
vaquillona que habfa muerto luego de
hab r sido d sembarcadajunto a un lote
que se iba a faenar al otro rna. Nose
obtuvieron mas datos sobre anteceden
tes de origen 0 vacunaciones de esa tro
pa. Muri6 un 15% de los cerdos.

En 1995, en Rio Negro, y debido a
un hecho fortuito (la crecida de un arro
yo) no permiti6 de hacer del cadaver
de un novillo qu habra mu rto n cir
cun tancia imi1ar (ante mortem).
Tambien fue d postado y dado a co
mer a cerdos de un criadero contiguo
que presentaron sintomatologfa similar
a la de crita ant riorm nt (Cayrus, L.
Com. P r .,1995). No e precis6 el nu
m ro total de cerdo ni d muertes. El
novillo prov rna d un corral d engor
de, n e1 qu habfa vacunado y
revacunado con vacuna monovalente
contra carbunco, luego d un brote (7
muertes en 1200 novillos) de la enfer
medad habido 1 afio anterior, cuando
1a inmunizaci6n e habfa realizado con
una vacuna bivalent . A pesar de ello
e contabilizaron 6 rnuerte por 1a en

:D rmedad. Tanto n uno como en otro

Educaci6n Continua

caso tanto 10 cultivos como la pru ba
bio16gica fueron po itivo 0

B.ancthracis.

1.2.2. Leptospirosis.

La connotaci6n rna important
sin duda u caracter de zoono i ,maxi
me cuando avec , olam nt 1fraca
so d las terapia antibi6tica u ual
practicadas n medicina humana, h
que e piense en ella. lnclu 0 h ta
ignora que es la DILAVE «Migu 1 C.
Rubino» el lugar d referencia para 1
envfo de ueros.

A nivel vet rinario quiza e t'
habiendo un poco rna de conci ncia.
Pero dirigida casi unilatera1m nt: 1
aborto esporadico en vaca 1ech ra 0

la «tormenta de aborto » en ganado d
carne. Se toman pr cauciones. S r mi
ten mue tras. Muchas v ces se vacuna.
Es decir se dirige la so pecha.

La necesidad d raciona1iz r 1a
alim ntaci6n, de fijar 1a cuota de 1 ch
d consumo, d lograr anticipar I p
de entore con ternera nacidas en 1oto
fio, hizo entrar, entr otra co a , 1a
parici6n estaciona1 a 10 tambo. Y n
muchos casos -la mayorfa no r porta
dos-, e1 aborto e poradico s convirti6
en «tormenta».

As! sucedi6 en ]991, n 1tambo d
la EE Mario A. Ca inoni, n Pay andu,

Prondil

Laboratorio Prondil S.A.
Barros Arana 5402
Tel.(598~2) 53 32 54
Fax: (598-2) 53 32 52
Montevideo-URUGUAY
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donde de 40 vacas a parir en primavera
abortan 6 en el curso de 4 dias. Las
muestras pareadas dieron positivo a
leptospira spp. La vacunacion control6
eficazmente el problema. En ese caso
se habian registrado en otono 1 aborto
en 50 vacas y un ternero muerto, de los
que se estaban criando a estaca habian
presentado anorexia, deshidratacion,
subictericia y muerte. A 1a necropsia
destacaba un cuadro con gestivo
hemorragico generalizado con
hemoglobinuria. Esa misma gran ofer
ta de temeros en determinados momen
tos del afio, ha llevado desde hace ya
un tiempo al advenimiento de los cria
deros -en el mejor de los casos- 0 a los
depositos de terneros, lugar en que se
van quedando aquellos animales com
prados generalmente a fiUy bajo pre
cio en los tambos chicos y a veces no
tan chicos. La alimentacion fOfzada con
sustitutos, granos- de acuerdo a precios
de. este y edad del animal- 0 al mas el
viaje, hacinamiento, y otro factores
estresantes coadyuvan al desencadena
miento de muchas enfermedades.

Tal el caso que se produjo hace 18
afios (Chiossoni, M. 1978) ('1) en Rio
Negro donde un productor, con concep
tos de intensivismo y diversificacion
quiso transformar un tambo con
paricion tradicional en un criadero de

temeros. En ste tambo s habian ido
produciendo aborto esporadicos que
quedaron sin diagn6stico. A stas y otras
vacas se les fueron anodr'zando terne
ros, que iban muri ndo con una
sintomatologfa qu incluia ictericia,
hemoglobinuria, anore ia, deshidrata
cion y muerte. e en ontraron titulo de
1/400 a 1/1000 para L. wolffiy L. hardjo.
Hubo un 300/0 de mu rtes.

