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Utilizaci()n de un modelo epidemiol6gico
co ceptual para el control del

Boophilus microplus (a)

Cardozo, H.; Nari, A.; Petraccia, C.; Solar·, M.A.*
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Fig. 1. Dinamica poblacional de teleoginas de B. Jnicroplus en un area del departamento
de Tacuaremb6 1985 -1986
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Fig. 2. Modelo epideIniol6gico conceptual para Boophilus microplus en Uruguay
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de 8 has. cada uno, epaI'ados por
una calle de unos 30 m, d.onde se
pusieron a pa torear 10 terneros de
6-8 meses en cada uno.

Como acaricida s uso
Flumetrin al I % (lmg/kg) pour
on (5) (16) (20) (21). Los
tratamientos realizados fu,eron los
iguientes: otono (21/3/85) y a

partir de fines de inviemo cada 34
dias, e124/7, 6/9 y 21/10.

Fueron contadas las garrapatas
mayores de 4,5 mm, de un lado de
los bovinos volteados y se realizo
una apreciacion de las garrapatas
menores de 4,5 mm cada 21 dias
(18).

Resultados - Si observamos en
la figura 3, vemos que como
consecuencia del tratamie~nto de
marzo sobre la poblacion de B.
microplus se redujo de manera muy
marcada con respecto al grupo
te tigo. Aparecio un pico en mayo,
cincuenta dias de pues del
tratamiento, en una epoca ql1e por
losdato delose tudiosecol6gicos,
la caida de teleoginas no tiene

mayor significacion pidemio
16gica (4).

Durante el in iemo la ausencia
de garrapata en los do grupos:
tratados y testigos, sepuede explicar
por los factores climatico que
inciden. Pero la aus ncia de
parasitos en el grupo tratado hasta
noviembre, e explica por la accion
directa del produ to mientras que
de aqui hasta abril solo se puede
explicarpor la acci6n de la strategia
aplicada sobre la limpieza d I
campo.

EXPERIMENTO 2

Objetivo particular - valuar el
impacto epidemio16gico de la
aplicaci6n subcutanea de
Ivermectina (200 microg/kg) a
partir de fines de juliopor seis veces
consecutivas cada 21 dias.

Materialesymetodos- realiz6
en el departamento de Cerr Largo
en un establecimi nto libre de
garrapatas y ubicado a 32°5' Lat.
Sur.

S utilizaron cuatro potr ro d
unas 8 has cada uno, eparado
entre S1. S introdujo 15 temeros d
sobreafto en cada potrero y s
infectaron artificialmente con 2000
larva cada 21 dias (veitilin) dia ,
durante el p riodo diciembr
mayo.

En mayo de 1985
reemplazaron los temeros por otro
sesenta de 6-8 m e de edad. S
probaron do tratamient sen do
replicas cada uno:

Grupo 1 - Ivermectina all0/0**,
inyectablesubcutan a (200microgl
kg) (2) (6) (12) (17) (20). Se aplic61a
prirnera do .s a fin de inviern (271
07/1985), 1 ego cada 21 dia se
repiti6 por5 vece hasta noviembre.

Grupo 2 - Coumaphos a 450
ppm*, banos cada 21 dia,
comenzando a principios de veran
(21/12/85) repetidos 5 vec ha ta
eI5/04/86.

Fueron contadas t da la
hembras mayores de 4,5 mm d I
lado izquierdo de los vacunos y s
realizo una apreciaci6n de la

(*) Bayer Quimica Unida Ltda.
(**) Merck Sharp y Dohme Research Laboratories
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Trabajo Original

por grupo I. \6&

A M J J A S 0 N D E If M A

f.cha tt/4 1QI5 31/5 Zl/' 1211 218 23/S 1319 '/10 251'0 15/11 '''2 27112 '71' 711 28/2 2111 11/4

85 86

G. t.stigo 1554 278 150 20 0 2 0 0 20 34 32 )4 .J2 112 64 244 3046 4'6'
G. tralado 16 52 '6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

REFERENCIAS: + F'umet,in 1 mg/k. ~ Ac:clon del tratem/ento. Teleoglna. No dan larva•.

Fig. 3. Contaje de teleoginas cada 21 dias Grupo testigo y Grupo tratado con Flumetrin 1 mg/kg

garrapatas menores de 4,5 mmcada
21 dia durantetodoelexperimento
(18).

Con similar periodicidad se
contro16 la concentraci6n de
acaricida en el bano.

Hasta el mes de noviembre se
contaron garrapatas a 5 bovinos
por grupo y en adelante se cont6 en
10 15 de cada grupo.

Resultados - La presencia de
garrapatas durante el experimento
e muestra en la figura 4.

Esta muestra que en los dos
grupos se parti6 a fines de inviemo
con una baja infectaci6n de los
bovinos.

En el Grupo 1, tratado
estrategicamente con Ivermectina,

se pretendia eliminar la primera
generaci6n de garrapatas capaces
de reproducir luego del invierno,
evitando la 2a. y 3a. generaci6n que
se darian a partir de los meses de
diciembre y marzo respectiva
mente.

Este tratamiento logrouncontrol
sobre estas poblaciones de
garrapatas mas eficiente que el
tratamiento tradicional empezado
en diciembre con Coumaphos, pero
ninguno de los dos fue suficiente
para eliminar la 3a. generaci6n de
garrapatas de marzo y abril, que
son las responsables de sobrevivir
el invierno para volver a
reproducirse en la primavera
siguiente.

EXPERIMENTO 3

Objetivo particular - Evaluar el
impacto epidemiol6gico de la
aplicaci6n de bolos de Ivermectina
intrarruminales de liberaci6n lenta
a partir de fines de julio.

Materiales y Metodos - Se
desarrol16 en los mismos potreros
del establecimiento del Ex
perimento 2 al ano siguiente. S
reforz6la infestaci6n de garrapatas
sembrando tele6ginas en marzo de
1986 y luego huevos y tele6ginas en
abril y mayo.

Se disen6 el experimento
utilizando bolos de Ivermectina**
a fines de inviemo contando como
testigo el grupo con un tratamiento
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tradicional (13).
La grupos fueron:
Grupo 1 - 30 temeros recibieron

un bolo de Ivermectina para 200
kg S.R. prot tipo 3B (L - 640, 471 
284 - 2840004) intrarruminal, por
via esofagica, el dia 26/07/86 (dias
0). Tre mes s despu€s, el 6 de
noviembre, al ncontrarse formas
inmaduras de garrapatas, se tratan
nuevamente con un bolo para 300
kg -S.R. prototipo 3B (L - 640,471 
285 - E004).

Grupo 2 - Otros 30 terneros

fueron trat do can Ethion a 825
ppm**, bano d inmer ·on. Como
es tradicional en el pais, los banos
comenzaron a principios de verano,
el 13/12/86 y luego fueron
repetido cada 21 dia por 5 vece
hasta marzo de 1987.

P riodicamente s realizo
contaj d garrapata, d todo 10
bovinos d los g up , olteandolos
y se controlo Ia conc ntracion del
bano acar'cida 18).

