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cademea

· Editorial

aClonal de Veterinaria

Esta Instituci6nhonorariadeexclusivo caracter
cultural y cientifico, creada por la Ley NQ 16.198
aprobada por la Asamblea General e16 de agosto
de 1991 y promulgada e113 de agosto del mismo
ano, inici6 sus actividades con un acto academico
realizado e120 de mayo de 1993.Enel mismo elSr.
Ministro de Educaci6n y Cultura, Dr. Antonio
Mercader dio posesi6n a las autoridades que
dirigen y administran la Academia, todo ello de
acuerdo a los estatutos y reglamentos internos,
oportunamente aprobados.

El Consejo Directivo de la Academia esta
integrado por:

Presidente: Dr. Roberto Caffarena
Vice Presiden e: Dr. Walter Garcia Vidal
Secretarios: Dres. Nelson Magallanes y Hugo
Fontaina
Tesorero: Dr. Arturo Lezama
Completan el Cuerpo los siguientes

academicos: Dra. Arnolfa Gonzalez de
Goldemberg y los Dres. Daniel Abarac6n, Marx
Cagnoli Lansot, Raul Casas Olascoaga, Alberto
Castillo, Ruben Fostel, Ernesto Giambruno, Jose
Mattos Casal, EugenioPerdomo, AIdo Perez Riera,
Marco Podesta, FranciscoPopelka, Luis Queirolo,
Carlos Quinones, Rogelio Roca, Juan Rodriguez
Garcia, Alberto Sanner, Boris Azyfres y Recaredo
Ugarte.

En oportunidad del referido acto realizado en
el Ministerio de Educaci6n y Cultura, en cuya
6rbita funciona la Academia, el Presidente de la
misI11a pronunci6las palabras siguientes:

Es un gran privilegio para nosotros asumir la
representaci6n de la Academia Nacional de
Veterinaria en el momento en que establece su
primer contacto publico con instituciones y
personas representativas del nivel cultural de·la
Naci6n, con las cuales esperamos mantener
cordiales y provechosas relaciones en el curso de
las actividades cientffico-culturales que nos
proponemos llevar a cabo en adelante.

El hecho de que este sea el primer encuentro
oficial con varias de esas importantes entidades,
nos da ocasi6nde referirnos brevementealcamino
recorrido por nuestra instituci6n hasta este dia.

La idea de constituir en el Uruguay una
Academia de Veterinaria fue sugerida por el Dr.
Ernesto Bauza en 1953, en ocasi6n de
conmemorarse el cincuenta aniversario de la
iniciaci6n de los estudios de veterinaria y
concretadaenunaponenciaqueelmismo present6
al Segundo Congreso Nacional de Veterinaria de
1957, que no prosper6.

En mayo de 1988, los Dres. Norberto Ras y e
Prof. Alfredo Manzullo, Presidente y Secretario
General respectivamente de laAcademiaNacional
de Agronomla y Veterinaria de la Republica
Argentina, nos impulsaron para comenzar los
pasos para concretar la creada Ley NQ 16.198,
entre cuyos cometidos, figura naturalmente,
fomentar el intercambi0con institucionessimilares
nacionales yextranjeras.

La idea nos entusiasm6 y personalmente no
encargamos de transmitirla a un gmpo decolegas,
en su mayoria docentes de la Facultad de
Veterinaria, quienes tambien la apoyaron y se
abocaron de innlediato a su consideraci6n,
contando con el estimulo y las facilidades
brindadas por las autoridades de la Facultad y de
la Sociedad de Medicina Veterinaria.

Las gestiones cumplidas en esa etapa
estuvieron a cargo denueve de los actuales
Academicos y de los colegas Dra. Nenufar Sosa
de Caruso, Dres. Carlos Carlevaro Castella, Juan
R. Larrosa Borean y ellamentablemente fallecido
Dr. AmadorCurbelo, cuyos nombres recordamos
con agradecimiento en esta horae

El paso siguiente consisti6 enla articulaci6n de
un proyecto ley de creaci6n de la Academia y en
la formulaci6n de l~ fundamentaci6n corres
pondiente. A esta altura result6 invalorable el
concurso de dos colegas integrantes de la camara
de Representantes, los Dres. Hector Lescano y
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Julio Maim6 Quintela, quienes junto con los
diputadosPintos, DaveredeyGuadalupehicieron

. efectiva lapresentaci6n del Proyecto en agostode
1989, durante el antE~riorperfodo de gobierno. La
sanci6n definitiva flIe obtenida el6 de agosto de
1991 y la Ley de creacion fue promulgada con el
Numero 16.198 el13 del mismo mes.

La reuni6n queestamos realizando es propicia
para expresar una vez mas, publicamente, el
reconocimiento den uestraprofesi6n a los senores
legisladores que en una y otra Camara, hicieron
realidad la iniciativa.

Una vez promul~~adala ley debi6 transcurrir
un ano para que se cumplieran las formalidades
relativas ala integraci6ndelaComisi6nencargada
de la selecci6n de los primeros Academicos y ala
designaci6n ulterior, por parte de dicho nucleo,
de los miembros Jnecesarios restantes, para
comenzar actividad~?s.

Los nombramientos realizados, ajus tados a las
normas fijadas porlaley, recayeronenveinticuatro
de los mas de 2.200componentes de lacolectividad
profesional. Las personas designadas asumieron
sus cargos en actos publicos celebrados los dfas 6
de agosto y 11 de noviembre de 1992, con el
auspicio del Ministerio de Educaci6n y Cultura y
laparticipaci6nde los Ministros correspondientes:
elDr.GuillennoGarcfaCostaenlaprimeraocasi6n
y el Dr. Antonio Me cader en la segunda.

Aunque no me corresponde a mf decirlo, en el
grupo escogido estan representados practica
mente todas las disciplinas y modalidades de
actividad profesional, a traves de figuras de gran
dimensi6n tecnica y' humana, que en conjunto
configuran un rico y vasto caudal de conoci
mientos, experiencias, conductas, ideas yestilos;
asentado en trayecto.rias personales que no dejan
duda en cuanto al grado de dedicaci6n y
responsabilidad conque ejerceransus cometidos.

Es una tranquilizadora garantfa, porque mas
alla de la satisfacci6I\ y sana orgullo que causan
las designaciones, los sitiales academicos deben
ser asumidos como 1m compromiso serio con la
profesi6n y con la sociedad.

Sabemos que se t?spera de nosotros que en
acci6n mancomlffiad.a con los otros Cuerpos de

representaci6n profesional, cumplamos un gran
esfuerzo en pro de la superaci6n tecnica, cultural
y espiritual de los veterinarios uruguayos,
incluyendo el estfmulo a la investigaci6n, la
busqueda de los mejores talentos y valores eticos,
la difusi6n amplia de nuevos conocimientos, la
exhibici6n de modelos humanos e institucionales
dignos de reconocilniento publico, la exaltaci6
devirtudes, el fortalecimiento del sentido esencial
de los deberes y responsabilidades, el apoyo
decidido a quienes traten de hacer cosas e
beneficio de la colectividady del pais, pero soma
concientes de nuestras limitaciones propias y de
las dificultades multiples que habra que superar.

Nos constaq\lenecesitaremos consejos, apoyo
y cooperaci6n, que pediremos y esta.D;\os seguros
de encontrar, tanto en la Casa de Estudios como
en las Academias hermanasy organismos publicos
y privados y personas vinculadas al quehacer
profesional, aquienes pornuestraparte ofrecemos,
desde ya, cuanto podemos dar.

No queremos poner fin a estas palabras sin
asociar a este acto el recuerdo de nuestros
maestros, de los IIgrandes viejos", junto a los
cuales hicimos nuestro noviciado profesional y
quienes, siendo mas merecedores de ella ql1e
nosotros, no tuvieron oportunidades de ocupar
posiciones de tanta jerarqufa, como las que el
destino nos ha permitido alcanzar. Con
admiraci6n yean afecto evocamos a los hombres
que ensancharon nuestros horizontes, que nos
ensenaron a descubrir y recorrer con dignidad
nuevos carninos, que nos enriquecieron tecnica y
espirituahnente y que fueron y siguen siendo
faros de luz en la memoria agradecida.

iQue mejores ejemplos a seguir, que mejores
conductas a imitar!

Senoras y Senores: sin prisa y sin pausa la
Academia Nacional de Veterinaria ha dado hasta
aqui cumplimiento al enunciado biblico:
IIlevantate yanda".

Ya esta en pie. Es tiempo de comenzar a andar,
de convertirenobras los buenos deseos que alienta
cada Academico.

Ayudennos a hacerlo.
Muchas gracias.
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Traba·0 ori inal

Desarrollo folicular en corderos
Corriedale desde el nacimiento

hasta el destete
Larrosa, J.*; Orlando, D*; De La Torre, B. *j

Roses, L.*; Perez, V. **

RESUMEN

Fueronprocesadasbiopsias de piel de corderos Corriedale,
peri6dicamente obtenidas con trefina, desde el nacimiento
hasta el destete, para realizar estudios histo16gicos.

Se realizaron cortes verticales y horizontales de las
muestras conelobjetivo de determinarel grade decurvatura
y la profundidad foliculares y la relaci6n de follculos
secundariosj primarios.En los cortes verticales se determi
naron los grados de la curvatura folicular, donde no se
constat6 variaci6n entre muestras.

En relaci6n a la profundidad folicular se observ6 un
incremento desde el nacimiento (1.40 mm) hasta los 91 dias
de vida (2.38 mm) en que alcanza su valor maximo, a partir
del cual se obtienen valores inferiores.

En los cortes horizontales de piel se es tableci61a relaci6n
folicular secundariosjprimarios, constatandose un incre
mento lineal en el perlodo considerad9, obteniendose como
valores extremos 2.14 al nacimiento y 7.17 a los 140 dfas de
vida

SUMMARY

Histological Skitl studies obtainedbyrrephine, since
birth to weaning, had been done in Corriedale lambs.

Studies of follicular curvature radius, depth and
densityand secOlldaryIprimaryfollicle ratio havebeen
made ill vertical and horizontal sections.

The follicle depth increases since birth (1.40 Inm) to
91 days ofage (2.38 mm); this is the highest value in the
animal's life.

Thefollicular relationship secondaryI primarywas
established inhorizontal skin sections, finding a linear
increment siJlce birth (2.14) to 140 days old (7.17).

INTRODUCCION

La composici6n de la poblaci6n
folicular de la piel de ovino durante
el crecimiento resul ta esencial para
alcanzar el conocimiento de la fibra
de lana, as! como los factores que
determinan el peso y la estructura
que posteriormente tendra el
ve1l6n.

Ya desde el ano 1920 se
realizaron estudios sobre los
foliculos de la piel ovina,
intensificandose los mismos sobre
formaci6n, desarrollo y madura-

ci6n folicular (3,4,7). Posteriormente
se continuaron los estudios de
maduraci6n folicular post-natal,
estableciendo la relaci6n folicular
secundarios/primarios a las 6,12 y
17semal1as despues delnacimiel1to,
segtin las razas (1, 5).

En trabajos mas recientes, en
corderosreciennacidos yell adultos
de la raza Merino (11), se obser
varon, en cortes verticales de piel,
que la disposici6n de los foliculos
se presentaba en forma derecha 0

curvada. Se destac61a importancia
del estudio folicular desde el

nacimiento, yaque esta relacionado
con diversas caracterlsticas del
ve1l611.

