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Editorial

Conel siones y reeomendaeiones

MESA REDONDA: CAMPANAS
SANITARIAS: IMPACTO ECONOMICO Y

PERSPECTIVAS REGIONALES

CONSIDERANDO:

1) La gran coincidencia que hubo en las
diversas presentaciones formuladas en el
Panel sobre Campanas Sanitarias: impacto
econ6mico y perspectivas regionales.

2) El papel cada vez mas significativo que
juega la profesi6n Veterinaria sobre la
econonlia y desarrollo de los paises de la
regi6n,

el V CONGRESO NACIONAL DE
VETERINARIA: -....:=.=.C-=-O=-a....l.olll~~a...=

a) Continuar dando enfasis al desarrollo
interdisciplinario de la sanidad animal, dentro
de una visi6n productiva, integrando.a las
Universidades a esta tarea.

b) Definir prioridades regionales de
acciones, teniendo en cuenta la participaci6n
de todas las fuerzas de la comunidad, la
descentralizaci6ny la integraci6nde lospaises.

c) Incentiv.ar la integraci6n de las
actividades sanitarias entre los paises de la
sub-regi6n que abarca el MERCOSUR,
teniend0 encuenta loscanveniosendesarrollo
en el campo de la Sanidad Animal.

d) Promover la organizaci6n de los
Veterinarios por localidades, y agruparse en
un foro comtin para integrarse al medio
productivo teniendo presente los cambios
irreversibles de la sanidad animalenla regi6n,
como barreras can alcance a los medias
econ6micos.

MESA REDONDA: EDUCACION
VETERINARIA EN EL PROCESO DE

INTEGRACION REGIONAL

MERCOSUR

1) En el marco de la Recomendaci6n I del
Acta de Montevideo, que refiere a la
generaci6n de un Grupo de Trabajo,
reconocido por los gobiernos, con
representantes de los Colegios 0 Sociedades
Profesionales y de las respectivas Facultades,
se recomienda la creaci6n de un Sub-grupo
de trabajo especializado con el objeto de:

1.1 Recopilar y analizar convenios ya
existentes entre los paises, referidos a
Educaci6n Veterinaria.

1.2. Recopilar y analizar las incumbencias
atinentes a la profesi6n.

2) Realizados dichos analisis:
2.1 Proponer condiciones de ingreso a la

carrera.
2.2. Proponer condiciones minimas de

cursosde grado,enbase a escalascuantitativas
por niveles, como paso previo al analisis del
plan de estudios.

3) Promover el intercambio a nivel de
docentes, administradores de ensenanza,
profesionales, tecnicos y estudiantes, a fin de
conocer mejor la realidad de los distintos
paises que componen la region.

4) Promover el intercambio para la
realizaci6n de cursos de post-grado.

MESA REDONDA:LA PROFE8ION
VETERINARIA EN EL PROCESO DE

INTEGRACION MERCOSUR
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ACTA MONTEVIIJEO

1.CenerarunCrupodeTrabajo, reconocido
por los gobiernos, forrnado por un miembro
por pais, en representcLci6n de los Colegios 0

Sociedades Profesiona.les y un miembro por
Facultades respectivas agrupadas.

2. Este Grupo debera definir las bases del
Sistelna de Evaluaci611 de las Facultades, el
reconociIniento de a validaci6n profesional
y los mecanismos para sus perfeccio
namientos, propo iendo acciones de mejora
miento academico y elducaci6n continuada.

3. Este Grupo de Trabajo podria ser la base
para crear a nivel (leI MERCOSUR una
comisi6n conjunta que asesore a los paises
para definir las condiciones del ejercicio de la
Medicina Veterinarla, favoreciendo la
integraci6n y el recon()cimiento profesional,
dentro de niveles definidos de calidad y
responsabilidad tecIlica y moral, en las
diversas funciones en (lue la Veterinaria debe
servir a la sociedad.

4. Exhortar a los paises que no tengan sus
profesiones bajo un sistema de Colegiaci6n,
quecomiencenrapida.mente a trabajarenes e
sentido para poder armonizar las pautas
anteriores.

MESA I?EDONDA:
ASPECTOS GE1)ENCIALES SOBRE

EL CONTROL, DE LA CALIDAD

1. Que laSociedad d.e MedicinaVeterinaria
evalue la necesidad de darle marcojuridico a
la mercaderia que entra en transito sin
certificado sanitario cle origen y q.ue tenga
que ser avalada por tecnicos veterinarios
uruguayos.

2. Encontrar as alternativas necesariaspara
nivelarycapacitaralosMedicosVeterinarios,
en la tecnologia y cierlcia de la alimentaci6n.

3.Anivelgerencial,laindustriaalimentaria,
deberia comenzar a trabajar con la meta de

calidad total y aseguramiento de la calidad.
4. Dentro de la industria aliInentaria, hay

opciones de trabajo que se cubren
correctamente con Medicos Veterinarios,
prestigiando de esta manera nuestra
profesi6n.

MESA REDONDA:
AREA ECOLOGIA YMANEJO

DE FAUNA

1. Reconocer que los sistemas de
producci6n agropecuarios han causado un
da - 0 importante al media ambiente
latinoamericano, 10 que se evidencia ell:
perdida de la biodiversidad y diferentes
grados de contaminaci6n por productos
quimicos y desechos.

2. Reconocer por oLTa parte al II desarrollo
sustentable" entendido como un objetivo
nacional de crecimiento econ6mico, equidad
socialy conservaci6nambiental, comolaunica
via razonable parael desarrollo de las ciencias
veterinarias, en unnuevoconcepto delrespeto
al hombre y a su medio ambiente, donde se
propicie el manejo y uso sostenido de los
recursos naturales.

3. Establecer que la producci6n animal, la
salud publica, la epidemiologia, el manejo de
enfermedades parasitarias e infecciosas y el
manejo de recursos de la fauna necesitan de
una s6lida base de conocimientos sobre
factores reguladores del medio ambiente,
materia que es propia de las ciencias
eco16gicas.