Lo bolos tenian una Iiberacion
· lenta de Ivermectina, por 10 qu se

esperaba un efecto r idu 1 d 90
dia .Con 1tratami nto e trah~gic

de fines de invierno (linico), e
procuro liminar Ia primera
generacion de garrapata qu
sobreviviria el invierno. Al ob er
varse algunas forma inrnadura a
los 90 dias del prim r tr tarni nto,
e decidio aplicar un nu v b 10.

Resultados - Estos e pued n
apreciar en la figura 5, orno
observ / 1grupo tratado 0 bol
alo 16dia atinffiostrabanalgun
formas parasitari p ro n

J A S 0 N 0 E F .. A M J

Fech•• 2711 1718 719 28/9 19/10 9/11 3Q1t' 21/12 11" 112 '12/2 1513 5/1. 1&14 1715

R1 I ... ) ... - - -+ • + 13+ 4+ 6 + 1 + 10+ .99+'" +
GRUPOl

R2 - + - - -+ 15 ~+

A, - + 11 + -- 2 + 2 - -+ 7++ 35 + ... + -++ 3~·
It .. ••

1+ 4··· 108 +......
GRUPO 2

R2 11 + 2 + - - 4+ 12 + + 2 + -++ 4·+ - - -++ 9 +

lOCI

TELEOGINAS
Hoi gel

eo

7(1

60

+ .~ .&;

3C

REFERENCIAS2 GRUPO 1: ReplICas 1y2. INVERMECTINA_ .. Tratamiento

__ GRUPO 2: Replicas ')'2. COUMA PHOS - 0 Tratamiento

Form•• lnmadur•• :. d. 1 • 10. .. d." • ~O .... m.. de 21 .

Fig. 4. Contaje de B. m:icroplus cada 21 dfas. Grupo 1: Ivermectina inyectable.
Grupo 2: Coumi!phos banos

(*) Bayer Quimicas U idas Ltda.
(**) Merck y 0 hme Research Laboratories
(***) C opers
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Fig. 5. Contaje promedio de Boophilus microplus cada 21 dfas. Grupo 1: Ivermectina bolos.
Grupo 2: Ethion banos

iguient contaj olam nte d
va uno d 1 s treinta tratados,
m traron una po a forma
inmaduras. Lu gofu ronnegativo
ha taell/l1,fechaenqueapareci6
n un grupo, tres acuno con unas

poca forma para itaria . En s
mom nto el bolo habia perdido el
f cto residual previsto, por 10 que
e decidi6 la administraci6n de un

nu vo bolo. Con sto se llega ha ta
marzo dond apar cen una pocas
forma para itarias en do v cunos
par luego mantener e negativo
ha tamayo.

Esta pocas forma para itarias
que sobrevivi ron 1 tratamiento
po iblemente no obrevivi ron el
invierno pue en contaje de
garrapata realizados en la
prima ra y verano siguiente no se
encontraron mas garrapatas en

vacunos qu pa t r aron n 1
campo del tratamient con bolos.

EI tratamiento tradicional con
Ethion cada 21 dias por 6 v c a
partir de dici mbre, no fue
suficient para vitar la 3
g n raci' n d otono.

EXPERIMENTO 4

Objetivo particular - Evaluar la
aplicaci6n e trat' gica de un
piretroide cada 28 dias, a partir de
10 primero d'a de agosto, sobre
las poblacione de B. microplus de
un campo infectado.

Materiales y Metodos - En un
campo de 25 has de un
e tabl cimiento ubi ado a32 5' Lat.
Sur en el departamento de C rro
Largo, se evalu6 la acci6n de la
aplic ci6n estrategica de

Cyhalothrin 45 ppm* bano ada 28
dias a partir del 2/08/88 (22).

Ba ado en un efecto re idual
del producto d 8 dias s esp raba
erradicar la 1a generaci6nde verano
y otono. El establecimiento no tien
garrapata par 10 que e infecto
artificialmente las 25 ha sem
brando tele6ginas de una cepa
en ible (mozo) en los mese de

febrero, marzo y abril de 1988 y
manteniendo el potrero can
vacunos hasta el17 de junio. En ese
momento e introducen 42
vaquillonas de 8-9 meses de edad
que formaran el grupo de vacuno
tratados.

A partir del dia 5/07/88 se
cuentan garrapata del ado
izquierdo de 20 bovinos del grupo,
volteados cada 28 dfas (18).

El rna 2/08/88 se da el ler.

Vol 29 N° 121 ENERO - MARZO 1994



Cuadro 0 1

IQ88

COl1ltaje promedio de teleoginas de Bm sobre 20 terneras
tratadas con CIALOTRIN cada 28 dias

1990

FECHA 5/7 1./. n/- 1/ • 2./10 •,/u './12 lei' 13/2 13/3 10/4 ./. 5/ • 3/7 31/7 28/8 ~/9 23/10 »/11 ,'/,2 '5/t

X Tel.ogln•• 21 21 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1

Inmadur a + .... ++ + - - - +-++ + + + - - - - - - - - of- - +

AEFEREHCIAS 1" Sano d Clalotrln_Forma.< d.",5mm: +1cal0 +."4 ZO ..... rnas d.Zl

tratamiento y luego cada 28 dias.
En cada tratamiento se sacaba
mu stra del bano para corrlprobar
u concentracion.

Resultados - £1 contaje de
garrapata mayores de 4,5 mm cada
28 dia , a i como una apreciaci6n
de 10 estadio menores se nluestra
n 1cuadro 1. Como se ve,los seis

tratamientos no fueron s ficientes
y fue necesario dar 4 bano ma
ha ta 110/04/89 para qu _ no s
ncontraran mas formas para
itaria por el resto del otono e

in ierno siguiente. E to 10
tratamiento cada 28 dia no fueron
ufici nt s para erradicar la

poblaciones de B. microplus I)ues en
no iembre de la prirrlavera
iguie te se vuelve a encontrar

formas parasitarias el1 las
vaquillonas.

DISCUSIONY
CONCLUSIONES

El metodo tradicional de lucha
ontr el Boophilu microplus es el

d 10 banos. En 10 ultimos aftos se
an estado de arrollando trata

mientos acaricidas aplicado pour
on, inyectables 0 intrarrurrlinales
los que han abierto m.~jores

p ibilidade de aplicacion.
Debido al alto costa de de a

rroll d 10 garrapaticida se hace
1 ce ario aplicarlos de una lTlanera

razonable, ba andos en el conoci
miento epidemiologico disponible.
Unamalaaplicacionpu d 11 varlos
a d saparec r del mercado
rapidam nte, p r la apari 'on de
resistencia d 1para ito.

Los acaricida a usar y la
e trategia d u aplicacion
dependeran d q e la campana
apunte ala rradicacion 0 al control.

Enlascampana d err dicacion
hay que trat r ha ta la t tal
desaparici6n del para ito de 10
ganado y de la pastura .

En nuestra condici ne , en
area marginal par 1 B.
microplu , la iniciacion d 10
tratamientos s conveni nte que
este r lacionada con el invierno a
efectos de ayudarnos con las
condiciones climaticas.

En el caso d 1 xperimento con
Flumetrin pour-on, en que e hizo
un tra tamient de otono y tres a
fin s de invierno y primavera, se
puede ver la alta ficaci que
obtuvo, pudi nd 11 gar a la
erradicacion p r la primavera
siguiente.