Trabajos en cortes verticales de
piel establecieron la tecnica de
medici6n de la curvatura de los
foliculos y la profundidad folicular
(12).

En el presente trabajo se busca
determinarencorderos Corriedale
la relaci6n folicular (SIP), y la
profundidad y curvatura de los
folfculos en la piel desde el
nacimiento hasta el destete, para
establecer el desarrollo y

• Unidad de Proclucci6n Ovina y Lanas. Facultad de Veterinaria. Universidad de la Republica. c.e.: 12134.
Montevideo- Uruguay.
*. Catedra de Histologfa y Embriologfa. Facultad de Veterinaria. Universidad de la Republica.
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maduraci6n fo1icular en Ull sistema
de producci6n tradicion4 1 ovina
promedio del pals, aSl como algunos
otros parametros de interes.
Asimismo se intenta log;rar una
infonnaci6n mas acabada sobre la
raza Corriedale (70% de la majada
uruguaya) aplicablea nuestro media,
ya que los pocos datos disponibles
sobre este tema son provenientes de
pafses con c1imas y sistE~mas de
alimentaci6n diferente:; a los
comunes en el Uruguay.

Dado que la maduraci6n de los
foliculos tardios, que ocurre entre
los 3 y los 5 meses de edad, clepende
de la alimentaci6n del cordero y de

realiz6 el ensayo es de 19.6ha, que
tiene predominancia de suelos
vertisoles rupticos y brunosoles
ltivicos profundoscon grad0 1igero
a moderado de erosi6n. Las
pasturas predominantes en este
campo son de cicIo estival y baja
productividad. Enese potrero hay
alltecedentes de fertilizaci61l e
implantaci6n de pradera conven
cional, y en la acttlalidad se
encuentra invadido COIl Cynodon
dactilon y presencia de anuales
invernales tales como Vulpia
australis, Horfeu111 pusillu111 y
Bro111us nl011is. Se determil16 la
disponibilidad mensual de'

hectarea y en la prote1na bruta, con
aumento ene1 contenido demateria
seca (figura1).Esto indicael proceso
de floraci6n y lignificaci6n de las
pasturas con dismilluci6n de su
calidad.

En el preparto, no se les
suministr6 a las ovejas ningtln tipo
de alimeIltaci6n diferencial ni
complelnentaria,estas pasto-rearon
calnpo llatural dellnismo tipo ql1e
el del potrero del ensayo, no
disponiendo de ningUn analisis de
las pasturas previa a la parici6n.

Los animales uti1izados prove
ntan de una majada Corriedale
inseminadaen marzo-abril. De esta

CuadroN~l
VARIACIC)N DE LAS CARACTERISTICAS DE LA PASTURA DISPONIBLE

])ESDE EL 10 DE SETIEMBRE HASTA EL 28 DE ENERO

Dias desde Lluvia M.S.fha M.O.D. M.O.D.fha Proteina M.S.
ellO set.. (mm) (kg) (%) (%) (%)

0 0 494 55.30 223 14.0 32.42
28 74 357 55.30 150 13.3 32.15
63 27 433 52.80 200 12.1 30.82
84 172 1178 53.90 510 - 35.03

110 12 1169 42.90 456 7.6 43.86
140 3 1202 35.60 388 6.7 51.80

su transici6n de la etapa de lactante
a rumiante (14,15), sehace referencia
a la composici6n de las pasturas
durante el perfodo considerado para
este estudio.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realiz6 en el <:ampo
Experimental NQ 1 de la Facultad de
Veterinaria (Migues, Canelones),
llevandose a cabo las pruebas de
campo desde ell0 de setiembre de
1986 al28 de enero de 1987.

EI campo se encuentra sobre un
suelo cuya base geo16gica J?redo
minante ~S la de sedimentos calca
reos de origen cuatemario (Forma
ci6n Libertad). £1 potrero do:nde se

pasturas por el metodo botanal,
dando Ull promedio de 1036 kg de
materia seca por ha.

A los efectos de evaluar el
contexto alimenticio en que se
desarrollaba el crecimiento de los
corderos, se muestr en e1 Cuadro
NQ1lavariaci6n de disponibilidad
de pasturas del potrero, as! como
la calidad de la misma. Por ser
pasturas predominantelnenteesti
vales,la disponibilidad de rnatena
seca aumenta desde el 10 de
setiembre hasta e128 de enero (140
dias). Sill embargo hay una
marcada disminuci6n de la cali
dad: caidasen la digestibilidad, en
la disponibilidad de materia
organica digestible (M.O.D.) pOl'

se eligieron 52 ovejas de 6 dientes 0

boca llena en buen estado, cuya
fecha probable de parto ocurriera
del 9 al 11 de setiembre. Quince
diasantes delparto lasovejas fueron
dosificadas con Levamisol y
pasaronal potrero dondequedarfan
hasta el destete. En la parici6n se
pesaroneidentificaron10scorderos.
£1 manejo general de estos corderos
fue el de destete e128 de enero (140
dias de edad), no habiendo sido
esquilados.

Durante el ensayo se trat6 de
mantener una carga animal
constante y no limitante, siendo la
mismapromedialmentede 0.6UG/
ha con oscilaciones entre 130 y 160
kg ovinos/ha.
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Fig. 2. Relaci6n Profundidad Folicular con
Edad.

•
•

•

del bulbo folicular ell Ull to tal
de diez secciones, dos ell cada
una de cincosecciolles dis tllltas.
Cuando existi6 gran variaci6n
en la profundidad de folicul 0 a
foliculo, se midieron aquellos
de una profulldidad media,
ignorando los Inas profulldos
y los lnas superficiales.

2) EI segulldo grupo fue
procesado para obteller
seccioneshorizontales de la piel
COIl el prop6sito de estudiar la
relaci6n SfP. COIl tal fill, las
muestras despues de fijadas
fueroll desllidratadas en
cOllcentraciones crecientes de
etanol y clarificadas en
cloroforlno, procediendose
posteriormenle a su inclusion
ell parafina. Cortes de 8 a 10
lnicras fueroll realizados y se

seleccioI arOll 4 pOl" 111uestra de
aquellos hechos a nivel de las
glandulas sebaceas, donde se
efectuaroillos cOlltajes foliculares.
Por ultimo se colorearoll COIl
helnatoxilina y eOSllla, montandose
enEntalan, quedando prolltas para
la observaci6n. Para calcular la
relaci6n SIP se utilizaron las
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das sobre porta-0bjetos enel lllCdio
acuoso de Kaiser para ser
observadas al microscopio. Las
sccciones se clarificaron tres dias
despues del montaje, quedando

rontas para la estimacioll del
grado de curvatura y profulldidad
folicular.

a) Grado de curvaturafolicular:
Esteestudio sellev6acabo
observando al micros-
copio las muestras y
compara dolas en una
escala con diferentes
grados de curvatura que
variaban desde 1 (recto)
hasta 7 (altamentecurvo)
disenadaporNayen1973.
Tres 0 cuatro secciones
por trefina fueron toma
das al azar y comparadas
con la escala, anotandose
el grado de cur atura.

b) Profundidad
folicular: Esta se midi6
como la distancia
perpendicular entre la
superficie de la piel y el
extremo mas profunda

- 30~

~ 20-... ,

Fig. 1. Variaci6n de las caracteri'sticas de la
pastura dis1?onible desde ellO de scfie111bre

hasta el28 de enero

El grupo de corderos fue
pesado mensualmente, sacrifi
calldo uncordero macho al azar
selnanallnen e hasta los tres
lneses y medio de edad y
quincenallnente hasta el quinto
mes para realizar los es.tudios
de desarrollo digestivo.

Se utilizaron 50 corderos
COITiedale,llacidos enb'e el9 y
ell1 de setiembre, a los cuales
se les eXlrajeron 4 muestras de
pi I de la regi6n costal derecha
en cada animal, obtenidas COIl
h'efina, ell las siguientesE~dades:
al nacinlieillo, alos 7, 14)' 28,42,
77, 91, 127 Y 140 dlas. Las
lnuestras exlrafdas consistian
ellun segtnento circularde piel
de un centimetro de diametro,
I s q Je previa identificaci611
fueroll colocadas ell una
soluci6Jl de formol al 10% donde
quedaron sUlnergidas durante 5
dias a Q C. En el laboratorio,
despues de fijadas las muestras,
estas se dividieron en dos grupos:

1) El primer grupo fue! procesado
para obtener cortes verticales de la
piel, con el objetivo de estudiar el
grado de curvatura y la
profundidad folicular (segun
tecJlica de Nay, 1973) (13). Las
muestras fueron cortadas con una
hoja de afeitar, obtE~niendose

alrededor de diez secciones de 0.3
Inln de espesor aproximadamente,
las que se colocaron e.n agua. El
corteserealiz6 bajounmicroscopio
de disecci6n, conel fin de orientarlo
para que la fibra de lana tuviera
una direcci6n paralela al plano de
secci6n.

Despues de lavadas f~nagua, las
seccionesfueron coloread.as conuna
soluci6n de Sulfato Azul de Nilo al
0.25% durallte cuatro 0 cinco
minutos. Posteriormerlte fJ.leron
nuevamente colocadas en agua
duranteunahora. Transcurridoese
tiempo,lasmuestrasfueJronmonta-
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el peso de la carcasa y la
profundidad folicu1ar, esta sigui6
una dish"ibuci6n talnbiell del tipo y
=a+bx cx2+dx3 (r2=O.96) (Figura
NQ 3).

Los resultados obtenidos en los
cortes horizontales de piel
coloreados con helnatoxilina y
eosina para los estudios de la

o-l----'"""T-----r------.---,..-----~

o

2

0.5

vidualmente can la escala de los
gr dos de curvatura propuestapOI'
Nay (1973), 'segun muestra el
Clladro NQ 2, se constat6 que
COITC pondian al grado 2 hasta los
127dias, es decirque se presentaban
praclicamente derechos y COIl
curvarura grado 3 a los 140 dias.

Ell 1a 0 bservaci6n de la
profundidadfolicular se
conslalaron valores
})rogresivos entre la
nlueslra tomada al
nacilniento (1.40 mm)
hasLa los 91 dias de vida
en que alcanza el valor
11laxilno (2.38 mm),
teniendo los otros
corderos valores de 2.24,
2.11 Y 2.06 mm para los
98, 127 Y 140 dfas
respectivamente (Cuadro
y Figura NQ 2), siguiendo
una distribuci6n del tipo
y = a+bx+cx2+dx3 (r2=
0.95).

Con respecto a 1a
relaci611encontradaentre Fig. 3. Relaci6n Profundidad Folicular con Peso

de Carcasa

RESULTADOS

preparaciollCS l11US 11itidas de cada
una de las muestras, enlascuales se
COlltaroll el IllUl1ero de foliculos
seculldarios y 1rill1arios ell cinco
calnpos distllllos/ de un milfm ITO
cuadrado cada U1l0 de ellos.

De losaniInales empleados para
el presenle ellsayo fueron
sacrifcados 20 corderos en lotal y
utilizados para 1a realizaci6n de
otros esludios referent s a la
cOlnposici611 de la carcasa y
desarrollo del aparato digestivo
el1tre olros, pOl" 10 que se poseen
registros de peso de carcasa y de
desarrollo delos pre-est6magoscon
los que se cOlTelaciollaron algunos
de los resultados obtenidos.