4. Recomendar la inclusi6n y desarrollo de
la ecologfa, entendida como la ciencia
operativa mas adecuada para la trans
formaci6n del media ambiente can el fin de
obtener ecosistemas 6ptimos que aseguren la
mejor calidad de vida, a todos los curriculum
de las carreras de Medicina Ve terinaria en
Latinoamerica.
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· . - Revision

Haematobia irritans,
mosca de la paleta 0 mosca de los cuemos

Carballo M.*, Colombo A.**, Heinzen T.*

INTRODUCCION

Haematobia irritans irritans
(LiIulaeus) constituye una para
sitosis nueva ell Uruguay y se
requiere COlltaI~COllla informaci6n
suficiel1te para sumanejOYCOlltrol
efectivo llacielldo que no incida en
la producci611. Es un ectoparasito
de los bovinos que puede causar
distintos tipos de dano ell las
explotaciolles gaIladeras. Se ell
cuenh~a ell illl momenta hist6rico
muy especial ell LatillOamerica ya
que esta lllvadielldo rapidamente
areas geograficas 11uevas y muy
extel1sashaciael surdel continente.

Esteparasito,deunaacci6llmuy
evidel te, esta alarmando a pro
ductores y teClucos. POl" 10 tallto, 10
queserequiereessaberreconocerlo,
conocer su comportamiento y
aprender a convivir con el pues no
llecesariamente en todas las
ocasiones representa un problema
serio en la producci6n ganadera;
productores y veterinarios final
mente terminan adaptandose al
control de este 11uevo problema.

Enlos paises dehabla inglesa se
Ie ha llamado "mosca de los
cuernos"; el gallado parasitado
tiene movimielltos de defensa que
se asemejan a los que se hacen para
liberarse de algo ubicado en los
cuemos. En lamayonadelospaises
latinoarnericanosseIellama IImosca
de la paleta 0mosca de la paletilla",
denominaci6llqueesmasadecuada

de acuerdo a su ubicaci6n
parasitaria y comportamiento.

PRESENCIA YEXPANSION
DEHAEMATOBIA
IRRITANS ENAMERICA

Esta mosca se encuelltra en
Europa, Australia, Norte de Africa,
America del Norte, America Celltral
y Sudamerica. Se conoce en los
EE.VU. desde hace unos 100 anos.
Elorigende la parasitosisamericana
fue enEuropa; fue introducida enel
continente con ganado europeo
entre 1884 y 1886. Dado que en
EEUU 110 existen actualmellte
garrapatas comunes del ganado, se
Ie considera hoy la mayor plaga
gaI1adera de este pais y se han
realizadomuchosestudiossobrelas
perdidas econ6micas que ella
provoca. Se ha establecido que el
pais pierde unos 730 millones de
d61ares (2) pero estas cifras
obtenidas de ensayos son dificiles
de precisar y no debel1 ser
consideradas mas que como una
referencia del potencial de dano
ecol16mico

Desde EE.VU. penetr6 a todo
Mexico y America Central, a las
Islas del Caribe y desde alIi a
Colombiay Venezuela paisesen los
que se encuentra desde 1937 (7).
POl" ellado del Pacifico se extiende
hasta Ecuador y el norte de Peru.
Entre Venezuela y Brasil hay
regiones de mucha altura y no hay

areas ganaderas importantes; Slll
embargo, se Ie diagIl0stica en el
norte brasilero, Estado de Roraima,
en 1978 (7); probablemente habria
ingresado a Brasil con ganado de
contrabando desde Guyana. Se
estim6 que110 iba a poderatravesar
accidentes geograficos como los
grandesriosdelcontinente uzonas
conalta precipitaci6npluvial como
es la regi6n del Amazol1as. A pesar
de esto, ell 1984, ellia Exposici6ll
Ganadera de MaIlaOS, COl gaIlado
procedente de Roraima, se ell
cuelltraMosca de los CuenlOS enel
Estado de Amazonas. En 1985 se
tom6 cOllciencia que la Mosca de
los Cuernos iba a invadir toda
Latinoamerica.

Debido alacreciente poblaci611
de Amazonas y la comunicaci611
fluvial, a traves del rio comienza a
expandirse porestados como los de
Para y Maranhao durante 1987 y
1988.

Luego de traspasar la barrera
amaz6nica, comienza suexpansi6
hacia el sur sorprelldiendo la
velocidad con la que 10 estahacien
do. Las primeras previsiones eran
las de una expansi611 mas lenta, 10
masde140kmporailo. Poresto,ell
variasrewuonescialtfficas de estos
ultimosafios, sehabiaestimado que
posiblemente se encontr:rra en el
sur de Brasil yen Uruguay hacia el
ano 2000. Otras barreras previstas
como las del area agricola de R'0
Grande do SuIno fueron tales para

If- Instituto de Parasitologia If-If- Catedra de Salud PUblica Veterinaria
Facultad de Veterinaria, Dtuversidad de la Republica.
Lasplaces 1550, CP 11600, Montevideo.
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la expansi611 de Haematobiamitans.
EIl1990 se Ie encuentra al norte

del estado de Sao Paulo. En Julio de
1991 se Ie diagtl0stica e: Paraguay y
avanza en todo el pats en unos 4
pleses. A Argentina entra pOl' las
provincias de Formosa). Corrientesy
Misiolles ell octubre de 1991. En
Uruguay llega hacia fJines de 1991
diagnosticandose pOI" primeravezel
18.01.92 ell el departamento de
Artigas en el extremo noroccidental
del pais (3).Hacia mediados de 1992
se Ie ellcuelltra sobre la totalidad del
area centro y litoral oeste del
Uruguayy enla provincia de Buellos
Aires, Republica Argentina. No se Ie
encuentra todavfa en Bolivia.

Durante este tienlpo de ex
pansi6n tambien se increment6 en
suincidenciaellpaisescomo Mexico,
Colombia y Venezuela (Datos de
campo).

TAXONOMIA

Desde el punto de vista de su

ubicaci6n parasitol6gica, Haema
tobia irritans es uno de los mas de
unmill6n deespecies descritas del
PhyllumArt 6podos. Pertenecen
al SubphyllumMandibulata pOI"
el hecho de no presentar que
liceros, presentanuno 0 dos pares
de antenas y mandfbulas.