En los casos n que e bu ca la
erradicaci6n es muy important la
eficacia del acaricida. Debe dejar
escapar la menor ntidad posible
de formas para itarias y eraplicado
en concentracione y fre u n ia
correctas. Para logra esta
condiciones no eria r omendable

el uso del efecto residual d 1
banos acaricida .

En 1Experimento 4, con bano
con Cyhalothrin cada 28 dia p
10 vece I a partir d ag to, no
logro la rradicaci; n del para it .

La eficacia de Ivermectina
inyectable aplicada cada 21 dia
partir de agosto por 6 vee , no fu
uficiente para rradicar, dando
olamente un control d la

poblacione de Boophilu, 'mil r al
obtenido con un trat mi t
tradicional omenzado en dici m
bre. La v ntaja d e to trat
mi ntos t mpranos e qu la pr ion
del acaricida j rce obr 1
poblacion chicas del para ito,
di minuyendo las posibilidades d
aparicion de resistencia.

En Au trali e han probad
banos tempranos en primavera n
cruza cebu y ganado ur pe
Se vio que con tre bano n cr za
y cinco en europeo cada 20 dia
redujo ignificativamente la
poblacione de verano y otoh (14).

Estos tratami nto t mpr no
encuentran ci rta re i tencia de 10
productore a r plicados en
epoca pues, por el p 10 largo d 1
ganado no v n garrapata y,
ademas, e ale de la crisi forr j r
del inviemo y la vaca e tan n
avanz do estado d pr fi z.

Es imposib entend r u
metodo d contr 1 in con id ar

Vol 29 NQ 121 ENI~RO - MARZO 1994



Traba·0 Ori inal

a p ct co16gico Y ocio-
econoffilco para u aplicaci6n. E
indi pensable fijar 10 objetivos
( ontrolmod radoointen i o)para
e tablec rprioridades, teniendoen
cuenta la nece idade reales del
pr ductor (11).

En t" rminos general , un
c ntr I mod rado ofr c la

p rtunidad d leccionar e
integrar rna rn"todo de control a
la lucha, con rna fl xibilidad d
aplicaci6n y m no riesgo y co to
para el pr ductor 0 para 1
gobi rno.Mi ntra qu un control
rna ll1t n , que proxim a la
rradic ci"n, aumenta 10 co tos,

I rie go y u vuln rabilidad ante
cambio con6micos ypolftico (7).
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De Interes

Seguro de vida de animales

Perez Sanchez, R*; Casaux, G.**

CONCEPTO DE SEGURO

int res s. No hara una discusi6n
de t do 1contrato.

La olicitud d 1 seguro y el
inform medi 0 v t rin rio
pr entado con lla forman part
. t grant d 1 61iza.

La propu ta d be ir acom-
panada un c rtificado anitario
animal, xt ndido por un
V terinario d ignado por 1
interesado, utilizando p ra 110 1
formulario qu tambien pro
porciona el Banco de Seguros. Los
certificados anit rio d b 11 r
un timbr inutilizado d 1 Caja d
Jubilacion y P nsion s de Pro
f .onal Univ r itario .

La valid z d 10 certificado
e ta dada por los iguientes plazos:
ocho dias ant rior a la
pr enta i6 d la olicitud d 1

gur y d ntr d un p riodo no
may r d 10 n v ta dia
anterior s cuando e trate de
xam n clmico.

A u vez, acompana 1
r ult do d tub rculiniz ci6n y
reaCClon erologica para el
diagn6 tico d Brucelo i .

Las vacunacione reClen
quedar ' n cubierta por la p6liza
una v z qu tran curran 20 dfa ,
despue de 1 respectiva
inocula i6n.

INTRODUCCION

La ari dad d t6pico que
in lu ran la vida diaria d un

t rinario en u j rcicio lib ral
h c que mucha vec p'e dan
al 0 a pectos que tambi'n Ie
h c n a la profesi6n y a u v z no
pu da e tar al dia con asp ctos
contractual s que a urn n u
Ii nt quel hacenfntimaln ntea
u labor.

De ahi que 10 autor r r zan
un tudio y comentario d las
r pan abilidade ,ba icarn nte las
obligacion s qu s adqui ren
uando e contrata una p6liz de
ida de animales, que si bi n afecta
1pr pietario del animal, e d b r

d 1 v t rinario ab r informar
c rr ctam nt a ucli ntey qu
a ' t a qui db.

El abordaje al tudi del
c ntrato qu su cribe 1 Banco de
S guro (BSE) por una part y el
A gur do por otra, e r alizara

61 r p cto a aqu llos p cto
qu tien nint r'sb' icamentepara
10 V t rin rio qu realizan
jercicio lib ral de la profe i6 .

Dicho de tra forma, nu stro
int re e ta pu to, en que 10 que
d be aber el Veterinario a la hora
d r con ultado para atend r un
animal con Seguro de Vida, par as!
pod r inforrnar al A eg rado
(productor 0 du no) como una
forma rna d d f nd r u El c ntrato una convencion

por 10 cual una parte e obliga para
con la otra, 0 amba parte e obligan
rec!procamente a una pre t ci6n
cualquiera, 0 a a dar, hac ron
hac r alguna co a (art. 1247
C.Ci il) .

L ef cto jurid .cos d 10
contrato se tipulanen lart.1291
del C. Civilpor el cual,lo contrato
legalmente celebrado forman una
regIa a 10 qu deben meter la
partes como a la Ley mi rna.

S deben ejecutar de buena f y
por ende obligan, no 610 a 10 que
nella xpr san, ino a t da

su con cuencias.
El seguro es un contrato por el

cual una d las parte e obliga
mediante cierta prima a indemnizar
ala otra d una perdida 0 un dano,
o de la privaci6n de un lucro

prado que podria ufrir po un
ac ntecimiento incierto (art. 634 C.
Com rcio).

Pu det nercomoobjetori go
o duraci6n de vida d uno 0 rna
individuos (a t. 635 C. Comercio).

El contrato de seguro es un caso
tipico d contrato de adhe ion.

El eguro a su vez e un contrato
de indemnizaci6n y como tal no
apareja beneficio para el
asegurado. EL BSE 610 cubre la
reparaci6n d la perdida r ale ,
materiales y directa .

Qu dan excluido interese
perdidos, beneficio lucro
esp rado (art. 23).

de 1992
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RIESGOS A EGURAIJOS

El seguro de vida cubrc 1riesgo
de muerte del animal a egurado.

E to cuando la muerte derive de
accident ocurrido 0 nfermedad
contrafda durant la vigencia d la
P6liza.

S entiende cubierta 1 muerte
cau ada por rayo y /0 ..c ndio y
tratand e de quino cuando ella
ea c n ecuencia de la doma u

ocurra durante 0 n oca .6n de
adi tramiento, ntrenalniento 0

d arrollo d una carr ra.
En ca 0 de sacrificio/pt ra que el

a gurador cubra la m.u rte e
n c rio 1previo con erltimiento
por e crito del Banco (Art. 4).

Tratando de r productore
bovinos, la P6liza cubre el rie go de
impo ibilidad y /0 inutilizaci6n
total y p rmaJ.1ent para pr star
ervici como r productor, a

consecuencia de accidente ocurrido
o enf rmedad contraida durante la
vigencia de la P61iza.