De acuerdo a 1a observaci6n
Inicrosc6pica de los cortes verticales
de la iel, seconsLa16 ell1 s distiIltas
lnuestras realizadas 10 siguiente:
respeclo al grado de curvatura,
entre los lnislnosno se presentaban
variaciones. COIl\ parandolos llldi-

Dlvisi6n de Merck Sharp & Dohme

~i
12 de Dlclembre 767
Tels.: 201278 - 291001 - 20623'
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CuadroN!!2
GF~DOSDE CURVATURA, PROFUNDIDAD Y RELACION SfP

SEGUN EDAD Y PESO DE LA CARCASA

EDAD P. VIVO P.CARC. GRADO PROF. D.S. RELACION D.S.
(dias) (Kg) (kg) CURV. (mm) SIP

0 3.80 1.47 2 1.40 0.044 2.14 0.131
7 5.40 2.80 2 1.62 0.041 2.28 0.403

14 7.40 3.55 2 1.96 0.047 2.83 0.235
28 10.0 3.82 2 1.98 0.033 2.79 0.237
42 11.7 5.43 2 2.25 0.043 3.10 0.616
77 26.0 11.43 2 2.30 0.022 3.89 0.296
91 23.0 10.80 2 2.38 0.027 4.71 0.537
98 25.2 10.33 2 2.24 0.0033 5.10 0.665

127 28.3 12.32 2 2.11 0.039 5.35 0.793
140 32.0 12.53 3 2.06 ·0.033 7.17 1.391

•

camada. Sin embargo se establecfa
una relaci6n entre la nutrici6n y el
grado de curvatura (14), corres
pondiendo a una mejora del nivel
nutricional un mayor grade de
curvatura.

£sto permitirfa extraer la
conclusi6n de que el desarrollo
folicular, en este trabajo, se vio
influenciado por una insuficiente
aliInentaci6n en la etapa preparto,
al encontrarse un grade promedio
de curvatura de 2 en la escala de
Nay (16).

Con respecto a la profundidad

8....----------------.,

77

DISCUSION

relaci6n SjP (Cuadro NQ 21 fueron de
2.14alnacimiento y de 7.17'al destete.
De acuerdo a esos valores Sie constat6
un incremento exponencial del tipo
y=exp(a+bx) (r2=0.97) en la relaci6n
SIP con las edades de los corderos
(FiguraNQ 4)yademasunir\cremento
reciproco del tipo 11y=a+b,( (r2=0.92)
enla relaci6n5IP con respecto aI peso
de la carcasa (Figura NQ 5).

En el presente trabajo se estudi6
en corderos Corriedale la rE~laci6n de

profundidad, curvatura folicular
y relaci6n SIP, en disti11tos
periodos de edades a partir del
nacimiento hast el destete.