1.2.3. Salmonelosis.

En junio de 1996 practicamente el
mismo dla Began tern ros Holando
muertos al D LAY Rubino Paysandu
para practicarl s la n cropsia. Provenian
de 4 tambos empr arial s con aseso
ramiento agron6mico-veterinario p r
manente situados en Paysandu, en 3 re
giones apaltadas unos d otros por mas
de 25 km. y remitentes a la misma plan
tao Otros 3 tambo transicional s y 3 es
tablecimientos Inas d Young
(R.Negro) Dolor s y Ri so (Soriano)
se sumaron luego a los anteriores. En
todos los casos eran hijos de vacas de
paricion de otono, y tenian por 10 me
nos 30 dias de edad. Estaban siendo
criados a estaca con sustitutos de leche
(de distinta marca) y racion provenien
te de distintas cooperativas. La enfer
medad habia empezado 3 a 4 dias an-

tes, luego de haberse producido las pri
meras heladas grandes. Se produjo a1
guna rnuerte a la que no se dio impor
tancia (en los tambos mas grand s)
atribuyendosele a la exposici6n al cli
rna.

La sintomatologia dominant
era rechazo del alimento 6lido y Iu go
delliquido fiebre (40 a 40.5°) diarrea
fetida descarga nasales muco
purulentas, deshidratacion, en alguno
sintoma-tologia nerviosa y muerte. S
habia instaurado un tratamiento con
antidiarreicos y quimiot rapicos 0

antibi6ticos intramuscular. EI curso de
la enfermedad era 3 a 4 dias. A la n 
cropsia destacaba una marcada nt ri
tis, yen algunos congesti6n pulmonar. E1
e amen bacterio16gico revel6 la presen
cia de Salmonella spp. que despues se
confrrm6 como S, tiphymurium} sensibl
unicarnente a sulfas potenciadas y
enrofloxacina. No estan a disposici6n aun
las cifras de morbilidad y mortalidad
pero este brote jgnific6 la muerte de tnas
300 temeros (130 en un solo establ ci
miento).

2. T6 icas
2.1 Seneciosis

El notable descenso en la curva in
vernal de las pasturas, unido a la n c -

mu' \tip\e que asegura altosLa vacuna
porcentaies de prenez.

Vacuna contra Rinitraqueitis infeccios~ ,
, . V'al Bovina LeptospirosIs

Bovma, Dlarrea " 1

YCampyfobacterioSIS.

Vol. 32 0] 29 Enero - Marzo 1996



idad i mpr acuciante de mant ner
una a1im ntacion que permita producir
1 che, 11 van en la mayoria d las ex
plotacione 1echeras a castigar a cate
gorias m nos productivas, vacas secas
y vaquillonas. E to implica que e les
de tinen 10 p ores potrero 0 los mon
t para que pasen 1invierno. Y cuanto
m" chico e 1e tablecimi nto, peor.
La poca di ponibilidad d orraj y la
aparicion d planta toxicas en 10 cam
po chacreados 0 descuidados, hace que
10 animal con uman aquella ,con la
con iguiente aparicion de una intoxica
cion. La cronocidad s otro factor qu
ntorpece el diagnostico, ya que las m 

dida de urgencia tales como el cambio
d potr ro nunca 11 gan a ti mpo.

Todo 10 ant rior nmarca a la
n io i qu comi nza en 0 ono-in

vi rno con I consumo de la planta y
rmina n primavera v rano con into

mas que van d sde epi odios de diarrea
constipacion a ad 19azamiento y agre
ividad 0 abulia. Ya present ,muy poco

puede hac r. La morbilidad y la mor
talidad on variable . Dato de 1988 la
ituan d 3 a 20% para ambas (1).

2.2 Amaranthus spp. (Yuyo
Colorado).

La curvas d niv 1, 10 ra trojo , 0
10 cultivo qu no van a co echar

on siempr olucion forrajera para
determinado p rfodo del ano, paraca
tegorfas m nor s n tambos 0 para ga
nado de crfa n i tema agricoIa-gana
deros con cicIo completo. En una u
otro e desarrollan planta toxicas. El
Amaranthus quiten is una muy sig
nificativa. Porqu am"n de pre ntar do
cuadro clfnico: uno agudo-intoxica
cion por nitrato y nitrito ,no d scripto
en Uruguay aun-, y uno cronico-in ufi
ci nciar nal-,Ia intomatologia (d pre
sion, anorexia, di minucion de movi
mi nto ruminal , diarrea) e d rna ia
do poco p cffica, y pre nta al ti m
po d haber tado con umi ndo la
planta (no ant d 5 dfa), inclu 0
pued n guir apar ci ndo ca 0 Iu go
d r tirar 10 nimal d 1potrero pro
bl rna.