Se considerara incapacidad total
y permanente para cumplir
funciones d reproductor, toda
Ie i6n que despues de cUJrada deje
una inutilizaci6n ab oluta y
definitiva para el trabajo de tinado.

Por 10 tanto queda e~nt ndido
qu no e tarm comprend.idas las
tara congenita y /0heredadas (art.
5).

La p6Iiza cubre los riesgos
anter'ores cuando el sini stro se
produce enele tablecimierlto 0 local
denunciado al BSE n las
Condiciones Particulares de la
P6liza 0 mientras el aIlimal es
transportado dentro del erritorio
nacional.

La autorizaci6n del transporte
debera ser solicitada al BSE por
telegrama colacionado 0 carta
certificada (art. 6).

RIESGOS EXCLUIDOS
DELS GURO

Cuando Ia mu rt 0 la
incapacidad ocurral1:

a)d spue d hab rsidov ndido
o arr ndado el anim 1 in el
con ntimi nto d 1Banco.

b) a cau a 0 consecuencia de
dolo 0 culpa grav d IAs gurado 0

dIs per ona qu d '1 d penden
civilment .

c) a cud inm r i6n, malo
trato , falta de alim ntaci6n 0

cuidad ,y/ 0 fu rzo xagerado.
d) a cau a con ecuencia de

huelga, to d gu rra, t.
confi caci'n , requi 0 de trucci6n
causada u ord nada por Igobi rno
nacional 0 municipaL

)cuando lanimal aca trado,
acrific do, teriliz do y / 0

intervenid quirurgic m nt in
pr via autorizaci6 por crito del
Banco.

Esta exclu i6n funciona aunque
el sacrificio sea rdel1ado por I
autorid d anitaria n cional.

f) cuando 1animal a utilizado
para un de tina di tinto d I
indicado.

g) Cuando el animal es
tra ladado a z nas declaradas
inf ccio a .

h) cuando 1 animal contraiga
enfermedad s parasitarias tale
como anapla mo i 0 piro
pIa mosis, 0 muera a causa de endo
o ectoparasitos (art. 7).

CESE' DEL SEGURO

El s guro cesa cuando el animal
~s: robado, arrendado, embargado,
con tituidoend p6sitojudicial/etc.
l(art.8).

OBLIGACIONES DEL
ASEGURADO

En caso de enfennedad 0 lesion:
a) r querir d inm diato 1 ~

rvicio de un Medico-Veterinari
y cumplir trictament on J

tratamiento 0 indicacion acon
ejada por dicho fa ultati

contraindicaci ne del t'
BSE.

b) dar aviso telegrafico, 0

personalmente al BSE (Casa
Central, Sucursales 0 Agenc·a )
dentro de las doce horas de
comprobar la enfermedad 0 lesion
y confirmar dicho aviso por carta
certificada 0 telegrama colacio
nado, adjuntando informe del
Veterinario actuante.

c)elBS s r serva Id ch d
nombrar un V t rinario qu

xamin 1 animal cubi rto p r l?l
P6liza (art. 14).

En caso de muerte: a) solicitar
la visita y el certificado veterinari
que establezca las causa
probables de muerte. b) dar avi 0

telegrafico 0 personal dentro d
las veinticuatro horas de tener
conocimiento de la muerte y
remitir informe del profesional
actuante.

c) velar p r Ia con ervaci' n
intact del cadaver, no pudi nd
r moverl sin cons ntimi nt d 1
BSE, ex epci6n hecha si 10 di P n
la autoridad alutaria por mu rt
d enfermedad infeccio a.

d) en ningun ca 0 podra
retirar el cuero del animaL

) se deb ra pr sentar prueba
fehaciente d la identidad d 1
animal.

Como es obvio/hasta tanto no 10
autorice· 1 BSE queda termi
nantemente prohibido Htocar" 1
cadaver.

f) el BSE en todos 10 caso podra
ordenar la necropsia (art. 16). Si es
necesario sacrificar al animal, se
debera solicitar autorizacion al
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BSE, con la opinion del Veterinario
actuante.

SegUn la Paliza, por 1 primer
c rr 0 1a gurado d b r/ nviar
al BSE carta n la que constara un
c rtificad d 1V terinario actuante

plic nd la razon qu 11 var n
a r alizar 1 acrificio.

d ha r notar que hoy dia e
admit n todos 10 adelantos
t'; cnic d omunicaci6n como por
j mpl 1 Fa , qu ha ido

r con cid 1 galmente como medio
d pru ba gUn 1 D creto del
Pod r j cuti 0 °500/91 (art. 17).

importante recordar qu la
falta de cumplimiento de cual
qui ra d la obligacione impues
ta 1 a gurado apar jara la
nulidad d 1 guro, qu dan 0 las
prima a b n ficio d 1BSE (art. 19).

ida renovar la Paliza el

a gurado deb r'; pre nt r ante
1 BSE con una t'cipaci6n no

m nor d 15 dia a la f cha del
vencimiento, a fin de permitir que
1animal a om tido a un nu vo
xam n v t rinario i 1B 1 juzga

nec rio.

CONSIDERACIONES
FINALES

Como fu nt d trabajo, el
c rtif'car 0 at nd r animales
a gurados no d d spr ciar.

C mo dato a t n r n cuenta, en
1ano 1991 nIB E re l'zaron

499 contrato d guros dis-
criminad d 1 igui nt forma:

a) n Equinos 18 en moneda
nacional y 75 n dalar s,

b) n Ovinos 82 n m n da
nacional18 n dal res,

De Interes

c) nPost-esquila5 guro por
ses nta (60) dia ,

d) en Bovinos 266 en moneda
naeional y 35 en d6lare .
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Ex); ereencia c inica quirurgica:
Comp jo dilataci6n-torsi6n gastrica

•en ca Inos

Semiglia, GabrieI*

CLINICA QUIRURGICA

mort 1 i no in t la un
tratami nt que n 1 100 Y< de 1
ca 0 d trion de m" d 180
quirurgic (5).

INTRODUCCION

R SUMEN

Se d criben nuev ca os de
tor ion de e t6mago, intervenidos
entremarzod 1989 yjunio de 1993,
u cur 0 clinico y po trior

re oluci6n quirurgica, a i como
tambi "n las medidas de pre enci"n
de recidi as y complicacione po t
operatoria .