De acuerdo los resultados
obtenidos en los cortes verticales
de piel, los grados de curvatura
en diferentes corderos y a
distintas edades no mostraron
diferencias significa tivas. SegUn
la bibliografia, en estudios
realizados en Merino (8) se
observ6 que el grado de
curvatura tampoco variaba con
el sexo, edad y el talnano de la

~~~~~~~~~~~~~~~Fig. 4.
8.-------------..,

Relad6n SIP
con Edad.

6

••

6

•
•
•

• •

o+------r----r----,.--,---r----,..---f

o 20 40 60 80 100 120 140
Edl.d (die. -I)
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folicular, se observ6unincremento
Inarcado de la miSlna hasta los 42
dias de edad, alcal1Zando su punto
111aXnnO a los 91 dias, a partir de los
cuales se obluvieron valores
irueriores. Seha seiialadoqueexiste
una relaci6n directa entre la
profundidad de la piel y la
p netTaci6n folicular, aumentando
aln os cOll1a e lad (10). Se estima
que laillbien la profundidad
folicular puede ,rariar ligeramente
can la edad, siel1do muy influida
par la alimentaci611, sefialandose
los efectos de los cambios de
alullenlaci611 en la profulldidad y
CUI atura de los foliculosenMerino
(14).

En relaci61l a los valores
enconlrados ell los cortes
horizontalesde piel sobrelarelaci6n
SIP, segtJl1 las edades de los
corderos, estos aumentaron con la
edad aproximandose a los encon
hAados para los arllinales adul tos de
la raza Corriedale (2, 6), situandose
el prolnedio elltre 9.7 y 12.3.

En Merino y razas britanicas se
ha encontrado, segun la biblio
grafia, que la relaci6n SIP se
mantiene COllstante a partir de los 2
o 3 meses de edad.

Se estableci6 que el numero de
los follculos secundarios podria
estar afectado por la acci6n del
medio alnbienLe antes del naci
IniellLo, sobre todo los ultimos
desarrollados eilla vida prenatal, 0

que se atrofiall cualldo el cordero
esta sujeto a un medio ambiente
adverso.

Asilnislno se senal6 que hay un
efecto sensible de la alirnentaci6n
insuficiente en el desarrollo de los
foliculos (15). Enlasprimerasetapas
de vida,Ia leche rnatemasuministra
suficiente energia y proteina para
lograr altas velocidades de
crecimieIlto. Promedialmente du
rante el primermes el51 %del gasto
deenergia se destina alcrecim·ento.

A 11ledida que la leche matenl es
sustituidaporlapastura disponible
(debajacalidad) yal serloscorderos
maspesados, tienenmayoresreq e
rimi ntos para mantenimiento, 10
que hace que la energla consumida
deba destinarse principalmenle
para mantenimiento.

Ell el momenta del destete (1 0
dias) e16.4% de la energla se gasla
en crecimiento. La baja calidad de
la pastura impediria mejores tasas
de crecimiento debido a la limitanle
fisica de la capacidad ruminal,
resultando en un conSUlno
insuficiente de pasto.

Cabe sefialar que los corderos
utilizados estuvieron afectados por
lacalidad de laspasturasen ladieLa,
debido a baja digestibilidad (53.9 a
35.6 % de materia orgallica
digestible) y bajo nivel de proteinas
(aproximadamente dell al 6.7%),
en los meses de diciembre y en ro,
ya que a los 91 dias su peso vari6
fundamentalmente debido al
desarrollo de los componentes del
sector gastrico anterior yno al peso
de la carcasa (9).

De 10 anterior se desprende que
los aumentos de peso indicados
correspondieron a incrementos de
peso de los reservorios digestivos
por 10 que se hicieron las
estimaciones de este trabajo enbase
al peso de la carcasa yno en base al
peso vivo.

Por otra parte se ha senalado
que a medida que aumenta la
superficie corporal, hay una
disminuci6n del numero de
foliculos porunidad de area de piel
(10).

CONCLUSIONES

No existiriavariaci6nenelgrado
decurvaturaenloscorderosmotivo
de este trabajo, entre el nacimiento
y los 127 dlas de edad. La pequena
variaci6n (grado 3) alcanzada a los

140 dlas no tendria valor
significativo.

Se constat6 unavariaci6nmayor
en la profundidad folicular, desde
el nacimiento hasta los 91 dlas de
vida. En los dias posteriores, hasta
los 140, se senalaron valores
inferiores.

Se relacionan estos resultados
en funci6n de los pesos de las
carcasas de los corderos, que
permanecen incambiados. Los
aumentos de peso indicados,
correspondieron a incrementos de
peso de los reservorios digestivos.

Los valores de la relaci6n SIP
hallados a los 140 dias estan pOI"
debajo de los establecidos para los
ovinos adultos de la raza
Corriedale. No obstante seconstat6
un incremento exponencial de su
valor en relaci6n a los dias de vida.

REFERENCIAS
BIBLIOGRAFlCAS

1. Bums, M.; Clarckson,
H. Some observations on
the dimensions offollicles
and of other structures in
the skin of the sheep. J.
Agric. Sci. Vol.39: 315-334.
1950.

2. Butler, L. G. Effect of
sex and birth status onthe
woolfollicle population in
unselected Corriedale
sheep. British Society
Animal Production. Vol.
33: 67-70. 1981.

3. Carter, H. B. A
histologic technique for
the estimation of follicle
population per unit area
of skin in the sheep.

Jour. Con. Science and
Ind. Res. Aus. Vol. 12: 250.
1939.

Vol 28 ~ 118 OCTUBRE • Dlcm RE 992



Aprobado para su publi
caci6n: 15. 03. 93.

-; Jackson, N. Effect of
changenutritional level in
the depth and curvature
of wool follicles in
AustralianMerino sheep.
Aus. Jour. Agr. Res. Vol.
24: 439-447. 1973.

- Technique for
examining wool folicle in
the skin of the sheep. Aus.
Wool Cor. 1973.

sheep. Jor. Anim. Sci. Vol.
13: 765-780. 1954.

Nay, C.T. Wool follicle
arrangemel1t andvascular
pattern in the Australian
Merino groups. Aus. Jour.
Agr. Res. Vol. 17: 797-805.
1966.

- ; Johnson, H. Follicle
curvature and crimp size
in some selected Aus
tralian Merino groups.
Aus. Jour. Agr. Res. Vol.
18: 833-840. 1967.

16. Short, B.F. Develo-
pernentandmodifications
of fleece structure by
adverse maternal nutri
tion. Aus. Jour. Agr. Res.
Vol. 6: 863-872. 1955.

15. Schinckel, P.G.;
Short, B.F. The influence
ofnutritional level during
pre-natal and early post
natal life on adult fleece
and bodycharacters. Aus.
Jour. Agr. Res. Vol. 12:176
202-1961.

ACERO
DE UNA PIEZA.

SE COMPRA
UNA SOLA VEl

NO SE AFILA NUNCA,

9. Kremer, R.; Lorenzi,
P.; Barbato, G. Analisis del
crecimiento de corderos
Corriedale y su lin1itante
nutricional en un sistema
deproducci6ntradicional. 13.
Veterinaria103:311.1989.

8. Jackson, N.; )', T.;
Turner, H. Response to
selection i Australian
Merino sheep. VII PI eno- 11.
tipic and genetic rara
meters for some wool
follicle characteristics and
their correlations with
wool andbodytrails. Aus.
Jor. Agr. Res. Vol. 26: 937-
957.1975. 12.

10 Margolena, L.A. Se-
quence and growth of
primary and secllnclary 14.
fibre follicle in /'arakul

RENETAS ~

PARA ~1'. ij
CASCOS ~

-DE ACERO • MA GO DE MADERA .5 MODELOS

DISTRIBUIDOR DE lOS AFAMADOS PRODUCTOS ··WALMUR"

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

4. C te, H.B. Stu.dies in
tIle biology ofthe sldnand
fl ece of sheep. COlm. Sci.
Ind. Res. Australia. Bull.
NQ 164: 59pp. 1943,

5. -; Hardy,M.H. Ettudies
in the biology of tIle skin
andfleece ofsheep. Coun.
Sci. Ind. Res. Australian
B 11. NQ 215: 41pp. 1947

6. -. ll1ehairfollicle group
in s11eep. Anim. 'Breed.
Abstr. Vo1.23: 101-116.
1955.

7. Duerden, J. E'l The
arrangement of fibre
follicle in some maInmals
with special reference to
tIle ovidae. Trans. Roy.
Soc. Edinb. Vol. 59: 763
771.1939.

Vol 28 118 OC'lruBRE - DICIEMBRE 1992



-"-60 ~.

De interes

Estupefacien s
Dr. Gaston Casaux *

ANTECEDENTES

Lasdjslosicionesellmateriade
sustanciaSCOlllroladas y/0 estupe
facienles se reinoll all a 1934,
cualldo se cr a ell el all'.bito del
Millisterio de Salud Publica la
denominada COlnisi6n Honoraria
de Lucha COlltra las Toxicomanias,
la cual ejercera funciones de
colaboraci6n ell el mantenimiento
de la salud colectiva.

Andando el tiempo, y luego de
la Segunda Guerra,la Organizaci6n
Mundial de la Salud dicta algunas
reglalnentaciones especmcamellte
referidas al fen6meno novedoso de
la Inasificaci6n de la droga y la
notable lllgerencia que tiene sobre
el resto de la cOlnunidad. -

La lllfluellcia es, notoriamente
ell ese periodo, de neto corte
intenlacional. Ha sido unfen6lnello
semejante al del medio ambiente.
Primero comienza por una
concientizaci6n a nivel mundial y
luego se consolida en el orden
jurldico interno. Es por ella que, a
impulsos de la GNU, se reline en
New York ell 1961 la Primera
Conferellcia General que se
denomina Primera Convenci6n
sobre sustancias psicotr6picas.

En sus deliberaciones se
elaboran los principios rectores de
la nueva legislaci6n internacional.
ASI, se diseftan la novedad de las
listas abiertas de sustancias, las
cuales seactualizanperi6dicamente
y se brinda a los gobiemos locales

amplias facultades de fiscalizaci611.
La confecci6n de las listas tiene un
caracter eminentemente tecllico
cientillco.

Posteriormente, en 1971, s
r Ulle en Viena, la segul1da
COllvenci6n que armoniza defini
tivamente la reglamentaci6n. Allf
se consolidan los grandes
parametros previstos diez anos
alltcs y se establece como nOl1.na
general que el Estado que desee
adherirse a estas convenciones
debera inclulrlo en su derecho
positivo a traves de una ley, COil
todas las obligaciones que ello
impHca.

Ell esos foros intemacional s,
tanlbien se dan algunos concepLos
y otros ni siquiera estan presenles.
Ell el primer caso se brinda una
noci6n bastante simplista de salud,
entelldiendo por tal, II el estado de
un individuo exento de manifes
taciones m6rbidas". Nuestra
legislaci6n nacional, Iuego,
ampliara y perfeccionara este
criterio. Respecto a una definici6ll
de estupefacientes, la misma no
existe, no aparece y es una duda
que siempre hemos tenido, la que
se debe la ausencia, el vacfo en este
sentido? Multiples respuestas
podrian darse.

Anivelnacional, existenalgunos
antecedentes valiosos. Porunlado,
la ley 9202 del 12 de enero de 1934,
o ley de creaci6n del MSP, y el
C6digo Penal (CP) de 1934,
promulgado bajo el gobiemo de

facto de Terra y cuya redacci6n Ie
fuera encomendada al Dr. J. lrureta
Goyena.

£1 primer nivel, la ley del MSP,
estatuye entre sus diversasnormas,
como cometido primario, el
mantener la salud colecliva (art. 2
lit. 1); reglamentar y conrrolar el
ejercicio de la medicina, la fannacia
y profesiones derivadas (lit. 6);
propender ala educaci6n sanitaria
del pueblo (lit.9); nombrar
comisiones honorarias de
asesoramiento tecmco (lit. 12). En
segundo lugar, Ie compete la
organizaci6n y adminisrraci6n de
los servicios destinados al cuidado
y rratamiento de los enfermos (art.
3).

En tercertermino, todo habitante
del pals tiene la obligaci6n de
someterse a las medidas profi
lacticas 0 de asistencia, cuando su
estado de salud constituya un
peligro publico (art. 4).

Ejercera a su vez, la pol·cia de
los vicios sociales (ej. toxicomanlas).
Respecto a 10 que hablabamos del
CP, dentro del titulo VII referido a
los delitos contra la Salud PUblica,
erigeen sus arts. 213 a 222, toda UI a
sistematizaci6nrespecto ala salud.
Se busca la exenci6n de fen61nenos
m6rbidos que por su potencia
expansiva pueden lIegar a danar a
todo el cuerpo social.

Se consideran todos los
edictados en este capitulo como
delitos de peligro. El art. 223 del CP
(comercio de la coca, opio y

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Profesor Adjunto de Legislaci6n Rural y Veterinaria en la Facultad de
Veterinaria, Profesor de Derecho Agrario en la Fac. de Derecho, Asesor Letrado del MGAP, Asesor Letrado de la Soc.
de Medicina Veterinaria, Miembro del Ins ti tuto Uruguayo d Derecho Agrario.
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derivados) ha quedado, como
vamos a ver mas adelante,
totalrnente derogado por la nueva
ley.

Para la filosofia del CP del 34, la
tenencia de estupefacientes era