Dentro del Subphyllum, per
tenecen a la Clase Insectos; tienen
el cuerpo dividido en tres partes y
tres pares de patas en el t6rax; se
cara'cterizan tambienpol'presentar
un par de antenas segmelltadas,
ojos compuestos, ocelos y como
aparatos bucales, un labro su
perior, un labio inferior seguido
de la hipofaringe y piezas bucales
en 3 pares, uno de mandfbulas y 2
pares de maxilas. Estas piezas se
presentan de manera diferente
seglin la alim ntaci6n.

En algunos casos tienell uno 0
dos pares dealasenel t6rax. Desde
el punto de vista biol6gico, los
Insectos se desarrollan a traves de
diversos ·pos de metamorfosis.

DelltI~o de la Clase Insectos, los
Dipteros representaIl un Ordell
caracterizado pOI" tenerun solo par
de alas que son rnembranosas y
piezas bucales lamedoras 0

picadoras.
En su biologfa, preselltan

metam0 rfosis completasconlarvas
de tipo vermiforme y apodas.

£1 Suborden Cyclorrapha
agrupa a las moscas; sus larvas son
apodas, con ganchos aIlteriores y
son conocidas como queresas; el
estado de pupa coartada es en
pupario.

La familia de los Muscidos se
caracteJ:izapOI"agrupara lasmoscas
en que la proh6scide esta bien
desarrollada.

Dentro de esta familia se
encuentra illl grupo importallte de
moscas picadoras 0 no como la
mosca domestica (Musca domes
tica), la Tsetse (Glossina spp), la
Mosca de los Establos (Stomoxys
calcitrans), la Mosca de la Cara
(Musca automnalis),las Fannias, la
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ANTIHELMINTICO INYECTABLE CONCENTRADO

AUMENTA EL RENDIMIE TO DE SU GANADO

La dosis concentrada que elimina .r (f:~ :".~". 0 .. .' .:; .. ,.,:•• ",

los helmintos. d,..<~,~:rl¥: ;.' · ..,,,,,,,;..m"'/,~

-' ~:-------
II Sin parasitos su ganado gana peso.

II Su acci6n inmunizante permite una
mejor respuesta a las vacunaciones.

Aplicaci6n:
Intramuscular 0 subcutanea.

Facilidad de manejo.
I

Dedicado exclusivamente a promover fa salud y productividad animal en todo el mundo.



Haematobia irritans irritans, la
Haematobia irritans exigy,g, etc.

Las moscas picadoras de la
Subfa elia Stomoxynae, dentro de
la que se encuentra Haematobia
irritans, tienenlasalasmasabiertas
10 que les da una tfpica di8posici6n
deflecha.

MORFOLOGIA

Esta mosca es pues un Insecto
D'ptero Cyclorrapho \1uscido
picador.Ullacaracterfsticaprimaria
fundamelltal es que es UIla mosca
pequena; mide unos 3 a 4 nun, el
tanlaI\O correspondiente a lamitad
de lila mosca comlin. Tiene color
ceniza y observada .~n este
reosco io, se distinguen bien dos
baJ.ldasoscurasaloslados del t6rax.
Presel1ta ademas una prob6scide
rigida biellnlarcada, adap tadapara
picar y de casi el mismo largo que
losp Ipos. Tielleunpardf~antel1as
y ojos compuestos marcados. La
aristaplumosa de laallten presetlta
cerdas0 pelos 5610 enlapartedorsal.

Tielleformadeunatfp'capw ta
de lanza por la disposici6n abierta
de las alas y se posa mirarldo hacia
abajo. De esta manera no l,odemos
COnfuJldiTlacol nil gunaotraespe
cie de muscido 0 mosca que se
encuellh·e posada insistel\temel1te
sobre los aIlimales en cantidad y
durante tiempos prolongados.

Es parecida a la "Mosca de los
Establos o MoscaBrava" (Stomoxys
caIcitral1s) porque esta tambien
tiene la disposici6n de urla mosca
picadora, alas abiertas, y p10rque se
encuentra enocasionesenn:umeros
grandes sobre losanimales volvien
do a los mismos reitera :lamente
cuando es espantada. Stomoxys
calcitrans, es de mayor tan\ailo que
Haematobia, tieneuna prob6scide
muy marcada y dirigida hacia
adelatlte cuando esta en reposo;
posee rnanchas dorsalE~s en el

abdomen; se ubica de preferencia
ell las zonas ventrales (patas y
vientre) canla cabeza dirigidahacia
arriba y luego de picar duraIlte
algunos miI1U os deja a los
huespedes sabre los que se IlUtri6.
Se encuel1tra comulunente alrede
dor de los locales atlimales.

Essencillo distinguirla deMusca
domestica porel tamafio, el aparato
chupador y porque esta se aleja
facilmente de los animales.

No puede confundirse con
TabAtlidos por el mayor tamafto y
evidente habito hemat6fagos de
estos.

Para su0bservaci6nse Ie captura
facilmente desde los animales en el
tubo.

La larva de tercer estadio de
Haematobia mit s se encuentra
enlasheces. Sonpequefas, decolor
mcuT6n; secaract rizanporpresen
tar en la extremidad anterior los
ganchos mandibul es dOllde el
derechoesdeme ortam -oqueel
izquierdo. E la extremidad
posterior se obs rvan los espira
culos posteriores que preseiltaIlun
bot6Il cel1h"al y n surco SlllUOSO
alrededor.

BIOLOGIA

Tanto machos como hembras
vivenenunparasitismo0 bligatorio,
fundamelltalmel te e bovinos.
Vive en fase p sitaria en sus
formas adult 5, permanece sobre
los huesped s dfa y oche, toda S
vida, nutriendose de liquidosy SaIl
gremediantefrecuentes picaduras.