6rgano, taria r lac' "n dir cta
con la capacidad gastri a, obr
todo npl"t r Iu god unaing ta
abundant .Mas capacidad ga trica
y mayor n ce idade alim nticias
ti n n la raz grand / a i como
una mayor upula diafr gmatica,
dando rna lib rtad a un 6rgan N no r f riremo a 1 ca
que de por i n tien I como ya d dilatacion qu no Ilegan a 1a
dijimos, buenos m cani mo d t r i6n, ya ea por r soluci" n
fijaci6n (3). os mach on rna e pontan a (v6mito que da rna ~

f ctados qu 1 h bra en en cachorros) 0 por r istid
proporci6nde2a1(3/5). nnu tra (ondaje, punci"n/ tc.), Har mo

£1 compi jo dilataci6n/ tor ion casu! tica to no e repre nt6 tan ref r ncia a c 0 franco d torsi6n
una ga tropatia d caracter claram nt , la r laci6n fue de 5 a 4, gastrica total y u r oluci" n.

topografico, cuya etiolo ia La dietas s ca (ge ralmente En 1cuadro que djunt / e
de conocida (3) que e cnmarca com rcial s) predi pon n a la esumen 1 s principal dato de
dentro d 1 indrome abdom n inge ta de abundant liquido / 1 10 caso intervenido (ver cuadro
agudo, caracterizada por la inge ti6 c pio a de aliment con I),
dilataci6 brusca de la camar pocafrecu nci y lej rcici bru c Tod 1 paci nt pr n-
ga trica y U lie i a taci6n obr yexc si 0 con pir n n uma (4/ 3/ taron ca icon la mi rna int-
u eje axi 1(5). 5), matologia: ial rrea, mimica d

Para u pre entacion xi ten La dilata ion n 1 camara vomito irnproductivo, dolor
cau a presdispon nt y (i termi- gastri a irnpr cindibl par u abdominal s/ andar nvarad la
nant . Dentro de la pr'm ra posterior tor i6n; 1ga j g ria un in p ccion, dilatacion abdominal
t nerno la relativa libertad d papel pr pon erant , " te t ndria que era rna notable n la raza d
rnovimiento del t6mago/ que e tr origen s: la a rofagia, la pelocorto. puede mencionar una
mantiene en po ici6n p r las fermentaci6n del alimento y la triada que caracteriza el cuadro
i~cera adyac ntes, 1 Ii ~amento combinacion d 1bic rbonato de la intomatol6gico: sfuerz impr-

gastrohepatico(relativameJ t 1 xo) saliva con 1" id clorhidrico d I ductiv para v mitar, d lor y
y e1ligamento gastrofrenico que no estomago/ lib ra do anhidrido dilatacion abdominal. Al am n
tendriarelevancia/yaqu elcardia carbonico (3). ta d'latacion clinicotodo 10 ca ospr entabaI1
es eipunto de giro delarotacion (3). exac rbaria 10 mean' mo taquicardia en u rang d 120
La exacerbacion y / 0 alt raci6n de antirreflujo creando un circulo 140 pulsaci nes por minuto/ co
los mecanismos antirreflujo dados fi iopato16gico cerrado, que se iria perdida de la arritm' a fi iologica,
principalmente por el angulo agravando con la posteri rrot ci6n La frecuencia re piratoria taba
ga tro sofagicoyiaporci6 abdo- del est6mago obre u ej axiat aumentada (entr 40 y 50
m'nal d 1 sofago/ asi como la factord t rminante nlaap ricion movimientos r spiratori p r
alteraci6n de la inervaci6n de este del cuadro clinico irre r ible y minut), pulso acel rado y

I * Clinica Quirurgica y Cirugfa de Pequen 3415 M ntevide I Urugu y
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Practica Veterinaria

ACERO
DE UNA PIEZA'.

SECOMPRA
UNA SOLA VEl.

NO SE AFILA NUNCA.

La rni rna con i t n tr
rnaniobras: abordaj , d com
presiony evacuaci6n del e tomag .
En sta etapa puede decidir e
continuar 0 no con la intervencion,
ya que segu.n los cambio que
yean obre 1a pared e tomacal y u
extensi6n podra ernitir un
pron6stico d iabilidad po t-
operatorio. E to va a depend r d 1
tiempo que hay pasado ntre la
aparici6n d 10 sintorna y 1a
cirugia. En e ta etapa e n c ario
eva1uar el ligamento ga tro
esp1 "nico y e1 bazo, ya qu e te
6rgano ufre tambien cambios de
posicion y compromi 0 a cular.

n nuestra ca Ul tica no
con idero nece aria 1a e pI n c
tomia d bido a que 16rgano ibi n
e taba desplazad , e t b n
buenas condicione para u
r ubicaci6n (8).

ueg de evaluar e1 e tado d 1a
par d ga trica f t 1 r 1

~"'nIlf-.-----,
RENETAS

PARA
CASCOS

-DE ACERO • MANGO DE MADERA • 5 MODELOS

o,sTRIBuIDOR DE LOS AFAMAOOS PRODUCTOS "WALMURn

GRAL. FLORES 3269 CASI L.A. DE HERRERA
TELS, 23.60.13 I 20.80.40

• MAS LIVIANA
• MAS FUERTE

EI acto quirurgi 0 con ta d tre
tapas.

Primera etapa:

CIRUGIA

di m' uciond lretom venosocon
c id marcada d 1ga to ardiaco.

S umini tra u ro ring r
Iactato a razon de 90 mg/kg, antes
y 10 durant 1 acto quirurgico
( iempre tratar qu a ant s).
H mo llegado a u ar dos via
v no c ntra1 la vez con goteo
d 70 gota por minuto sin
problemas. La dexarneta ona a
dosis rna iva mu tra tener un
ef cto b n ficio 0 anti hock, q s
hace vid nte 20 minuto de pu"s
d uapli aci"nado i delOmgl
kg i/m. Tambi"n umini tra
preop ratorio ampicilina 6dica en
oluci6n acu a por vi ilv a razon

de 50 mg/ kg, P ra pr v nit posibl
infecciones postop ratoria .

p rc ptibl a la palpacion, dol r en
la zona d pr y ccion ga tric , y a
la percu ion nido timpanic . El

n orio v riaba de la normalidad
aId pr ion, tornandos n todo
10 ca 0 el animal agresivo a la
p lp ci" n bdominal. La mucosa

tab n n todo os ca 0

cong ti a y el 11 nado capilar
1 nto, en un rango d 3,5 a 5 g.

n ba e a la intomatologia y al
am n linico diagno tica

c mplejo dilatacion-t rsion gas
tri n pr dr m de h ck
hip0 l"mico.

i bi n discutibie IIegar a un
acto quirurgico c n un diagno tico
pr unti 0, r cordemo qu una
m rge11cia quirurgi a y qu e

pueden ir proce ando 1 an "Ii i
olat ral mi ntra se pr para el

acto quirurgico.
A imi mo e "'tabilizara 1

paciente en u quiIibrio hidro
el ctrolitico para vitar el h ck;
e to de vital importanci p ra 1
e itoquirurgicoconjunt ment con
la c leridad d 1 diagn" stico e
int rve11cion. Exi ten dos
colaterale confirmativos;e to on:
radiograf"a de abdom n y so· daj
ga troe fagic. Si hay ti mp y
exi ten duda recomendam las
r diograffa , ya que para 1sondaj
h qu edaral animal y sto puede
hacer e con la ane te ia ya p ra 1a
intervencion, fectuando d st
m d u a dif r nci cion
t rap "utica entre una gran
dilat cion y una fr nca tor i" ; i
loprim roc n Ipa ajed la ond

re uelve. Si como 0 pech rno
1a tor ion in taurada, prosigu
con 1 acto qu' rlirgic ya qu 1
nimal ta pr p rad y
t bi1iz d .