considerado una modalidad, pero
sin finalidad especffica, ningun
destino en particular, significando
simplemente la detentaci6 de la
cosa dentro de la esfera del sc~fiorio

del tenedor, con disponibilidad
permanente de la sustancia.

Elll de setiembre de 1937, se
dicta la ley 9692 sobre importaci6n
de estupefacientes, que defectuosa
mente, presenta un nuevo tipo de
tenencia, considerando a la Inisma
una infracci6n con pena de uno a
dos anos de prisi6n.

Se considerabaa la tenencia para
uso personal, un acto preparatorio
de autolesi6n por consur:tlo no
punible. La tendencia genera1es no
castigar al simple consumidornial
adicto, tratandolo como un erLfermo
sometido a tratamiellto nH~dico

posterior.

LEGISLAClONNA ClONAL

As! llegamos a 1974)' mas
concretamenteaI31/10/74,cuando
e dicta el decreto-Iey 14.294,

vulgarmente conocido com.o Ley
de Estupefacientes. Por el nlismo,
se regula su cOlnercializaci6n, uso
y se establecen medidas corltra el
comercio ilicito de drogas.

En el primer capitu] 0, es
establece el monopolio del I~stado
para la importaci6n y exportaci6n
desustanciascontenidasenlaslistas
de las Convenciones de NevI York
y Viena. El Poder EjeC'utivo
determinara las condiciones en que
se hara efectivo el monopolio, a
traves del MSP. En el art. 3 se
estableceuna prohibici6ngenerica
de plantar y cuI ivar cualquier
planta de la que puedan extraerse

sustancias que detenninall depen- odont610gos ymedicosveterinarios
dencia fisica a psiquica. COIl todos los datos completos, los

Las sustanciaspsicotr6picass610 cuales seran incluidos en un folie to
podran ser utilizadas con fines gratuito que poseeran ados los
terapeuticos 0 de investigaci6n laboratorios, drogueriasy fannacias
cientificaynopodranservelldidas a los efectos de evitar falsificaci6n
sin la previa presentaci61l de la documentaria.
receta medica, Odolltol6gica 0 En el capitulo II se establecenlas
veterinaria. cOlnpetenciasdelMSPenlamateria,

Para importar 0 exportar las segUn los arts. 1 a 23.
sustancias de las Ii tas, se debera En el capitulo III se preven los
llenar un formulario en el eual cometidos del Ministerio del
constarallios datos: denominaci6n Interior (arts. 24 aI29).
i11ternacional de la sustancia, £1 capitulo IV refiere a las
desigtlaci6n en la lista naciollal, iIlfraccionesysancionesquederoga
cantidad que exporta 0 importa, el area especifica que regia hasta
f6rlnula famaceutica, nombre y ese momellto el CP de 1934.
domicilio del importador 0 En el capitulo V se adicionan a
exportador y periodo ell el cual se las sanciones, las inhabilitaciones
efecrua la operaci6n. de los respectivos profesionales.

Quedan prohibidas las· En el capitulo VII se edictan
exportaciones dirigidasa Ullbanco, norlnas sobre delitos de peligro,
un apartado postal 0 una persona normasresidualesycompetencias;
diferente de la designada en la prohibici6n de difusi6n, asf como
autorizaci6n. eliminaci6n del elemento material

Las sustancias controladas, del delito mediante destrucci6n.
entonces, podran ser libradas al £1 decreto 454/76, es la primera
publico por los establecimientos reglamentaci6n de la Ley sobre
habilitados por el MSP, los que Estupefacientes. Allf se enumeran
deberan documentar mensual- disposiciones sobre competencias
mente y por duplicado las ventas, adlninistrativas del MSP; habili
en planillas es eciales que taci61l para comercializan estupe
proporcionara la autoridad facientes; permisos, cambios de
sanitaria. titulares, se perfecciona el registro

A los efectos de xpedici6n: de exportaciones e introducci6n al
1) Las droguerias s610 pueden pais; se reglamenta la inscripci6n

expedir sustancias y preparaciones en un libro especial; se dictan
a las farmacias mediante orden normas sobre recetarios asi como
finnada por gerente-farlnaceutico. prescripciones sobre la limitaci6n

2) Los laboratorios en las de dosis excesivas; se estructura
droguerias con firma responsable toda unacampana sobre sospechas
deun director-tecnico. ante el ejercicio ilegal de la

3) Los laboratorios entregaran a profesi6n; se eomunican algunas
los profesionales, previa presen- obligaciones para los directores de
taci6n de las recetas respectivas. los sanatorios, las cantidades

4) Las sociedades de asistencia admitidas a particulares, las
medica colectiva entregaran a sus limitaciones a la propaganda y
asociados bajo r ceta medica finalmente, la prohibici6n de
habilitante. transitar con sustancias.

A su vez, el MSP organiza un Por decreto 95/79 del 14/2/79,
registro de profesionales medicos, se crea el came de identificaci6n
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para los profesionales involucrados
en el telna de estupefacientes, a
saberycomo ya helnos comentado,
medicos, medicos veterinarios y
odont610gos. Loselementosfunda
mentales son los siguielltes:

-came plastificado
-librado por el MSP
- foto, datos completos
- fecha de graduado
- NQ de Caja de Profesional
- NQ de registro y habilitaci6n .

porelMSP
- profesi6n
El referido carne sirve como

suficiente identificaci6n en cuanto
a Ia calidad de tecmco. Al mislno
tiempo, los recetarios medicos
deberan contener datos enumera
dos en el carne en su parte
expositiva.

Por decreto 34/31 del 23/10/
31, se precisa la n61nina de
especialidades farmaceuticas que

requieren receta profesional para
ser sUlninistradas al publico.
Asimismo, la reglamentaci6n
establece los pasos que debe dar el
profesional veterinario para poder
expedir las recetas de medica
mentos COl1trolados.

En smtesis, dichos pasos sOl110s
siguientes:

- solicitar su titulo
- efectuar varias fotocopias
-ulladeellas,autellticarlaporel

Decano
- llevar la misma y depositarla

en el registro del MSP
-hacer sellar el titulo original en

elMSP
- dicho registro es s610 para

estupefacientes
- el NQ de registro va en el carne

identificatorio
Par decreta-ley 15443 del 5/8/

83, se dictan norlnas sabre la
importaci6n, representaci6n,

De interes

producci6n, elaboraci6n y
comercializaci6n de los medica
n1entos y demas productos afines
de uso humano.

Por decreta 521/84 se
reglamenta el decreto-ley 15.443,
il1corporandose definiciones de
nledicalnento, especialidad farma
ceutica, cosmeticos, hierbas
medicinales, equivalentes, produc
to selni-elaborado, dosis, fndice
terapeutico, efectos, consumo,
adulteraci6n, frau de, control de
calidad, etc.

Por ley 15.703 del 2/12/84, se
regula la distribuci6n, comercia
lizaci6n y dispensaci6n de los
medicamentos, cosmeticos y
dispositivos terapeuticos. Respecto
a la protecci6n del consumidor y
salud de la comunidad, el decreta
159/85 declara obligatoria la
denul1cia de los casos de intoxi
caci6n causada par medicamentos,

I

LA ORATORIO CIENCIA
"EL DE LA GRANDES MARCAS"

GARRAPATICIDA INSECTICIDA

LUIS A. DE HERRERA 4009· TELS.: 20 86 74 - 29 6911
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alimentos, productos qufmicos,
plantas y animales ponzonosos.

Por decreto 593/87 del 6/10/
87, se establece que la vellta de
medicalnentos que contengan
detenninadas sustancias, deberan
ser prescriptas en recetas para
estupefacientes del MSF).

Ahora bien, dentro de la
normativa vigente, se incorporan
en1988,unconjunto de organismos
colegiados que pautara de aqui en
mas, la lucha contra la
farmacodependencia. En efecto, el
decreto 69/88 del 19/1/88, crea la
Junta Nacional para el <:Olltrol del
Narcotrafico y uso al usivo de
Estupefacientes. La misma queda
integrada por los subsecretarios de
los Ministerios del Illterior, Salud
Publica y Educaci6n, ademas del
Prosecretario de la Presidencia.
Funciona en la 6rbita de la
Presidencia de la Republica y tiene
como cometido coordinar la
ejecuci6n de las politicas nacionales
e in ternacionales diri,gidas a la
prevenci6n y reprE~si6n del
narcotrafico asi como el uso de
estupefacientes.

Pordecret0463/88 deI13/7/88
se crea la Junta Nacional de
Prevenci6nyRepresi6n del Trafico
IHcito y uso abusivo de drogas~

La misma es de un nivel
jerarquicamente superior a la
anterior con la asistencia, en este
caso, de los Ministros de·Relaciones
Exteriores, Economia, E:duacaci6n,
Salud Publica y el ProsE~cretario de
la Presidencia.

Se Ie asignancomo competencias
adicionales, fijar las polfticas de
prevenci6n, organizaci6n de grupos
de trabajo, cooperaci6n tecnica y
confecci6n de un banco de datos.

Se crean a su vez ruatro comites:
de seguridad, de educaci6n
preventiva, asistencias y reha
bilitaci6n y de cooperaci6n
intemacional.

. Finalmente, se suprime la
anteriorJullta creada p orel decreta
69/88.

En la misma fecha, 13 de julio
del 88, y por decreta 462/88, se
organizan cenh"os especializados
para lareferencia y atenci6n integral
de los farlnacod pendientes. Estara
organieamente dependiel1do del
Hospital Maciel, delltro de la
Unidad Ejecutora 005, y en la 002
funcionara el servicio de asistellcia
extenla.

Por decreta 18/89 del 24/1/89,
se dietaIlnormas sobre infolmaci611
y publicidad de medicalnelltos. Se
realiza una clasificaci6n por vez
primera en nuestra legislaci6n
respecto a los medicamentos en
categorias:

a) medicamentos psicofannacos
yestupefaeient scomprendidosen
el decreto-ley 14.294.

b) medicam ntos de venta bajo
receta de profesional autorizado.

. c) medicamellto de dispensaci6n
sin receta profesionaI.

Tanto ellab ratorio que realiza
la propaganda como los medias de
difusi6n que incurrall en in
fracciones al decreto, seran pasibles
de sanciones desde 25 UR hasta 130
UR, sin perjuicio de 1 suspellsi6n
automatica de la propaganda en
iIlfracci6n.

Por ley 16.034 del 24/4/89, se
dictan normas referentes a la
comercializaci6n de pegamentos y
colas que contengarl solventes
organicos.

Mo~6~presen~~tatu~~g~

la permanente adhesi6n de los
j6venes a este tipo de pegamentos
que contienen t6xicos de
envergadura. Enefecto,la facilidad
con que contaba el publico para su
adquisici6n, el precio bajo, los
mul tipIesusos que a vecesencubren
un fin espureo y la masifieaci6n de
su empleo, conformaron una
costumbre que se estaba volviendo

harto inmanejable. La nueva
disposici6n establece algunos
parametros que siIVen ahara como
frena para la venta a todo
ciudadano:

-la venta es libre
- el cOlnercio expendedor debe

estar habilitado al efecto
-la ven ta se efectuara a personas

mayores de 18 anos
- en la copia de la factura de

venta, la empresa debe dejar
constallcia de la naturaleza, y
cantidad del producto vendido,
datos filiatorios completos del
adquire11te, etc.

La violaci6n a estas disposi
ciones acarrea el decomiso de la
mercaderia en infracci6n y Ul1a

multa de hasta 100 DR.
El COl trol del cumplimiento de

la presente ley quedara a cargo del
INA:rv1E y lasmultas se destinarana
dicho instituto.

£1 decreto 401/89 del 29/8/89,
adopta medidas paraasegurarque
la fabricaci6n, distribuci6n y venta
de pegamentos y colas destinadas
al uso escolar 0 infantil deban
cunlplir con los preceptos de la ley
antes analizada. Por el mismo, los
e11vases de dichos productos deben
lucir cIa alnente, en forma legible,
y en color contrastado, la
advertencia /I peligro, contiene
sustancias t6xicas". £1 Ministerio
de Industria llevara un registro en
el que se inscribiran las empresas
que fabriquen, importen,
distribuyany vendan directamente
al usuario los articulos men
cionados.

INFRACCIONES YSANCIONES

En el capitulo IV se enumeran
las figuras delictivas que
presuponenunaconductailicita por
parte de la gente. En efecto, del
art.3D al44 del decreto-ley 14.294,
se inst uran las distintas in-
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fracciones y las consecuentes
sallciones. El individuo que fuere
detenido COIl una cantidad de
sustallcia apta para su consumo