Vnaaltap oporci6n,cercadela
mitad de las hem ras fecundadas,
tienden a migrar h cia Otl"OS
animales. Puedel tener desplaza
mientos de hasta unos 12 kil6ine
tros. La c6pula s realiza sobre el
huesped.Lashernbrassol fecunda
das en una sola oportu .dad. Las
condiciones necesa ias para su

reproducci6n se encuenb·aIl 111 s
materiasfecalesfrescas de bOVlllOS.
Las hembras n postura se
desplazan hacia las heces reciell
eliminadas, muchas veces a las del
propio animal que parasitan. POlle!
pequenas masas de unos 15 a 20
huevos sobre y en la materia fecal
fresca; la postura se hace U11as 15
veces ell toda su vida la q e puede
llegar has a u las 7 u 8 senlClllUS;
ponen elltollces unos 300 a 400
huevos par mosca hembra adulta.
Los huevos tiellen un color rojizo
amarrollado; de estos salel1larvas
vermiformes ell un tiempo nluy
corto, 16 a 24 horas, que pel elTaJl
en la masa fecal y estas crecell y
mudanaunsegundoytercerinstar
en pocas horas despues de emer
gidas de los huevos. EI periodo
larvalocupaUJ os405diasaullque
con temperaturas relativanlellte
altas ya a los 3 dfas UI graIl
porcelltaje de larvas co pletall su
desarrollo. L s larvas se despl z 1

durallte s desan"oIlo; luego p pilll,
muchas e a masa fecal y oh"as
ellten·adas superficialmente ell el
suelo y se forma el imago en lilOS
6 a 10 dfas, de acuerdo a la
temperatura ambiental. VIl vez
ernergidas las mosc s ad It 5

busca bOVlllOS p 6xirnos pala
parasitar. Machos y he ras
fecundall sobre los 1 ilnales
parasitados desde el segundo 0

tercerdfa deemergidas del upalio.
Este es lil cicIo fiUy ra ido q Ie da
lugaramuchasge ler ciol1esell 1
estaci6n de moscas.

LosrequerimieIltosambie! ties
de es e cicIo son temperatura alt I

Ilormalme te de primavera, er 0
y otono COlllcidiel do COllI iveles
dehumedadadecuadosqueper i
tan que la materia fecal se co serve
hl1meda. E estas condicio es de
temperaturay humedad, es COIn"
que la materia fecal bovin se
deseque en su exterior pelo que
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facilmellte se conserve hfuneda en
su masa lllterJ.la durante los dias
necesarios para la evoluci6ll
larvaria.

COIl temperaturas bajas, el
desarrollo se enlentece 0 puede
detel1erse, fundamentalmente enel
es ado de pupa. En EEUU se
describi6 el fen6meno de diapausa
ell esta mosca cuando la
telnperatura desciende por debajo
de 17QC dUraIlte el tercer estadio
lmval. Este fell6meno debera ser
estudiado ell los diversos paises

diapausa presenta ausencia 0 muy
bajo nivel de alimelltaci6n y movi
miento, descenso de su metabolis
mo, disminuci6n de los niveles de
enzimasoxidativasy del cOlltel1ido
de agua del cuerpo, aumento de las
reservas lipidicas y resistencia a
bajas temperaturas. (12).

EPIDEMIOLOGIA Y
COMPORTAMIENTO
PARASITARIO

Dentro de las principales

otras moscas de importancia
veterinaria. Parasitafundarnental
mente a bovinos aunque ell
ocasiones particulares puede
encontrarse en equinos, e inclusive
en ovmos. En Uruguay se Ie ha
encontrado tanto en ganado de
carne como en ganado de leche.

Las localizaciones parasitarias
masfrecuentes SOIl SObre las zonas
dorsales y laterales del cuerpo,
desde la base de los cuernos hasta
laraiz de la cola. En ocasiones, Call
alta temperatura, fuertesradiacio-

donde estamoscaestacolonizando.
La diapa1.1Sa consiste en un

estado de elllellteciIniento del
desarrollo para facilitar Ia
sobrevivencia de Ia especie. No esta
estrictamellte relacionada COIl

condiciones clini.aticas adversas,
sino que es un fell6meno de
adaptaci61lcuando las condiciones
fisicas y biol6gicas indispensables
parael desarrollo no se cumplell. El
estimulo mas importa te de la
diapausa es el fotoperfodo; otros
pueden ser la temperatura, la
alimentaci6n, etc. Un insecto en

caracteristicas del parasitismo por
Haematobia irritans se destacall su
movilidad y adaptabilidad, 10 que
10 hace un parasito muy
cosmopolita y tambien variable en
su acci611 parasitaria. En cada
localidad planteauna problematica
diferente y cambiante.

Losestablecimientossecontami
nan por liIlderos y por el traslado
de animales hLfestados.

Esuna parasitosis de campo, de
mayor frecuencia en gaIlado de
carne; se encuentra en animales a
pastoreo, a diferencia de 10 que son

nes solares 0 viento, se trasladahacia
zonas ventrales (abdomen, patas);
generalmellte se Ie encuentra en las
zonas ventTales cuando la tempe
ratura es superior a los 30QC.
Tambien la migraci6n hacia otros
animales se ve favorecida por altas
temperaturas.

Otra peculiaridad es que se
encuentra frecuentemente parasi
tando en nfuneros que van desde
varias decenas a varios cientosyen
ocasionesmiles demoscas sobre un
mismo vacuno, ell forma gregaria,
en masas de moscas, cUaIldo estan

Vo128 N2 117 JULIO-SETIEMBRE 1992



ell altas cargas.
Se han descrito ptat"asitosis de

hasta 10.000 moscas pOl" animal. En
Ull mismo rodeo, las cargas
pat-asitarias SOIl muy cliferelltes. En
Europa, las cargas pcu-asitarias no
son tan altas, pero :se describen
perdidas COIl baja densidad parasi
taria. Ell EE.UU., si los animales no
se tratall, se llega facilmente a
poblaciolles de hasta 1000 moscas
pOl" animal ell epocas I>ico.

Ubicada sobre sus huespedes ,
machos y hembras pican decenas de
vecesenel dfa, especialn ente durante
las primeras horas de la manana y
ultimas de la tarde. l~os animales
mas pat"asitados son los bovinos de
mayor tamaiio; tambien muestra
cierta preferencia pOl"los toros (existe
Ul1a posible relaci6n COIl los niveles
hOlIDonales de testost:erona) y los
animales de piel oscura.. Los terlleros
no SOIl preferidos pOl" la mosca
aUl1que se encuentraIl parasitados
en los casos de I)Oblaciones
abundaIltes.

Las poblaciolles :parasitarias
varIan en llumero delltro de la
.poblaci6n parasitada; 10a 15%de los
animales albergan 70~b de moscas
(1). Tambiel1 varian e:n el tiempo;
cuando lIueve frecuelltemente, estas
disminuyen,recompoluendosecuan
do deja de llover.