La m dicacion pr operator'a
ba a n imp dir Ia in tauracion del
h ck cardiocirculatorio qu e

origina por la compre i6n d la
grande vena abdominal (cava
yp rta), por 1 ecu tro angu" 0

n Ia vis ra abd minal , y la
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Cuadro

CASUISTICA RELACIONADA CON LA PATOLOGIA DE TORSION DE ESTOMAGO

Caso Raza Edad (afios) Sexo Horas * Evoluci6n **
1 Sett r irlande 6 macho 2 favorabl
2 Setter irlandes 10 hembra 3/4 favorable
3 Pa tor leman 5 h mbr 3/4 favorabl
4 Pa tor al marl 4 ma ho 6 utanas'a
5 Collie 4 macho 31/2 muerte ubita
6 Gran danes 3 hembra 11/2 favorabl
7 Ba set Houncl macho 1 favorable
8 Dobennann 3 ma ho 6 muert hock
9 Pa tor al man. 3 hembra 4 muerte por peritoniti

* De de que el propietario adviert el cuadro h ta cirugia
** Evolucion postoperatoria

reseccion parcial del estomago si
fue e nece ario se procede a la
sint sis del mismo con doble lin a
de utura (septica -aseptica).

Segunda etapa:
Con iste en la reubicacion de la

viscera en su posicion normal.
Todas nuestras casui ticas fueron
tor iones a la derecha.

Se recomienda para esta
maniobra la ubicacion de dos
6rganos: bazo y duodena; luego de
localizar este ultimo se conlienza la
m vilizaci6n hacia la normalidad
acompanando esta maniobtra con el
desplazarniento del bazo.

Se lava toda la cavidad con suero
fisiologico a 3'JO Yse vierte:n dentro
de la cavidad 2 gr de cloranfenicol
quirurgico.

Tercera etapa:
Es la prevencion de recidivas

mediante la gastropexia circum
costal, que consiste en fijar la serosa
y submucosa almusculo intercostal
de la ultima costilla.Se toma la parte
izquierda de la curvatura mayor
delestomago endireccion alcardias/
se aproxima a la zona del lnusculo
intercostal de las ultimas costillas y
con puntos separados de nylon
monofilamento numero 0 a una
distancia de 0.5 cm cada lIno, con

nudo d ciruj no doble, e procede
a fijar la er sa y mu cular del
estomago a la por ion d I musculo
intercostal corre pondiente al tercio
medio de la costill .

En nuestra ca istica, 10 casos
sobreviviente n tuvieron reci
diva n un lap o que va deunmes
a do aftos po t- irugia.

POSTOPERATORIO

Se controlaron los ocho ca os
sobreviviente al acto quirurgico
poniendo princip 1 atencion en la
estabilidad hidroelectrolitica y
antiobioticoterapia. Paulatina
mente, luego de 48 hs. de
administraci6n de fluidos endo
venosos se comienza a administrar
por via oral sale hidratantes en
forma de solucion.

Se controla la frecuencia
cardiacaponiendoespecial atencion
en arritmias, las que fueron
inexistentes en nuestros casos. La
actividad r spiratoria debe ser
controlada.

El caso numero 5/ luego de una
evolucion satisfactoria de 48 hs sin
anormalidades aparentes, conbuen
sensoria e ingiriendo ya soluci6n
de sales, sufre una muerte subita,

no autorizando lamentabl m nt
los propietarios la necrop ia.

E1 caso numero 8 no e r cuper'
en e1 postoperatorio inmediat
debido al hock y muere una hore
despues de finalizada la interven
cion.

Por ultimo, 1 ca 0 numero 9
luego de una evoluci6n de 24 h in
contrati mpos, realiza un cuadr
de hipertermia de 41°C, entrando
en shock rapidamente debido a
peritonitis por rotura de la camara
ga~ trica en un punta de necrosis d
la pared del estomago.

CONCLUSIONES

Si bien existe copio a
informacion de cirujanos exp 
rientes sobre la necesidad de la
rapidez de llevar a cabo la cirugia,
existe tendencia por parte d
algunos autores de un manejo
conservador mediante sondaje I

trocarizacion, etc.
Nue tra experiencia indica que

la rapidez es la clave del exito en
esta patologia; celeridad en la
estabilizacion del paciente y en
empezarelactoquirurgicosie una
torsion franca.

Toda demora puede ser nefasta
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FE DE ERRATAS

En el 0 119 de la Revi ta
V t rinaria en la pag. 18, en la
ultim linea del Resumen y del
Summary, d nde dic II de uer
p r cada V,l. de PMSG, debi"
d cir 1 micro1. de u r .. ," 1
micr 1. f anti erum.. ,. En la pa .
19, c lumna 1, linea 1 y 16
omiti6 ...el suero fu centrifugad
y c ns rvado a -20°C., en la
c lumna 3, linea 1 en lugar d 4,20
o 100 I de uer debi" decir 4,20

100 micr I de u r .En la pag 20
c lumna I, lin a 12: debe decir 2
micr 1. de u royenlalinea 1 , 6
micr 1. de uero, en lin a 1 de
Re ultado d be d cir: C m I
indica la figura I, en la c lumna 2,
linea 4 debe decir: que fue d 1
micr I., en I c lumna 3, linea 5
debe decir: rata , 1 microl. de.. ,

En el cuadr I, linea 3, deb
decir: vaginal con d diferent
d i (A 1= 28 micro1., AS2= 56
micr 1. de suer
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paralapar dd lavi c ra(n crosis),
para el mu culo cardi co (anoxia)
d do paro cardiaco 0 arritmias
po t-operatoria , y para el torrente
circulat rio (coagulaci6n intra
va cular di eminada).

De 10 cuatro caso de evoluci6n
m rtal, 1 que es acrificado 10 e
por la ten i6n y ntidad d 10
dano n la par d ga trica. E to s
debi6 con eguridad al t'empo
tran currido entre la aparici6n d
10 fntomas y la cirugia (6 h ).

El ca numero 8 muere por
hock qu no r iert con la terapia.

to tambien e pu d r lacionar
c n el ti mpo tran currido d de la
apari ion del cuadro hasta la
cirugia.

En el ca 0 nilln ro 5 no pudo
r alizar la n crop ia, pero

tribuim u mu rt a un de las
tre cau as de complicaciones
po top ratoria ya mencio ada .

El ca 0 numero 9 muere de
peritoniti por perforacion de la
par d gastrica; este pacient no fue
acrificado en la cirugiano ob tante

10 dano exi tentes (n ero is) por
no con ntirl el propi tario.
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strucciones a los autores

ETERINARI1\ es la
revista oficiaJl de la
Sociedad de Medi-

cina Veterinaria del Uruguay,
destinada a publ· car trimes
tralmente articulos en Idioma
Espafio sobre temas t.~cnico

cientificos, refe entes al campo de
las Ciencias Vetere arias.

Lo cont nidos y op.inion
incluido en 1 artieul s son
r p n abilidad exelu iva d 10
autores.

NORMAS GENERALES

L trabajo (origin 1 y do
pi qu incluyan t xto, Cli dro ,

figura ypi d pagina) e Ilviaran
a:

SOCIEDAD DE MEDICINA
VETERI ARIA DEIJ

URUGUAY
CO SEJO EDITOR DE LA
REVISTA VETERI AltIA

CERRO LARGO 1895
CP 11200 MONTEVI1)EO

URUGUAY
TEL.: 49 94 58; FAX: 48 61 74

Al ometer a examenun articulo,
10 autor d ben garantiz r que s
inedito,quenoe tasi ndo oJnetido
a e amen en otra r vi ta , que
tampoco 10 era n el futuro i es
ae ptado y que en dicho ca 0, todo
10 der chos de reprodu cit;n del
articulo pert neceran al CI n ejo
Editor. S p rmite la reprodl1 cion
d 1 r limen naliti 0 ,

haciendo meneion de la fuent .
1 t xto no xcedera de 25

paginas de formato carta (20 em x
28 cm), e critas en una sola carilla,
adoblee pacioyconunmarg nd
2,5 cm a cada lado. EI mismo deb
pre ntar e mecanografia do 0

escrito con un procesador de texto,
en euyo easo e puede entreg r la
impresi6n (un solo jemplal') y el
archivo correspondiente.