personal sera eximido de castigo.
Serancastigados con pena de 3 a 10
arios de penite ciana los que, sin
autorizaci6n legal, importen 0

exporten, ell l C)llsito, distribuyere
las mat ri s p "imas 0 sustancias
capaces de producir dependencia
psiquica 0 fisica, asi como tambien
el que culti are, selnbrare, fabricare,
o produjere (arts. 30 y 31). El que
organizare 0 fUlanciare algunas de
estas actividades, aun fuera del
telTitorio11aciollal, tendrauna pena
de seis a dieciocho aiios. Tambien
el que promoviere, indujere 0

facilitare su consumo, sera cas
tigado con 2 a 8 arios.

Son conslderadas agravantes y
aplicables la pena de 4 a 15 aiios:

- ruando la entrega 0 suminis11"0

se efectuare a una persona mellor
de edad 0 privada de discerni
miento 0 voluntad.

- si como consecuencia, so
breviene una grave enfermedad y
de sobrevenir la muerte, de 5 a 20
aiios.

- cuando la sustancia fuese
suministrada sin consentimiellto.

- cuando el delito se comeliere
mediante ejercicio abusivo 0

fraudulento de una profesi6n
sanitaria, en raz6n de salud publica.

cuando se cometa en
inmediaciones a el interior de Ull
centro de enseiianza, sanitaria,
deportivo, religioso, cultural 0

cualquier reuni6n de car~cter

publico.
Ell el art. 38 se legisla algo muy

importante: si el infractor ejercieI a
una profesi6n a arte que haya

servido de medio para cometer el
delito 0 10 haya facilitado, sera
condenado ademas a la pena de
inhabilitaci6nespecialporun lapso
que llega a los diez aiios.

Nuestra legislaci6n adopta,
pues, dos tipos de sanciones:

a) penales = todas de peniten
ciaria

b) profesionales = se conocen
de 2 6rdenes:

- eticas (morales,sanciolles a
cargo de colegios profesionales)

- juridicas (inhabili aciones
legales para el ejercicio profesional
con escalas graduales).

INCIDENCIADELTEMA
ENNUESTRA
SOCIEDAD ACTUAL

El bien juridico tutel do es la
salud publica. No obstante,
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lentamente, se afianza la tesis de
que el verdadero dano no se infiere
directamente a la salud, sino a la
perdida de autonomfa del adicto,
residiendo la especificidad en la
dependencia (necesida d subor
dinada) que se genera irreme
diablemente en el consulnidor.

Lo que afecta es el consumo y
suministro colectivos, sllrlultaneos.
En el consumo grupal, s(~ advierte
una perdida de identi<lades, se
confonna una identidad material
colectiva. Es una conducta que
evade la sanci6n penal. Aunque
siempre estamos ante un ilfcito de
peligro.

PuedeexisLirunintercambiode
roles queno enerva la iliciltud y que
siempre es id6neo para lesionar el
bienjundico tutelado. Acarrea una
opacidad de la identida<l formal
del yo, en tallto persona.

La cantidad de droga que un
toxic6manopuedetenerensupodel"
es una cuesti6n de heclllo, cuya
apreciaci6n corresponde al juez
teniendo presente las necE~sidades

mfnimas de uso del drogadicto.
Cada caso debe estudiarse :;eglinla
dosis. Es importante asimismo
chequear la solvencia econ6mica
del adicto.

Nuestra Ley de Estupefacientes
es una asociaci6n de actitud
represiva y actividadmedico-social,
contemplando la posibilidad de
declarar judicialmentelalirrdtaci6n
delacapacidad civil del toxic6mano
como medida de protecci.6n del
patrimonio familiar.

Existen dos elenlentos
novedosos a manejar .~ las
conclusiones:

- poca criminalidad femE~nina

- la delincuencia apareCte en el
estamento juvenile

Es necesario, por ende,
instrumentaruna gama deml~didas
preventivas y curativas:

- prevenci6n de las dlroga-

dependepcias
- comprensi6n exacla del

conlexto social,politico, eco1161nico,
geografico y cultural en eI qtlC se
illscribe el uso de suslancias
psicoactivas.

-necesidad de una metodologia
cientffica.

- proyecci6n educativa de largo
aleance.

- interdependencia con las
profesiones vinculadas.

- responsabilidad social y etica
de los directamente involucrados
(medicos, medico-veterillarios,
odont610gos,labora orios, drogue
nas, mutualistas).

Es menester agregar, a con
Linuaci6n, datos estadisticos sobre
consumo e incautaei6n de drogas
ell el pafs:

Preferencias de 1050 delenldos
Drogas Cant. p rsol1as

cocafna 80
marihuana 650
anfetaminas 200
irihaladores 100
otros 20
total 1050

El lugar de mayor riesgo
geografico sigue siendo la frontera
COIl el Brasil (Artigas, Rivera,
Laguna Merin) y el puente
Paysandu-CoI6n.

Los ingresos por Colonia y el
Aeropuerto Internacional de
Carrasco, se utilizan como escalas
intermedias a partir de los grandes
centros de producci6n.

CONCLUSIONES

Finalmente,necesitamos fonnu
lar una reflexi6n sobre la delicada
problematica analizada:

A) La innegable socializaci6n de
un temamanejado hace una decada
por un estamento reducido de la

poblaci6n.
B) £1 formidable polencia]

econ6mico de los distil1toS grupos
que inciden, yasea enel suministro,
transporte, com rcializaci611 y
difusi6n de los estupefacientes.

C) La permanel1le adhesi611 de
capas eada vez masj6 encs hacia la
farmaeodependeneia, d '\jalldo de
ser un vieio carD yelitisla.

D) La enonne respollsabilidad
que cabe a profesiol1ales uni
versitarios habilitados actuantes,
que lucen como notorios filtros e
la masificaci6n del consumo.

E) La consiguiente nitidez, en el
sentido tecmco de la legislaci6n del
cumulo de penas a aplicar,
oscilando desde simples penas de
prisi6n, hasta la acunlulaci611 de
inhabilitaciones profesionales.

F) El papel indivisible del
medico ve erinario como de esos
vigilalltes tecnicos q e posee un
derecho-deber de librador de
recetas para sustancias psicoh4 6
picas.

G) La creciente COl1cielltizaci6n
de magistrados, docentes, estudian
tes, ciudadanos en general,
empresas, de que estamos ante un
dano y peligros permanelltes.
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a lazgo de Felico a subrostrahts
en gatos domesticos

en Montevideo

Esteves, L.*; Nogueira, L.**; Rossi, L.***

SUMARIO

Se describe la eSF)ecie Felicola subrostratus
encontrada parasitaIldo gatos dOlnesticos en
Montevideo, siendo esta la primera cOlnunicaci6n
referida al parasito en esta ciudad y la segullda en el
pals.

Palabras clave: FELI(:OLA SUBROSTRATUS

SUMMARY

Felicola subrostratuswas found parasiting domestic
ca ts in Montevideo. This is the first communication of
de parasite III Montevideo.

Key \vords: FELICOLA SUBROSTRATUS

INTRODUCCION.

El objetivo de la presente
comunicaci6n es el de presentar al
parasito encuesti6n, encontrado ell
la ciudad de Montevideo.

Anteriormente fue pllblicada su
visualizac:~npor primera vez en el
pais por el Dr. A. Freyre (1), quien 10
encontr6 parasitando gatos
domesticos en la ciudad de Bella
Uni6n en el departamento de
Artigas, frontera conBrasil, dis tante
unos600 kil6metTos de tvlontevideo.

En la ciudad de MOI\tevideo, el
ma16fago fue encontra do parasi
tando gatos domesticosE~ntresareas
bien separadas una de otra. Se trata
de las zonas de Carrasco, Pocitos y
las inmediacion s del Prado.

Los ejemplares encontrados
tienen las mismas caracterlsticas
morfo16gicas que las d(~scritaspar
el Dr. Freire en el trabajo arriba
mencionado, por 10 que no nos
detendremos en ellas.

En esta comunicaci611 nos
referiremos fundalnentahnente a
la parte clinica y a las Inedidas
usadas para cOlnbatir la
parasitosis.

MATERIALES YMETODOS

Los ectoparasitos que ilustran
esta publicaci6n, fueron encontra
dos en 6 gatos de la zona de
Carrasco.

En dos oportunidades an
teriores, se tom6 contacto con
ejelnplares de la especie, una en la
zona oeste de la ciudad, cerca del
Prado y la otra en e sureste en el
barrio de Pocitos, aunque no fue
posibleun seguiIniento de loscasas.

Las observaciones fueron
realizadas en los anos 1990, 1991 Y
1992. El caso al que se refiere esta
cOlnulucaci6n fue visto en julio de
1992.

Los seis gatos presentaban u
estado de hiperexcitabilidad, n
intellso prurito aSlcomo unanotoria
baja de peso.

El pelaje presentaba grandes
alopeclas parciales fundamental
mente en regi6n de dorsa y lomo,
asi COIno ell regi6n cervical.

* D.V.Ex Profesor Tit"\~larde Patologfa y Clinica Quir~rgica,Fac. de Veterinaria. Ejercicio liberal de la profesi6n.
** D.V. Ejercicio liberal de la profesi6n.
*** DMfV Ex colaborador de la Catedra de Parasitologfa Facultad de Veterinaria del Uruguay.
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Ala inspecci6n, el pelo aparecfa
apaco, partido y raleado pudien
dose apreciar a simple vista gran
numero de parasitos y liendres
firmemente adheridos a los pelos.

La terapeuticautilizadaen todos
loscasosfue basadaenaplicaciones
semanales de una mezcla de
carbaryl ycipennetrina (Daryl, Lab.
INZOO) y se recomend6 un
tratamiento ambiental con un
producto mezcla de clorpirifos y
cipennetrina (Fleacid ambiental,
Lab.INZOO).

El resuitado fue exitoso
llegandose a la erradicaci6n del
parasito.

EI montaje de los preparados se
realiz6 con pelos con parasitos y
luego conparasitos solos, masaceite
de cedro para su posterior estudio
rnicrosc6pico.

Las mediciones, aSl como las
tomas fotograficas, fueron realiza
das en un microscopio NIKON
Microphot FXA, con aumentos.

RESULTADOS Y DISCUSION

De interes'
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Con respecto a Ia filiaci6n del
parasito, nos basamos en el trabajo
del Dr. Freyre (1) y constatamos
que se trata del mismo parasito pOI"
el descrito.

Sibien el caso cliluco que motiva
esta cOlnunicaci6n pertenece a una
zona especifica de Montevideo y a
un mismo dueno, baSalldonos enel
conocimiento de la visualizaci6n
del parasito con anterioridad en
zonas diversas de la ciudad,llos es
posible emitir la hip6tesis, que la
distribuci6ndelmismoesamplia,a
pesardenohabersidocomulucada
como hallazgo rutlllario enla clmica
cotidiana de pequenos anunales.
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al a2~go de DiphyllobothrIum sp.
en Canis familiaris

Sampaio I·.; Castro, E.*j
Chifflet, L.*; Areosa, 0."*

El genero Diphyllobo~hrium

fue descrito por primera vez por
Cobbold (1858). Se conocerl varias
especies entre las que se destacan:
D.latum, D. cordatum, D. strictum,
D. ursi, etc. £1 D. lactum tiE~neuna
distribuci6n cosmopolita; el D.
cordatum se encuentra en e]l Artico
(4) y el D. pacificum en la zona
costera el Peru (5). Tambien se
encontr6 Diphyllobothrium en el
litoral y en la regi6n Chaquefia, en
la Argentina (1).

La forma adul ta se localiza en el
lleon demamiferos pisclvoros, entre
los cuales se incluyen: perro, vis6n,
zorro, foca, lobo marino, dE~lfin (3)
(4), Y gato, constituyendo este
ultimo un huesped poco fa vorable
para el desarrollo complt~ 0 del
parasito, estando sohrt. todo
adaptado a los canidos (4).

£1 hombre es el huesped de
elecci6n para el D. latu.m (4),
pudiendo albergar otras especies
(7).

En el Uruguay, Wolffllugel y
Vogelsang (1921) hallaron larvas
plerocercoides de Dibothrio
cephalus decipiens (Diesing,1850)
enunacomadrejaovera (Didelphis
paraguayensis Oken) de proceden
cia uruguaya, identificadas como
tales tras la infestaci6n can las
mismas a un canino (Canis
familiaris) (2) (8). •

El cicIo es indirecto, cOlnpren
diendo dos huespedes interme
diarios y un huesped definitivo. El
primer huesped intermediario es
un crustaceo ulferior, y el segulldo
unpez.

SegUn Euzeby y Cheng este pez
puede ser, segun la especie de
Diphyllobothrium, de agua dulce
(D. latum) 0 salada (D. corda
tum)(3) (4).

Muchas vecesexisteunhuesped
intercalar a de espera elltre el
segundo huesped intermediario y
el huesped definitivo en el que se
conserva el estado plerocercoide
(3) (4). .

Los segmentos del parasito
colectados fueron fijados con
formol al10% par 24 hs., aclarados
con acido acetico, coloreados can
helnatoxilina y mOlltados ell
glicerina-gelatina. Estas etapas se