En Uruguay se debera estudiar la
curva de lllcidenciaanual, pero es de
remarcar que en su actividad va a
coincidir cOl1la epoca de galTapatas
Boophilus microplus y que esto
tendra una alta incidE~ncia en los
planesdeCOlltroly elTadicaci6nde la
misma.

PATOLOGIA

La picadura de la DlOSca de los
cuemos es menos dolorosa que la de
otras moscas picadol'as.El dano
mayor que produce este. insecto esta
ligado a la incomo didad que

ocasiona. Los aIUmales se siel1ten
molestos y trataIl de liberarse de
las moscas. Esto no 10 consiguell,
estas no se apartan, 0 si 10 hacen
vuelven inmediatamentea posar
se sobre la piel; las consecuencias
de esa irri aci6n es que los
animales se encuentren ell"dis
tress" y tengan Ull mellor
COllSwnO y u ilizaci6n de alimen
tos ademas de un mayor gasto
energetico.

Una poblaci6n animal para
sitada es dist:lllguida facilmel1te
pOl" los intensos y muy repetidos
movimientos de cabeza y cola de
variosanimalesalmismo tiempo,
ademas, los aIlimales tiel1den a
agruparse.

Las perdidas en producci6n
descritas ell ensayos controlados
indican que con Wla poblaci6n de
unas 700 a 1000 moscas, las
gculancias de peso se reducen en
unos 40 a 90 g pOl" dia y que las
diferencias de peso entre ganado
tratado y 110 tratado puede ser de
hasta unos 40 kg en el perfodo de
Ull ano. EI estas situaciol1es se
han establecido perdidas de
ganancia entre 17 y 22% en
comparaci6n con animales
tratados. En otras ocasiones se ha
dicho que es de esperar que en
condiciones de campo11atul"al, las
re~uccionesde ganancia de peso
en ganado muy parasitado
puedan lIegar a ser de mas de 100
g diarios (5,6). POl" el contrario,
hay autores que piensaJ.l que las
perdidas no son tan importantes
y que pueden compensarse
durante el perfodo en que no hay
moscas.

Se ha tambien descrito que los
terneros devacas sin tratarniento
son mas chicos que los de vacas
tratadas (6).

Las perdidas en producci6n
lechera han variado entre un 10 a
un 40 %. Los efectos de Stomoxys

calcitrans en gaIlado lechero l1aIl
sido mejor estudiados y la
dismu1uci6n de producci611 puede
ser de hasta 20%.

Se ha visto en algunos paises
americanosque losataques intellSOS
pueden ser origen de heridas que
facilmente se complican COIl miasis
por Cochliomyia hominivorax.

No hay una buena informaci6n
sobre la capacidad de b-aI1Snlitir
enfermedades infecciosas 0 parasi
tarias. De todas maneras se Ie ha
relacionado a la transmisi6n de
leucosis y carbunclo y tambien a la
vehiculizaci6ll de Dermatobia
hominis; otl-a enfermedad de
posible transmisi6n serfa la
anaplasmosis. Este aspecto debera
ser motivo de estudio en cada pais
en particular.

Ell las areas geograficas U1va
didas ellAmericaLatinavemosque
se crea rapidamente una alta
llecesidad de informaci6n. Por 10
mismo, Uruguay deb~ra estudiar
el comportarniento de este parasito
y el alcance de los dafios que el p is
va a sufrir segUn las poblaciones de
moscas que se desarrollen bajo las
condiciones de mantenimiellto y
producci611bovllla de nuestro pais.
Muchos datos del exterior debemos
tomarlos como propios de otras
condiciones demantenimiento y de
manejo allimal. De la misma
manera tendremos que estudiar si
transmite 0 no enfermedades de
distinto tipo. La repetici61l de
experiencias de otros paises puede
llevara confusiones y posiblemente
a errores en lasmedidas de cOlltrol
mas convenientes.

CONTROL

Es una parasitosis dificil de
controlar. NingUn pals ha podido
erradicarla de su territorio. Las
medidas de emergencia que se han
tratado de irnplementar p ra
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detener su expansi611 tampoco han
resultado.

Los hoatamiel1tos insecticidas
aislados sobre los animales 110
terminan el problema ya que la
poblaci6n de adultos sobre los
aIlimales es tU\a proporci61l muy
pequena de la poblaci6n total de
Haematobia irritans en sus
diferelltes estadios de desarrollo.

Sobre el cOlltrol de la misma
existell variados metodos de
tratamiento sobre los animales. Es
fiUy posible que Ulla de las mas
serias recomelldaciones sera la de
no tratar ell forma preventiva a los
allimales, l1i cuando presentel1
pequenas poblaciones de moscas a
efectos de no expollerlas a alta
presi6n qUimica. Por 10 tanto, se
debe COllsiderar detratar a los
arumales cUaJldo Wla poblaci6ll
suficient demoscasasflojustifique.
Se requerira ell el futuro realizar
repetidos ensayos de campo para
precisar cual sera la poblaci611 de
daJlo y nivel de tratamiento en las
condiciol1es de producci6n uru-

guayas. En EE.VU. se considera
que la poblaci6n de dano y umbra!
de b"atamiento es de alrededor de
200 moscas por animal.

Para determinar una poblaci6n
de moscas pueden contarse con
largavistas para 110 perturbar a los
animales a pastoreo; se cuentan
sobre Wl determinado 11Umero de
animales. Estos conteos son utiles
tambiell para determinar acciones
Y)Oesidualidad insecticida.

Ellcuanto a losqufmicosusados,
mucllos de los garrapaticidas
aprobadosyusadosennuestropais
SOIl tambien "mosquicidas", tal
como se les dice cuando estan
indicados tambiencontraMosca de
laPaleta.