Las fotografias seran adjuntadas
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NORMAS DE REDACCION
PARA UN ARTICULO ORIGINAL

ntendra 1 iguiente
1 ment :

Titulo

P ibl Y referencia). D b n a imi m
d dicar un parrafo par de cribir
clara y br vem nte 10 objeti 0 d
la inv tigaci6n cuy re ultado e
1trabajo pre entado.

En la secci6n Materiales y
Metodos, 10 autores d ben
describir la metodologia, el di ft
xperim ntal y 10 mat rial

ut'lizado . Dei tir n forma
tandarizada la t "cnica y/

material empleados, d behac r
ref renci a la publicaci6n qu
conti ne u descripci6n.

Resultados
L d cripci6n de 10 r ultad

bt nidos con idera 1 part rna
importante d 1 trabajo; n
con cuencia d ben tar rd na
dos y er expu tos con la m yor
claridad. El autor podr" ilu trar e t
secci6n con cuadros y figura
(grafico , dibujos y /0 fotografia ),
de acuerdo a las in truccion
brindada ant riorm nt .

Discusion
trata de relacionar y comparar

los hecho ob er ado con 1
hip6t i, tor" , conclusion y
resultado obt nido p r tro
aut r . Tambien e trat d
comparar 10 r ultado bt nido
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NORMAS DE REDACCION
PARA COMUNICACIONES
CORTAS

Debe tenerse en cuenta 1
iguientes lineamiento general ,

para la pre entacion d est tip de
scritos cientificos.

Debe constar de un format
abr vi do, no muy exten 0 (200
2500 palabras).

Contendra: Titulo, Autore ,
Resumen y Summary, Introdu
ccion, Materiales y M'todo ,
Re ultado , Discu ion, Conc1usio
nes y Recom ndacione , Agrad 
cimi nto , Bibliografia, Comunica
ciones p rsonales. Para 10 casos
clinico ,1a redacci6n se aju tara a 10
senalado en Articulo Original,
sustituyendo la eccion Material
y Metodos por 1a Historia C1inica y
los Resultados por e1 Diagnostico y
Evolucion.

NORMASDEREDAcaON
PARA REVISIONES

Este tip0 de trabajo ofrec mayor
libertad, desde 1punta d vi ta d
su organizacion (secciones, etc.),
aunque sin menoscabo de u rigor
cientifico.

Encualquiercasosepre entaran
los obj tivos y el alcance que se
pretende que tenga la misma. Debe
tener respaldo bibliografico
actualizado, elcua1 sera elnec ario
para los objetivos del trabajo.

Londres, Inglate~ra,pp 37 -59.
Cita de una Tesis
Autor s (ano) Titulo de la Te is.

Te is de 1/ tipo de tesis II, Institucion.
Ciudad, Pais.

Comunicaciones personales
Se citan mediante una llamada

(con un asterisco) en el texto del
articulo de manera imilar a una
cita bibliografica. En la mi rna
pagina l n el pie, s coloca otr
asterisco y se escribe "C muni
cacion Personal" y el nombre y 1a 1
ano (el nombre se scr"be de la
misma manera que en cualqui r
cita bibliografica).

Distribuidora Exclusiva:

Autores (ano) Titulo del articulo.
Nombre abreviado (0 no) de la
revista, Volum n (N°): pagina
inicial - pagina final.

Ejemplo. Erri 0, F.; Bermud z,
J. (1980) Identificaci6n de
mycob ct rias en uinos. Veteri
naria, 16 (74):117 - 119

Cita de libros
Autore (ano) Titulo completo.

N° de edicion (a excepcion de la
1era.). Editorial. Lug r d edicion.
Cantidad de pagina .

Ej ,mplo: Offce nt rnational
des Epizooties (1982) Codigo
Zoosanitario Int rnacional. Regla
mentacione Zoo anitarias reco
mendada por 1a O..E. n 10
intercambio internacional de
animale y productos animales.
Edicion enmend da. OJ.E. Paris,
Francia. 446 pag.

Cita de un capitulo de libro
Autores (ano) Titulo del

apitul . In: Autore (0 editore )
dellibro.Nombr d llibro.Edicion
(si es la 2da. 0 po terior). Editorial.
Lugar de edicion. Pagina inicial y
pagina final del capitulo separadas
por un gui6 (-).

Ejemplo: B ndall, J.R. (1980) The
1 ctrical stimulation of carcas es

of meat animal. In: Lawrie, R.
Developm nts in Meat Science -1.
Applied Science Publishers Ltd.

I U.
Distribuidora:

con la hipote is planteada al inicio
del trabajo.

Conclusiones y recomen
daciones

Seran las pertinentes a los
resultados y a 1a discusi6n.

Agradecimientos
Debera constar el nOIrlbre de la

o 1a persona y 1a instituci ' n a que
pertenecen 0 el nombre de las
in tituciones a las que se desea
agradecer.

Bibliografia
Debe ponerse en orden

a1fabetico de autores, incluyendo
las obras citadas y consultadas,
numerandolas.

En el texto, al final de cada cita,
deb ponerse elN corresF'ondiente
entre parentesis. Lo alltores se
citaran siempre de la siguiente
manera: Apellido seguido de coma
y un espacio (, ) y luego la 0 las
iniciales seguida(s) de un punta (.).
Si hubiera mas de un autor, entre
do debeirunpuntoycoma eguido
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En el caso de tres atLtores, se
citan los tres nombres; en el caso
que los autores sean mas ,::Ie tres se
citara e1 primer seguido (Ie U et al".

Sihubiera mas de una referencia
de un mi mo autor, se ordenaran
crono16gicamente.

Cita de un articulo de una revista
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Crecimiento compensatorio
y desarrollo del ternero

C-o
~\ de carne (Parte II)
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Ing. Agr. Luis S. Verde, MSc, Tecnico del INTA
Estaci6n Experimental Agropecuaria Balcarce

Coordinador Proyecto REFCOSUR-PROCISUR (IICA)

G
uilbert et al (1944) con
la base de un estudio
sobre el crecirniento

de no illos para came durante la
staci6n de equia en California, en
1 eual un grupo de animal s fue

alimentado a fin de ganar peso en
forma eontinuada y otro grupo fue
restringidopara posteriormente er
alimentado en un alto nivel,
establece que: IIdesde el punto de

i ta del alimento total requerido
para producir una unidad de
producto, la mayor eficiencia se
obtiene con un plano alto de
nutrici6n que produzca un
de arrollo y crecimientos con
tinuo /I. Esto es valido desde un
punto de vi ta biologico, pero en
algunos sistemas de producci6n
puede ser dificilmente sustentable
d de un punto de vista econ6mico.