efectuaron bajo las coordenadas
habituales.

Las dimensiones del parasito,
as!como ciertoscaracteresexternos
(atrio gel1ital, tocostoma, cutIcula)
se observaron sobre ej mplares
intactos y fijados con forInol, can
ayuda de un calibre y lupa.

Para ciertos detalles (tesUculos,
ovario, utero, glandulas vitel6
genas, tocostoma y atria genital), a
fin de cOl1firmar y ampliar las
observaciones anteriormente

citadas, se utiliz6 un microscopio
6ptico.

Las medidas de cadaprogl6tide
se tOlnaron can micr6metro ocular.

£1 ejemplar encontrado se
clasifica taxon6micamente en:
Phyllum Plathelmintos: por serun
hellninto hermafrodita, aplanada
dorsoventrallnente; dase Cestoda:
verIne segmentado, sin tuba
digestivo; OrdenPseudophyllidea:
por fijarse mediante botridios, poro
genital en posici6n medio-ventral,
tocostoma, huevo operculada
elfptico no embrionado; Familia
Diphyllobothridae, Subfamilia
Diphyllobothrium: por presentar
un solo atrio genital en el que
desembocan el aparato reproductor
mascululo y femenino (4) (6).

Parael diagn6stico se consider6
el segtnento colectado que media
85 em de longitud, comprendiendo
102 progl6tides. Color: blanco
amarillento, con una mancha
celltral gris en cada segmento.

Prog16tides: Macrosc6pica
mente presentan una elevaci6n
central. Son m usculosos yespesos,
mas al1chos que largos. La longitud
de cada progl6tide maduro varia
entre 2,25 mm y 3,20 mm de largo,
por7-81nm de ancho. Presenta enla
regi6n medio-antero-ventral un
solo atrio genital en donde
desembocan el aparato reproductor

.. Instituto de Parasitologfa y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Veterinaria.Universidad de la Republica.
Montevideo, Uruguay Alberto Lasplaces 1550, Montevideo, Uruguay. C.P.11600.

** Instituto de Investigaciones Pesqueras de la Facultad de Veterinaria. Montevideo, Uruguay.
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femenino y masculino. El tocostoma
se encuentra hacia atras del poro
genital, en posici6n ventral.

Los tesnculos y las glandulas
vitel6genas estan dispersos por el
segmento. El ovario esbilobulado y
se encuentra en la parte medio
posterior. El utero, de coloraci6n
amarronada es tubular y esta
dispuesto en roseta.

Los huevos son ovoides, de 70
mieras, por 45 mieras, de color
marr6n-amarillenta, operculados
en uno de sus palos, y ligeramente
espesos en el polo opuesto. No son
embrionados.

DISCUSION

Segun las caracterfsitcas
morfo16gicas observadas, este
ejemplar coincide con 10 descrito
por Cobbold (1858), diferencian
dose del genero Spirometrapor ser
mas grande, con segmentos mas
espesos y por presentar un solo
atrio genital. El cotejo de las
medidas obtenidas de este genero
con la de los autores consultados
(3) (4) no mostraron diferencias
significativas.

El Dibothriocephalus deci
piens que describen Wolffhugel y
Vogelsang es /I mas pequeno que el
D. latum y el utero tiene menos
ansas uterinas yno se disponen en
roseta" (8), correspondiendo, de
acuerdo ala taxonomfa actual, a un
ejemplar del genero Spirometra (4).

Como consecuencia se concluye
que es la primera comprobaci6n de
Dyphillobothrium sp. en Canis
familiilris eft Uruguay.
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1. INTRODUCCION

Se definen como planta.s t6xicas
de importancia para la ganaderia
aquellas que ingeridas espon
taneamente por los aJtlimales
domesticos, ell condiciones natu
rales, les causall danos a su salud,
inclusive la muerte.(3)

Entre las plantas t6xicas del
Uruguay y Sur del Brasil, se
incluyen solamente las plantas que
pueden serCOllsideradas dentro de
esa definicion, 0 sea, las que han
causado brotes de enfermedades y
cuya toxicidad ha sido denlostrada
experimentalmente, produciendo
una sintomatologia similar a la
observadaenloscasosespontaneos.
Asimismo, se incluyen las into
xicaciones que tienen un cuadro
clinico y patol6gico bien definido,
como el meteorismo, el estro
genismo y la intoxicaci6n por
nitritos. No sonincluidaslasplantas
cuyatoxicidadhasidocomprobada
solamente en fonna experimental
ni aquellas que producer\ intoxi
caciones espontaneas en otras
regiones 0 en otrospaises, F-ero que,
debidoprobablementea diferelltes
condiciones epidemiol6gicas, no
hall causado intoxicaciones en el
Sur del Brasil y Uruguay.

Dentro del estudio de las plantas
t6xicas deben ser consif1eradas
algunas micotoxicosis q1.1e estan
asociadas a determinadas .~species

forrajeras. Los ejemplos mas
•

COlnunes son la intoxicaci61l pOl"
Paspalum spp, infectado por
Claviceps paspali, la intoxicaci6n
pOl" Festuca arundinacea, infectada
par Acremonium coenophialuln, y
la intoxicaci6n por Baccharis
coridifolia, cuyo principio activo es
aparentemente una micotoxllla, y
la intoxicaci6n por el hongo
Raniaria flavo-brunnescens.

2. EPIDEMIOLOGIA DE LAS
INTOXICACIONES POR
PLANTAS

La ocurrencia, frecuellcia y
dlstribuci6n geografica de las
llltoxicaciones pOl" plantas pueden
ser .deterininadas por diversos
factores, algunos de los cuales SOIl
mencionados a co tinuaci6n:

2.1 Palatabilidad Contrariamente
a la creencia popular de que las
intoxicaciones porplantas ocurren
solamente por especies no
palatables cuando son ingeridas
pOl" animales que las desconocell,
muchas plantas t6xicas son
extremadamentepalatables. Dentro
de estas incluimos principalmente
las forrajeras, como los sorgos, que
pueden causar intoxicaci6n pOl"
acido cianhidrico, ylas leguminosas
que producen meteorismo, estro
genismo 0 intoxicaci6n cr6nica pOl"
Cobre. Dentro de lasplantas L6xicas
invasoras palatables se pueden
incluir Nierembergia veitchii y
Amaranthus spp.,que son consu-

lnidas norlnalmellle por los
animales. Otras plalltas, or el
conlrario, por ser poco palata les,
SOIl ingeridas solalncllle en
condiciones especiales.

2.2 Hambre Este [aclor es
nnportante, ya que muchasplantas
t6xicas son consumidas solamente
cua11do los animales esla.n con
hambre en consecuencia de la
carencia de forraje 0 despues de un
periodo sinalimentarse. El hambre
induce a que el allinlal ingiera
plantas de menor palalabilidad.
Muchas veces, cuando las pasluras
tiellen poca disponibilidad de
forraje, principalmellte ell el
inviemo 0 en epocas de secas,
algullas plantas t6xicaspennanecen
verdes. Ese es el caso del Senecio
spp., quees ingerido porlosbovinos
ell epoca de escasez de folTaje, en el
otono e inviemo, cuando la planta
esta en brotaci6n y contiene
mayores concentraciones de
principio activo.

2.3 Sed Este factores ilnportante
y debe ser tenido en cuenta en la
ocurrencia de intoxicaciones por
plantas,principalmenteellanimales
transportados. Animales quepasan
sed y luego enseguida bebell agua
pierden la palatabilidad y la
capacidad de selecci6n, ingiriendo
de esta forma plantas t6xicas poco
palatables. (2)

2.4 Desconocimiento Algunas
plantas como Baccharis coridifolia
(mio-mio),soningeridassolamente

,. Master en Ciencias. Profesor Adjunto de Anatomfa Pato16gica. Coordinador del Laboratorio Regional de
Diagn6stico. Facultad de 'Veterinaria, Universidad Federal de Pelotas, Rio Grande del Sur, Brasil. Investigador del
Consejo Nacional de Desarrollo Cientffico y Tecno16gico.

** Master en Ciencias. Profesor Asistente de Toxicologfa y Plantas t6xicas. Facultad de Veterinaria, Universidad
Federal de Pelotas,RioGrande del Sur, Brasil. Investigadora del ConsejoNacional de Desarrollo Cientificoy Tecno16gico.
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par animales que las desconocen,
par haber sido criados en lugares
donde no existe la plantae

2.5 Transporte Algunas intoxica
clones, como la intoxicaci6n por
Lantana spp., ocurren principal
mente en animales transportados,
en cuanto que animales dellugar
no ingierenla plan ta. Seguramente,
algunas de los factores antes
menciol1ados (llambre, sed, desco
110ciInien 0) SOil importantes para
la ocurrencia de illtoxicaciones en
animales transportados, pero
existen probablemente otros
factores asociados al transporte que
iJ:illuyell para que se produzcan
intoxicaciones.

2.6 Acceso a las plantas t6xicas
Algunas plal1tas causan intoxica
ci6nsolamente ruando losanimales
tienenacceso a elIasporalgUnfactor
en particular. Es el caso de Prunus
spp. y Myoporum spp., que
generalmente s011ingeridaspor los
animales desplu~s de que esos
arboles SOIl cortados, 0 quebrados
par viento~.

2.7 Dosis t6xica Las cantidades
de plantas necesarias para causar
intoxicaci6n SOIl muy variables de
Ul1a especie vegetal para otra. De
las plantas 6xicas del Sur de Brasil
y Uruguay, la de mayor toxicidad
es Baccharis coridifolia (0.25 a 0.50
g/kg de peso vivo en el otono).
Algunas debe!l ser ingeridas en
grandes cantidades para producir
intoxicaci6n, COlno es el caso de
Nierembergia veitchii (mas de 460
g/kg) YAmaranthus spp. (mas de
440 g/kg).

Otras plantas causan intoxica
ci611 solamente cuando forman
parte de la casi to talidad de la dieta,
como es el caso de las leguminosas
que producen meteorismo y
estrogenismo.

2.8 Periodo de ingesti6n Algunas
plantas pueden producir intoxica
ci6n despues de una unica
ingesti6n, COlno es el caso de las
intoxicaciones por Baccharis
coridifolia, Cestrum spp., plantas
cianogenicas, 0 leguminosas que

causan meteorismo. Otras debe!l
ser ingeridas· por periodos mas 0
menosprolongados, c.omo eselcaso
de Pteridium aquilinum, Niereln
bergia veitchii y leguminosas que
producen estrogenismo.

2.9 Variaciones de toxicidad
Pueden existir variaciones de
toxicidad dentro de una misma
especie, debidas a diversos factores:
diferentes variedades, epocas del
ano, fase de crecimiento, tipo de
suelo, fertilizaciones, uso de
herbicidas.

Algunas plantas como Sen cio
spp. son mas t6xicas durante su
fase de crecimiento, otras COll10
Baccharis coridifolia son mas
t6xicas durante la floraci6n y otras
presentan toxicidad solamente en
determinada fase, como es el caso
de Amaranthus spp., durante la
fructificaci6n, y Sorghum spp., ell
la Ease de crecimiento.

Algunas plantas como Lantana
spp ueden presentar variaciones
de toxicidad entre variedades de
Ulla misma especie, ocurriendo
toxicidad solamente en algunas
variedades. Otras, como Cestrum
I'arqui y Echium I'lantagineum,
presentan grandes variaciones de
toxicidad sin que hayan sido
determinadas las causas de esas
variaciones.

3.IMPORTANCIA
ECONOMICADELAS
PLANTAS TOXICAS

La importancia econ6mica de
las plantas t6xicas se debe
principalmente a tres factores:
perdidas por muerte de animales;
perdidas por disminuci6n de la
producci6n y perdidas por los
costos de las medidas de control y
profilaxis. Algunas plantas como
Baccharis coridifolia causan
perdidas principalmente por el
numero de animales que mueren
durante los brotes.

En otras intoxicaciones como la
causada por Senecio spp., las
muertes son importantes, aunqu~

tambien ocurren perdidas de
producci6n debidas a menores
ganancias de peso y producci6n de
leche.Enelcaso delasintoxicaciones
por Nierembergia veitchii y
Solanummalacoxylon, lasperdidas
en la producci6n son mucho mas
importantes que las perdidas por
muertes.

En el caso del meleorismo,
ademas de las muertes, ocurren
perdidas muy importantes debidas
al costa de las medidas de control,
yaseaporeluso deantiespumantes,
por el costa de la mana de obra y/
o maquinarias utilizadas en el
manejo de las pasturas, asi como la
no utilizaci6n de la pastura en el
pico de su producci6n.

Es difki1 cuantificarlasperdidas
causadas por las plantas t6xicas y
discutir la importancia econ6mica
de cada intoxicaci6n que ocurre en
el Sur de Brasil y Uruguay. Se
pueden considerar, en forma
tentariva,las plantas t6xicas en tres
categorfas:lasmuyimportantes;las
de importancia relativa, y las poco
importantes.

3 .1 PIan tas t6xi cas 111 U 11