Los insecticidasexternos deben
aplicarseconulformaci6nyprecau
ciones suficientes. Se aplican por
inmersi611, aspersi611, pour on y
tambien por autoaplicadores 
bolsas de polva, cortinas insecti
cidas,rascadores,etc.. Losmetodos
de inmersi6n son los que aseguran
unasaturaci6ncompletay una dosis

· Revision

uniforme deinsecticidasobre lapiel.
Los metodos de "pour on" bien
empleados tambienasegurandosis
insecticidas Wliformes. Los rasca
dores, cortlllas insecticidasybalsas
de paIva son metodos por los que
los animales al pasar obliga
toriamellte par algUn lugar, hacia
bebedero~ 0 saleros 0 en el tubo,
pasan por debajo de bolsas COIl
polvo 0 lfquido insecticida 0 de Ulla
cadel1a envuelta con arpillera
embebida ell ulsecticida ell' gasoil.
De esta manera la piel recibe una
dosis superficial de insecticida que
mantiene una reducida poblaci6n
de moscas por tiempos variables,
dependientes del principia activo
empleado; esta dosis es irregulary
desuniforme en la piel. En el caso
de fosforados la aplicaci6n debe ser
repetida ell breves intervalos para
la eliminaci611 de la poblaci611
parasitaria mientras que en el caso
de piretroides sinteticos la
aplicaci6n puede espaciarse.
Tambiell se usan las aspersiolles
insecticidassuperficialesrealizadas

D,visi6n de Merck Sharp & Dohme
~ci
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con maqulllas mochila.
En zonas donde no se hacen

tratanlielltosectoparasiticidasrepe
tidos yell situaciones taInbien de
altos 11umeros de cabezas de
ganado- difIciles de tratar enforma
perfodica- se ha enlpleado
caravallas insecticidas, es decir,
caravanas que actUan COIl 0 dep6
sitos de lllsecticidas que 10 van
liberal1do lelltamellte durallte
tiemposprolongados. Estascarava
nas se haIl ampliarnente llsado en
la gallad rIa norteamel'icana y
europea, formuladas tal to con
prillci ios activos organofos
forados como COIl pirE~ troides
sinteticos.

En todos los casos, debera
hacerse un plan para evitar el
desar:rollo de quimiores lstellcia.
Este lla sido Ull problema en todos
los palses donde se encuelltra
Haematobia irritans, e aIgwlos
casos pOl" el uso de caravallas con
.insecticidas residuales mU.l persis
telltes como ell EEUU y E~ll otros
casos pOl" mala aplicaci6n de
insecticidas como ell los pafses
latinoamericanos.

Ell EE.UU. se diagllostic6
resistencia cuando se comprob6 ell
el campo que las caravanas
lllsecticidas en lugar de deJnorar 4
meses en su acci6n 10 hacian s610
pOl" alrededor de 1 meso Esta
apareci6 cuando el mismo tipo de
caravana era empleado pOl" varios
mos. La resistencia fue cruzada
entre principios quimicos can el
mismomodo de acci6n. EsnE~esario
plaIlear de antemano para evitar la
aparici6n de resistencia sobre la
base fundamelltal de la ro aci6n de
prlllci ios activos y mo<los de
aplicaci611 de insecticidas.

Todos los metodos de 'uso de
lllsecticidas eI forma parcia.l sobre
los animales y que pueden ser
importan es para paises en ]os que
nohay gaITapatas sonmetoclos que

debemos emplearlos con mucha
precauci6nennuestrascondiciones
ya que los tratamientos parciales
tienen dos inconvenientes: uno es
quedejanunapoblaci6ndemoscas
que puede ser importante para la
recomposici6n d la parasitosis en
Ull tiempo muy corto y el segwldo
esqueenloszonasdegarrapatasse
estaria subdosificando a estas con
los consecuentes peligros de esta
situaci611 £rente a campanas de
erradicaci6n.

En Uruguay se debera el1carar
el tratamientoconjwlto garrapatas
moscas ya que el primer problema
es de mayor incidencia eCOl16mica
que el segundo y todo tratamiellto
mosquicida va a tener repercusi6n
ell el control de la garrapata.

En cuanto a insecticidas de usa
oral en bovinos desde hace tiempo
se emplean compuestos qufmicos
que en su elimiIlaci611 fecal acruell
inhibiendo el desarrollo larvario en
las heces. Ell la actualidad,
metopren y diflubenzuron SOIl
moleculasque se administrancomo
bolos de liberaci6nlenta y repetida.
Hay otros insecticidas que se
administran con sales minerales.
Ivermectlllah tambiell inhibido el
desarrollo de Haematobia in~it s
y disminuye las poblaciones
parasitarias pOl" cierto tiempo.
Esporas de B cill s thrurigi nsis
como aditivosalimentatios tambien
fueron efectivos para Haema obia
irritans.

Existen tambie tratamientos
mecanicosque son tubos-tl~ampas,

es decir bretes cerrados, can
velltanas; al pasarel ganado por su
interior, las mosca buscando luz
se atrapan eI estas velltallas
cerradas con mallas.

Enganaderiasc ·cassecontrola
mas rapido y mas facilmente que
en ganaderfas grandes. En ambos
casas, elproductordeberacontrolar
de cerca este problema y que ell

poco tiempo se pueden fornlaJ.·
poblaciolles dafiinas.

CONTROLBIOLOGICO

Se estima en general, que Ul190
a 93%de los huevos depositados ell
la materia fecal no dana origell a
adult6s.(7) Esta evaluaci611
depende de factores varios elltre
los que se encuelltra el sistema
biol6gico de la masa fecal ell
pastura.

Los insectos de la materia fecal
son los elementos de control
biol6gico fundamentales ya que
interfierenCOIl el desan~ollonormal
de laslarvasde Haematobia irritans.
Es de tener en cuenta que os
insecticidas de usa intenlO para
eliminaci6n fecal pueden desbuil~

estos elemelltos de control
biol6gico.

Nodebenlos dejar de menciOllar
que seha propuesto y desan"ollado
en muchos paises el usa de
cole6pteroscopr6fagos de diversas
especiesque se ellcargan de lllvadh'
rapidamente las heces bovlllas y
deshacerlas al grado de no hacer
viable la COl tinuaci6ndel desarrollo
para las larvas de Haematobia
irritaI1S ell1a masa fecal. VIla de las
especies identificadas como mas
eficiellte ell esta acci61 es
Ollthophagus gazella. Brasil
import6 est especie en 1989 desde
EEUV y ya ha comenzado
liberaciones de campo. De todas
maneras el gran inconveluente de
este metoda es que la poblaci6n
necesaria de estos escarabajos es
muy grande como para que los
mismos destruyan la masa fecal en
forma suficiellte en cantidad y
tiempo. Se requiere destruir una
masa fecal bovllla en un pe "fado
mas corto al del desaITollo larvario.