Winchester et al (1955), (1957 a,
b), (1967) realizaron estudios a fin
de aluar e pecificamente el
cr cimiento de los vacunos lu go
d una re tricci6n proteica 0

n rg -' tica. S utilizaron mellizos
identico a fin de eliminar las
diferencias genetica entre los
animale e perimentales y los
controle .

En to studio un miembro
de cada par de mellizos fue
alime11tado con una racion

adecuada para crecimiento rapido,
la ganancia de pe 0 del otro
int grante del par fue retardada
entre los 6 y 12 me de dad
umini trando racion que va

riaban en su contenido de energia
desdeunnivelquemant niael peso
hasta uno que prov ia para una
ganancia de 450 g por dia. Luego de

is mese 10 animales restringidos
fueron alimentados ad libitum a fin
de obtener una rapida ganancia.
Las raciones sumini tradas
proveian entr 75, 62 Y 50<>A d la
energia umini trada por la raci6n
d los animal control.

La curvas de crecimiento
muestran que los animales retar
dados en su crecimiento r sponden
rapidamente cuando se les
uministra una racion con un

contenido adecuado de energia ad
libitum. Los datos obtenidos
sugieren que un retraso en el
crecimiento entre las edade de 5 y
12 meses no influencio adver
sam nte la subsiguiente efici ncia
en la utilizacion del alimento 0 la
calidad de la res y de su cam .
Cuando el periodo de consumo
reducido finalizo, todos 10
animales ganaron peso rapida y
conomicament . En gen ral, los

animales restringidos alcanzaron su
peso de matanza entre 10 y 20

emanas mas tarde, sin embargo,
pese a esto,losnutrientes dige tibles
requeridos para producir 100 kilos
de ganancia para el total delperiodo
fueron esencialmente los mi mo
en ambos grupos.

Resultado similare a los
obtenidos por Winchester et al
fueron obtenidos por Carrol et al
(1963),

Meyer et al (1965) realizaron en
California un trabajo fiuy
demostrativo sobre crecimiento
compensatorio. El experimento
consistio en tres periodos e pe
rimentales, en el primer periodo
hubo tres tratamientos que
consistieron en tres diferente
pIanos de consumo de energia (alto,
medio y bajo). En el segundo
periodo los niveles nutricional s
(liberal, medio y bajo) fueron
obtenidos por intensidades de
pastoreo 0 carga animal, enpasturas
demuybuena calidad. Enelperiodo
3 todos los animales recibieron una
racion de engorde ad libitum. Se
demostro que habia crecimiento
compensatorio tipico en cada
periodo que seguia a un periodo de
bajo consumo de energia.
A imismo,la caracteristicas de la
res, contenido de grasa,
marmoleado, superficie del ojo del
bife y el espesor de la gra a en el
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Intensidad y duracion
de la restriccion

La informacion obtenida en la
E A B lcarc , e tabl ce qu 1

r cimi nto compen torio
manifi tnt do animnal que
h y xp rim ntadounaalt raci6n
de u ritm de rec·miento. Es a i
que 1 co p n aci6n e pr s nta
tanto n animal qu han ganado
350 g/dia, n los qu h n e tado en
mant nimi nto 0 n aquellos que
han portado perdida de ha ta
200 / dia. Sin embargo debe
vitar e I II ar la re triccion a

limit s tr m que podrian
af ct r 1 imalP rman nt ment ,
difi ult ndo u r cup raci6n.
Tarnpoco d b hacers una
re tricci" n d m iado 1 v ,ya que
llohariaqu I nimale ntraran

al p rfod d realimentacion en
bu n e tado y entonc , la
omp nsacion ria de e casa

rn gnitud. L comprobaci6n
xp rim tal indica que existe una

corr I cionn gati a ntre ganancia
n la restri cion y compen acion, 0

ea qu , cuant rna alta ea la
ganancia in r aI, menor sera la
comp nsacion nlar alimentaci6n.

De t punto y con el prop6 ito
d vitar probl m s a nivel
exten ivo urge la recomendacion
de una gananci diaria que oscile
entr 100 y 200 g/dia durante la
r triccion.

La respu ta c mpensatoria sta
dir ctam nt r lacionada con la
intensidad de la r triccion, siendo,
dentro de limites razonabl s,
independiente de la duracion. Sin
embargo, considerando los posibles
periodos de penuria, as! como la
curva d producci6n de forrajes se
recomiendauna restricci6ninvemal
de 100 a 120 dias.

Raza 0 velocidad relativa para
aLcanzar La madurez

Naturaleza de la realimentacion
EI ni 1 d realim ntaci" n

fiuy import nt i nd n
una alta di ponibilidad d
d muy buena lid
dige tibilidad d la materi c, a
10 f cto de m ximiz r
fenomen , no d b r" er inf r'or a
70o~, en termino n rg"ti el
valor no d b ria r inferior a 2.65
Meal, EM/kg d mat ria ca.
Cuand I nivel en rgetico la
dig tibilidad bajan d 10 limit
recomendado hace n ce ario
uplementar 0 aplicar un manejo

tal que p rmita manten r el 1 r
nutritivo del forraje dentro d 10
limit mencionado.

Si no logr ran los val re
re omendado la r spu ta
compen atoria era menor y d
acu rdo al valor nutriti 0 d 1
alimento.

La r alimentaci6n fun-
damental para lograr el "xito d
este i tema de manejo, por 10 tanto
se deb ra planificar ade ua
damente la cadena d pa toreo 0 la
eventual suplementacion.

pr t ina y n rgf .combin dI m fu ron mejorad . Tanto I
fici n ia parcial co:mo la total fu

rna alta en 10 anim; 1 qu previo
al periodo de finalizacion con alta
energia e tuvi ro un bajo niv 1
de con umo d en rgia.

Lo factor princip 1 qu
influy n obre la r ~cup racion d
10 animales lu go de un p rfodo
d r tri cion on: aturaleza d la
r triccion, s veridad de la
re triccion, dad al comi nzo de la
re tricci" n, d uraci '>n del periodo
d re triccionl 11 turaleza de la
r limentaciony ve locidad relativa
d maduracion.

E to factor's han ido
tudiado onc n ,iderabled talle

por Verde y colab Ir dor n una
importante eri dE~ n ayo d sd
1970 ha ta 1988. E 1 10 mi mo e
valuaron difere t niv Ie d

r triccion tanto en. condiciones d
corr I, como n pa: turas, evaluan
d nivele de consumo y la
ompo iciondelaresenlo diver 0

tratami ntos nutri ionale .De la
evaluaci6n d 10.... factor s antes
mencionados han urgido una s ri
de r c mendacion. las que, muy
brevemente s i dican a con
tinuacion.

Naturaleza de la l'estriccion
La r stricci"n uede r general

de la dieta 0 de cl1alqui ra de su
componentes. Sin embargo las
re tricciones mas comunes pueden

r de energia 0 de proteina. En
gen ral, las restriccione proteica
onma usual s el climas trpicales

o ub-tropic 1 s, en tanto que las
energeticas 10 son en los climas
templados. POl' 10 tanto la
restricciones mas comunes enel area
templada del Con.o Sur son de tipo
energetico, aunqu no se descarta
que, en algunas circunstancias,haya
posibilidades de una restricci6n
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