En Pay andu n abril d 1988 en 410
vaca d cri con 370 t rnero al pi que
p tor aban 40 ha d un sorgo qu no
e habfa cosechado, com nzaron a n
ermar tern ro con la sintornatologfa

de crita. La n crop ia destaco a citi ,
nt riti hemorragica, dema p rirrenal

y coloracion amarill nta d ambos ri
fion . S ncontraron cone ntracione
d ur a y creatinina el vadas, indican
do ria I ion r nal. La hi tologfa re
v 10 n ro icon d g n racion y
nero i d 1 pit Ii tubular. Muri ron
un 5% de 10 t rn ro . Las v' ca no n-
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fermaron.

3. Parasitarias

Tal v z ean e te grupo d nD rm 
dade ,Ia mas demo trativa d 10 qu
no reD rimo n el tftulo. in duda la
e trategia de pastor 0, 10 cone pto d
poblacion en refugio, la con id ra ion
d las ta a de inD ccion y d tra lacion
y 1 impre cindible u 0 del man jo
como h rramienta de control, adema
de la priorizacion de la eco10gia 0 la
dinamicas poblacionale d 10 para i
to han llevado - a punto de partida d
la informacion generada n la Divi ion
Para itologia d la DILAV
M.C.Rubino- ajustipreciar 1rol d I i 
tema d produccion p cuario.Por 110
no ntrar mo en t rna. Al meno para
la endopara ito i .

Hoy e tamos enfr ntado al control
y erradicacion de la garrapata, p ro adn
no al de 10 h matozoario , y obr 110

qu qu remo insi tire Maxim por
qu un de pacho d tropa no a egur
libr de garrapata olam nt . Ilu trar 
mos con dos caso parado por 7 fio .
Un inv rnador de predio libre d garr 
pata n junio de 1987 con ulta por 60
novillo H r ford d 2 ano qu h bfa
comprado hacia 2 me e n un r mat
feria, qu no ganaban p 0 y t nian un
diarr a n arco. No pr ntaban otr

LA M/SMA CAl/DAD EN BlOQUES 0 BOLSAS
PIDALA A LA VETERINARIA DE SU lONA.

sales
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DISPERT CONTINUA AMPLIANDO
SU INEA DE ANTIPARASITARIOS

lVERMECTINA INYECTABLE Y ORAL

Tratamiento y cOlltrol de parasitosis
illterlllJS y externas, provocadas por nemtitodos

adultos y muchas de sus formas larvarias,
asi como poT cierlos ilrtropodos 0 sus larvas

./
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sintomatologia, y habian sido tratados
con saguaypicida y vacunados y
revacunados contra t:arbunco y
clostridiosis. Como rutina, y ante 10
poco clarificante de los datos
epidemiologicos, la anamnesis y la
sintomatologfa, envia sangre allabora
torio para descarte de hcmopanisitos.
Todas las muestras remitidas indicaron
la presencia de Babesia bovis.
En mayo de 1994 se Bevan desde un
campo criador a otro invemador 43 va
cas Hereford, ambos en zona sucia. Al
llegar los animales como rutina se les
administro un saguaypicida y se los va
cuno contra clostridiosis. A los 7 dias
mueren 2 animales y enferman otros 20.
Tanto los hallazgos de necropsia como
la sintomatologia clinica hacen sospe
char de piroplasmosis. Por dos veces,
ellaboratorio no puede confrrmar 10 que
indica la clinica, por 10 que el profesio
nal actuante toma un ultimo muestreo
y luego trata con piroplasmicidas a los
enfermos. La respuesta terapeutica fue
buena. La ultima muestra indico la pre
sencia de Babesia bovi . (Blanc, E.
Com. Pers., 1994).

ill CO CLUSIO

EJ METODa de que habhlbamos en la
introduccion, no es mas que una am
pliaci6n de la ficha clinica. Esa amplia
ci6n incluye conceptos de elasticidad,
de din£imica, de coyunturas, que juegan
e interacman en los sisteJnas. Sistemas
que por otra parte debernos-con mente
abierta- aprender a ver, a escuchar, a
entender

2. Guarino, H, apano F Gil, A. 1991.
Leucosi Bovina Enzoolica: relevamiento
ser%glco en estabfecimientos lecheros
del sur del pais.

3. Saizar. 1. Determinacion de la prevalencia
de la rinotraqueitis infecciosa bovina
IBR- en rodeos de leche y carne en Uru
guay.
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