Tambie se han descrito
Himen6pteras que destruyen las
pupas de H.irritaI1S y hay otros
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predatores que se alimentan de
larvas. Ell muchos palses se
COlltinuara i.nvestigando sobre la
viabilidad de estos metodos antes
de inver ir ell estos y tratar de
usarlos ell fonna inmediata.

Indudablemellte Ull control
llltegrado de la Mosca de la Pale a
debera lllcluir illl usa raciollal de
it secticida combillado con UIl
manejo adecuado de elemelltos de
COll11101bio16gicounavezCOllocidos
y establecidos en cada pals.
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AMPLIFICACION DE ADN IN VIT 0 (PCR):
. DE~)ARROLLO Y APLICACIO ES E EL

AREA VETE NARIA

Hirigoyen, D.(*); Bruzzoni Giovanelli, H.(*);
Azarnbuja, C.(**); Stoll, M.(*)(**)

: ,1

RESUMEN

Los principalesavancc~sell lossistemas de detecci6ll
haIl llevado a U11 rapid.o impacto ell la tecnologia
diagl16stica. Los mas usados consistell en sistemas de
determitlaci61l directos e llldirectos, radioactivos 0 110
radioactivos, que tienden a ser mas sensibles que los
rnetodos tradicionales.

Desde la corta existel\cia de la Biologia Molecular
como ciencia, varios aportes impulsarolliavertigiIlosa
revoluci6ll teC1l016gica a la que hoy asistimos. Ellos
incluyell: el uso de las eJ zimas modificadoras de los
acidos nucleicos II enzimas de resmcci6n" que cortan
el ADN ell secuellcias especificas; tecllicas de
secuellciamiento de acidos nucleicos y protelllas;
at alisis del polimorfis,ffio en la longitud de los
fragmetltos derestricci611 deADN (RFLPs) yfinalmente
elPCR.

En la pl"imera parte set describi6la instrumentaci6n
y los fulldamentos basicos del PCR, ell este trabajo se
ejemplifican algunas de las aplicaciones de la tecnica
en el campo veterinalio.

Palabrasclave:DIAC;NOSTICO VETERINARIO,
BIOLOGIAMOLECULAR,MARCADORES GENE
TICOS, GENES, PCR.

SUMMARY

TheprincipalimprovementulUledetectionsystell1S
had carried arapid change iIl the diagtlostic teclulolog)'.

The direct, iIldirect, radioactiveaIldllo11radioaclive
systemsusuallyused aremore sellsitive than traditiollal
methods.

Since the brief existellce of Molecular Biology as a
scienceseveralcontributiollshad lead to thevertigulous
tecnology revolution to what we now assist. They
include: "restriction ellzimes" that cut the DNA in
specific sequeIlces; nucleics and proteins sequenclllg,
Restrictioll FragmeIlts Large Polimorphism (RFLPs)
aIld recelltly the PCR.

In the first part the instrumelltatioIl aIld basic
fundamellts of PCR were described, and now in this
paper the authors purpose is to relate a few tecluuc
applicatiolls in tthe veterularian area.

Key word: VETERINARY DIAGNOSTIC,
MOLECULAR BIOLOGY, GENETIC MARKER ,
GE E,PCR.

APLICACIONES
DIAGNOSTICAS

La capacidad de obtener un
aumellto en el nU.mero de
secuellcias de ADNell pocashoras,
la especificidad, y fidelidad de la
ellzima que se utiliza, hacell del
PCR Ull illstrumellto versa til

cuando se aplica en el campo
diagn6stico. Asi, esta revoluci6n de
la tecnica lleva a que muchos
laboratorios de biologia mol cular
la adopten cada vez ell mayor
ntunero.Bastaconrnirarquedesde
julio de 1990 a jUIUO de 1991 las
cifras de comercializaci6n de la
divisi61l PCR de Cetus fue de 20.9

millolles de d6lares conunbelleficio
de 6.3 millolles (58) Por otto lado la
firma Hoffman-LaRoche estableci6
acuerdos ell la compra de esta
tecnologia por 300.000.000 de
d6lares porcompartir los derechos
de los productos medicos que se
pondrcUl ell el mercado a fines de
1992 y 1993 (58).

* DivisiOl\ Citogenetica. I stituto de Investigaciones Bio ogicas "Clemente Estable"(IIBeE). Avda. Italia 3318
** Unidad de Biotecnolol,ia. Estaci6n Experimental "Las Brujas" Inst. Nac. de Investigaciones Agropecuarias, INIA.
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£1 desarrollo de metodo tiende
a la atltomatizaci6n y dado los
aIltecedelltes previos ell breve el
peR se estara usando en todos los
laboratorios clmicos. Posiblemellte
de futuro el'\el campo veterinarioa
nivel de grandes centros de faena
se podran efectuar las detecciones
y seguiInientos epizootiol6gicos de
diversas ellfermedades, con dicha
tecnica.

Su aplicaci6n a situaciol'\es en
las que los agelltes etiol6gicos
involucrados son diffciles y lentos
de cultivar, como los casos de
Borrelia burgdorferi, Mico
bacterium sp., HIV, etc. hacen a la
tecnica la metodologia mas
adecuada.

Algunas de lasaplicaciones que
se citan ell la TABLA 2, seran
brevemellte desarrolladas con el
prop6sito de brindar una idea de
los multiples situaciones en la que
la teCluca brulda utilidad.

Revision

TABLA2-APLICACIONES DELPCR EN
INVESTIGACIONYDIA.~NOSTICO

1

APLICACION"
INVESTIGACION Analisis de polimorfismo genico

Caracterizaci6n de bacterias
Tipificaci6nviral
Estudios evolutivos
Analisis de sitios de integraci6n viral
Mejoramiento asistido por marcadores

DIAGNOSTICO Determinaci6n de diferentes alelos
Determinaci6n de sexo en embriones
Analisis polim6tfico de esperma
Fingerprinting
Diagn6stico de patemidad y parentesco
Determinaci6n de origen y pureza racial
Detecci6n de virus latentes
Aplicaci6nhistopatol6gica
Detecci6n de portadores virales
Rasheo de enfermedades ex6ticas
Diagn6stico bacteriano.
Diagl1ostico parasitario.