irnportantes Son aquellas que
pueden ser consideradas entre las
principales causas de perjuicios
econ6micos para la ganaderia.
Dentro de este grupo se pueden
COl1siderar Senecio spp., la planta
t6xica mas importante de Rio
Grande delSur,queocurre tambien
en Santa Catarina, Parana y
Uruguay; Pteridium aquilinum, en
el Centro y Norte de Rio Grande del
Sur, Santa Catarina y Parana;
Nierembergia veitchii, en algunos
municipios de Rio Grande del Sur;
las leguminosas que causan
meteorismo,en Uruguay;y Ateleia
glazioviana, que es la principal
causa de aborto en el Norte de Rio
GrandedelSuryenSantaCatarina.

3.2 Plantas t6xicas de importancia
relativa Dentro de esta categoria se
incluyen: aquellas plantas que
pueden ser importantes en areas
pequefias, como es el caso de
Solanum malacoxylon, en algunas
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areas del Uruguay; aquellas que, a
pesar de producir mortalidades
altas, causan brotes s610
esporadicamente, como e's el caso
de las intoxicaciones por!~accharis
coridifolia, Amaranthu(~ spp. y
Cestrum spp.; aquellas que, a pesar
de causar brotes frecuentemente,
ocasionan pocas perdidas en la
producci6n, como es el caso de la
llltoxicaci6n por Clavicepspaspali.

3.3 Plantas t6xicas poco
importantes Dentro deesta categorfa
incluimos las plantas que causan
ultoxicacionesenforma esporadica
y producen pocas perdidas, como
es el caso de Solan m fastigiatum,
Ammi majus y Echium plantagi
neum.

Las tres plantas son invasoras
muyfrecuentes, pero la intoxicaci6n
ocurre raramente y callsa pocas
perdidas econ6micas.

4. DIAGNOSTICO DE LAS
INTOXICACIONES ['OR
PLANTAS

Para el diagn6stico de las
intoxicaciones por plantas es
necesario conocerlasplarltas t6xicas
de la regi6n y las enfermedades
causadas por elIas. :Son muy
importantes los datos epidemio
16gicos tales como: pres,encia de la
planta, toxicidad, frecuc~ncia de la
enfennedad, epoca de ocurrenciay
condiciones en que ocurre la
ingesti6n.

La constataci6n de los signos
cImicos y la evoluci6n tambien son
necesarias. En algunos casos, como
los de las plantas hepatot6xicas,
nefrot6xicas y la intoxicaci6n por
ni tritos, el estudio de la bioquimica
sanguineapuede dar informaciones
importantes para el diagn6stico
diferencial.En alglJnas il1to
xicaciones, como las causadas por
Ammi majus y Cyn..odon dactylon,
y el meteorismo, el diagn6stico
puede serrealizado solamente con
los datosepidemiol6gicos ycllnicos,
pero en otros casos es
unprescindible realizar necropsias

yenviarmaterial para el laboratorio
para realizarestudios histol6gicos.

Los estudios toxicol6gicos SOIl

casi siempre de poca iInportancia
para el diagl16stico de la
intoxicaci6n. Esto sucede porque la
reproducci611 experimental de la
el1fermedad 0 la identificaci6n y
cuantificaci6nde principios activos
es un trabajo que no puede ser
realizado rutillariamente en
laboratorios de di gn6stico. Eneste
selltido es necesario considerarque
el principio ac ivo de muchas
plantas t6xicas es desconoeido.
Entretanto en algunas enferme
dades, eOino la causada por plantas
cianogenicas y la intoxicaei6n por
nitritos, la eonfirmaci6n del
diagn6stic0 puede ser realizada por
la detennll1aci6ny/ 0 cuantificaei6n
del principio activo.

5. CONTROL Y PROFlLAXIS
DE LAS INTOXICACIONES
PORPLANTAS

En la mayorla de las
illtoxicacioi1es por plantas que
ocurren en nuestra regi6n 110 son
eonocidos los tratamiel1tos
espeeificos (antidotos), debieIldo
ser realizados tratamiel1tos
sintolnatieos.

Antes de decidir sobre el
tratamiento sintomatico a ser
aplicado, es necesario evaluar su
casto, ya que para muchas
intoxicaeioneseualquier tratamien
to esalltieeon6rnieo; ya sea por teller
alta letalidad, (Senecio spp.,
Cestruln spp.)como par ser
ineficiente 1tratamiento sintoma
tieD (plantas calcinogenieas,
Solanum f stigiatum). En algunas
enfermedades, como es el caso de
las intoxieaeiones por Solanum
fastigiatum y Cynodon dactylon, el
tratamiento podrahasta perjudicar
al annnal, por inducir 0 aumentar
lasintolnatologianerviosa.Porotro
lade, para algunas intoxicaeiones
existen tratamientosespecificosque
permiten Ul1a rapida recuperaei6n
del animal; es el caso de las

llltoxieaciones por acido cianhi
drieD, nih·itos y del meteorismo.

La primera medida de control,
despues de la sospeehaqueestamos
frentea Ulla intoxicaei6npor planta,
podra serla de retirara losanimales
de los poh"eros donde esta ocu
rriendo la enfennedad.

Una vez diagnosticada cual es
la planta que causa intoxicaci6n,
los alumales podran ser colocados
nuevamente el el area, si fueron
modificadas las condiciones
epidemiol6gieasque determinaron
la iI1toxicaei6n, 0 si se tomaron
medidas profilacticas eficientes.

En muehas intoxicaciones
cr6nicas, como la intoxieaci6n por
Solanum fastigiatum, una medida
que puede ser efieiente en la
disminuei6n de las perdidas
eeon6micas, por parte de
productor, es la venta para faena
de los animales cuando son
observados los pruneros signos
clfllieos, 0 despues de algun
perlodo, 5i la enfennedad permite
que el animal, despues de retirado
de las pasturas t6xieas, sea
engordado, pudiendo ser comer
cializado a mejores precios.

En el caso de las intoxieaciones
por Senecio spp. y Echium
plantagineum, puedenserevitadas
perdida5 importantes realizando
un estudio del rodeo por biopsia
hepatica y enviando para faena los
animales con Iesiones histol6gicas
del higado. (1)

La profilaxis es el punto mas
importante para que no acurran
perdidas por plantas t6xicas. En el
caso de las plantas forrajeras y
plantas invasoras de cultivos, las
medidas agron6micas son las de
mayor importancia para la
profilaxis.

Cuando se formula la compo
sici6n de una pastura cultivada, es
necesaria la combinaci6n de
especies que no permitan que una
espeeie potencialmente t6xica,
como el caso de las legulninosas, se
transforme en dominante. En atros
casos como el de los sorgos que

Vol 28 NIt 118 OCTUBRE • DICIE:MBRE 1992



Educaci6n continua

producenintoxicaci6ncianhidrica,
y las leguminosas que producen
estrogenismo, debe serconsiderada
la posible toxicidad en el momenta
de elegir la especie 0 variedad que
sera utilizada. En el caso de la
festuca, deben ser u tilizadas
semillas que no estal1 infectadas 0

presentenuna it1fecci6nmfnima pOl"
Acremonium coenophialum.

Enlaprofilaxis de la llltoxicaci6n
pOl" plantas invasoras de cultivos
deben ser utilizadas semillas de
calidad comprobada, evitalldo de
esa manera la difusi6n de plantas
invasoras t6xicas, como el caso de
Echium plantagiIneum, Ammi
majus y Senna occidentalis.

POl" otro lado, la aplicaci6n
correcta de tecnicas agrol16micas
(forma y epoca de aradas, fer
tilizaciones, rotaci6n de cultivos),
tambien, es importante para evitar
la difusi6n de invasoras t6xicas
existentes en las pasturas. Algunas
plantas t6xicas pueden ser
controladas mediante el corte de
las pasturas 0 aplicaci6n de
herbicidas, para 10cual es necesario
estudiarel costa econ6mico de esas
medidas. En deterlninadas situa
ciones como es el caso de
establecimientos chicos, 0 en
establecimientos en los cuales la
planta t6xica esta en un area
limitada, puede ser muy eficielltey
econ6mica la medida de arrancar
manualmente la planta hasta
conseguir su erradicaci6n.

Las tecnicas de manejo de
pasturas permiten la profilaxis de
algunas intoxicaciones pOl" plantas.
Dentro de estas tecnicas debe ser
considerado elpastoreo, utilizando
diferentes especies animales,
teniendo ell consideraci6n la
diferencia de susceptibilidad y/ 0

el grade de ingesti6n de la plantae
Es el caso del pastoreo con ovinos,
para evitar la proliferaci6n de
Senecio spp., 0 el pastoreo de
bovinos, durante la primavera, en
lugar de ovinos, en los potreros con
mayor cantidad de Nierembergia
veitchii. Tambiell el pastoreo

intensivo de las pasturas ell las
epocas en que no presentan
toxicidad puede serimportante. Es
el caso de laspasturasconPaspalum
spp., ell las cuales el pastoreo ell los
meses de febrero y marzo evitara la
fructificaci61lmasiva y la ocurrellcia
de i1ltoxicaci611 pOl" Claviceps
paspalL 0 de las pasturas cultivadas
en las que es necesario evitar el
exceso de fon"aje en el otono para
impedirel desarrollo dePithomyces
chartarum.

Debe ser evitado el pastoreo
excesivo y la carencia de forraje en
areas contaminadas pOl" plantas
t6xicas que son ingeridas en
condiciones de hambre, como
Senecio spp. y Cestrum spp.. Ell el
caso de plantas que necesitan de
Ul1a ingesti6n prolongada para
causal" llltoxicaci6n (Senecio spp.,
Nierelnbergia veitchii, Solanuln
fastigiatum), puede serrealizadoel
pastoreo alternado con diversos
grupos de animales, de manera que
cada animal permanezca dural1te
poco tiempo en las pasturas t6xicas.
Ell 0 tras ocasiones el pastoreo podra
ser evitado lnediante la u tilizaci6n
de alambrados, aislando las areas
cOl1taminadas por plal1tas t6xicas
durallte el perfodo de toxicidad.
Tal es el caso de montes de
eucaliptus con Ramaria flavo
brunnescens; que deben ser
alalnbrados, no permitiendo el
acceso de aniInales durante el otono.

Ell el caso de producci6n de
heno, debe ser evitada la
henificaci6n de pas turas con
invasoras t6xicas como Senecio
spp., Echium plantagineuln y
Ammi majus. Tambien en la
alimentaci6n con granos debe ser
evitada la cosecha de granos
contaminados con semillas t6xicas,
como el caso de semillas de Senna
occidentalis y Ammi majus.

En algunas intoxicaciones que
ocurren exclusivamente o'
preferentemente en animales
transportados (Bacch ris corodifo
~Myoporumspp.,Lantanaspp.),
es muy irnportante observar las

condiciones transporte, evitando
que los animales pasen hambre y/
o sed antes 0 durante el mismo.
Despuesdel b."ansporte losanimales
no deben ser colocados irunedia
taInellte enareas donde no abunden
esas plantas, hasta saciarsuhambre
dandoles oportunidad a que se
adaptenal nuevo ambiente.
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P OY CTODE
UCACIO CO TIN A

FACULTAD E VETERINARIA

La Educaci6n ("ontinua 0 Permanente utiliza los medios educativos disponibles para
ayudar al postgrclduado a aumentar sus conocimientos y capacidad profesional en
relaci6n al medio ~:fonde desarrolla sus actividades.

Objetivos gent~ralesdel proyecto

- Promover la c3ducaci6n del graduado, en areas de las ciencias veterinarias, que
permitan una ade :uaci6n permanente del conocimiento a las necesidades locales y/o
regionales.

- Estrecnar vinculos con la profesi6n veterinaria a traves de acciones coordinadas de
educaci6n continua con organismos subsidiarios y agrupaciones especializadas de la
Sociedad de Medi~~ina Veterinaria del Uruguay.

.- Establecer un sistema de "demanda- oferta" de los medios educativos disponibles, de
acuerdo a las necE~sidades especificas de los Centros Veterinarios Departamentales.

- Incentivar la utilizaci6n de los medios educativas disponibles, en aquellas areas del
conocimiento no d~3tectadas por el sistema "demanda-ofertanpero que se consideren de
importancia para el desarrollo futuro del profesional.

Publicaciones de Educaci6n Continua

Cadavez mas las publicaciones cientifica peri6dicas, cuentan con espacios dedicadas
a Educaci6n Contirlua.

En este tipo de articulo, se busca que profesionales de reconocida trayectaria, aporten
sus experiencias a los graduados. Las presentaciones, sin ser una revision bibliografica,
combinan la experiencia del autor con los ultimos avances del tema.

De esta ma.nercl, de una forma condensada y rapida, el profesional accede a las
innovaciones que se suceden en diferentes areas tematicas.

A partir de este Inumero la Revista "Veterinarian cantara con una seccion dedicada a
Educaci6n Continua.
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