SELECCIONA SISTIDA
POR MARCADORES

Muchas clases de marcadores
geneticoshansidoutilizadosdesde
Mendel hasta nuestros dfas. La
evoluci6n de las tecnicas de
labora torio en particular las
inmullol6gicas y electroforeticas
nos hall permitido reCOllocer
caracteres polim6rficos que van
desde los gropos sanguineoshasta
las variantes proteicas e
isoenzimaticas.

A nivel de los acidos nucleicos
tambien se revelan polimorfismos
mas frecuelltes que los detectados
de sus productosgenicos(5). Basta
s610 tener ell cuenta que el gelloma
eucari6tico contiene aproxiIna
damente 105 genes codificados
generalmente por 3 a 5% del total
de los 3 x 109 pb de ADN.

Un marcador de ADN es un
fragmento polim6rfico que pre-

senta 20 mas formas alelicas, y que
sirvecomo punto de referencia para
algunaregi6n del genoma (61). Esos
marcadores geneticos se distribu
yendelltrodetodoelmaterialgen6
mico ubicIDldose ffsicamellte ell
diferelltes sitioscromos6micos (31).

Su asignaci6n en el genoma,
asociado a tal 0 cual manifestaci6n
fenotrpica (resisteneia a determi
nadas enfermedades, relldimiellto
de carcaza, producci6n de leche,
cantidad de postura, etc.), permite
identifiear rasgos producidos por
muchos genes caracterizados por
variables contiIluas (4), que recibell
el nombre de QTL (Quantitative
Trait Loci) (30) y que tienen
aplicaci6n inmediataen programas
de selecci6n.(56)

COllla tecnica de PCRes posible
revelar estos mojolles gen6micos
(62), pudiendose asi descubrir la
iIlformaci61l contenida en determi
nadosfragmentos (2). Muchasveces

desconocemos la real informaci6n
contenida en las secuencias
amplificad.as de un individuo
(marcador), pero su presencia
puede ir ligada a determinada
bondad 0 rasgo de interes
productivo.

Unabordajemasfacil es CUaIldo
se esta en presencia de un g n
especifico 0 grupos de gen s
interrelaeiollados siendo posible
reconocer tal 0 eual caracter por la
existencia de las bandas ampli
ficadas ell Ull gel de agarosa,luego
de someterlo a una corrida
electroforetica. Un ejemplo es la
determlllaci6n alelica para deter
minadas protefnas de la leche
bovina. Existen variantes alelicas
paraestasproteinasque Ie imparten
a la leche mejores propiedades
tecno16gicas ell la producci6n de
queso y otros sub-productos lac
teos (33)(35). Con el PCR se puede
en 1 0 2 dias analizar el ADN
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extrafdo de sangre y semen,
idelltificando el genotipo del ani
mal para esas caracterfsticas
proteicas ell leche(22) (34) luego de
una amplificaci6n y digesti61l con
enzimas derestricci611 (44) (53).

SEXADO DE EMBRIC)NES

La predeterminaci6n del sexo
en las especies domesticas mejora
la eficacia de producci61l redull
dalldo ell un gran impacto
econ6mico.

Este tipo de ellcare se efecrua
mas extensamente en la especie
bovilla como resultado de las
nuevas tecnicas que se derivan 0

asocian a la transfer~~ncia de
embriones, y que invohlcran la
bisecci611, fecundaci611 in-vitro,
clonaje, b·ansferellcia genica y el
sexado.

El sexado de embriones mamf
feros se efech1a por diversos
metodos que se basan erl detectar
la presencia del cromosoma Y
macho especlfico (39). Enl:re elIas el
Cariotipado presenta un grade de
detecci6n muy bajo que \ra de 30%
a 60% en el mejor de los casos. Las
tecnicas inmunol6gicas que se
basall en el reconocirniento de
antigel10s HY memb11atlarios no
estan muy extendidas en. bovinos.
PorotTo lado tambiell selltilizaron
SOlldas marcadas a partir de
secuencias repetidas (2500 veces)
.para realizar hibridizaci611 in situ
sobre Bos tauruSyBOSllldicus, pero
sudesarrollollevamuchotiempoy
es alga engorroso.

COl1elPCResposibieamplificar
secuellciasrepetidasespecfficasdel
brazo corto del cromosolna Y (44)
con primers que flanquean dichas
zonas, pelmitiendo asf eJectuar el
diagn6stico ell embriones.

De esta forma embriones bo
vinos obtenidos por colE~ctas ute
ritlas de vacas donadoI'as 0 por

fertilizaci6n in vitro pueden ser
biopsiadosenelestado deblastocito,
sexados por PC , e implaI tados
sinafectar suviabilidady desarrollo
posterior. (42)(52)

£1 peR ofrece ventajas frellte a
los otros metodos de sexado por la
rapidezconque se efecrua la tecnica
(42), y por 110 teller que manipular
radiois6topos.

La especificidad de la tecnica en
ADN de linfocitos es de 100%, y la
sellsibilidad perrnite detectar 10 a
20 pg (picogramos) de ADN corres
pOlldiel1te a aproximadamellte 1 0

2 celulas embrio arias. (39)

ESTUDIOS
ANATOMOPATOLOGICOS

La teC11ica de amplificaci611 ha
sido aplicad enuna gran variedad
de materiales tisulares; estos VaIl
desdebiastocisto ,vellosidad corial,
foliculos pilosos (21), celulas de
SaIlgre periferic , celulas esper
maticas (18), epiteliales (12),
inclusive tejidos provenielltes de
cuerpos macerados.(l7)

La arnplitud del metodo per
miti6 exitosameIlte arnplificar
materiales congelados por mucho
tiempo, fijados COIl formol y
embebidos en parafina (53) 0

plastico (16), cuando fueron
procesados para la detecci61 de
anolmalidades geneticas y muta
ciones ollcogenicas.

La posibilidad de trabajar en
evaluacioneshistopato16gicas enel
campo veterillario cobra gran
importancia en virtud de afiIlar
diagl16sticos que no se resuelven
convencionalmente; perrnitiendo
efectuar estudios epizotiol6gicos
retrospectivos de piezasanat6micas
existentes en los archivos pato
16gicos. El ADN de los tejidos se
preservaenel tratamientoymontaje
recibido por1 piezaanat6mica para
estudios his opatol6gicos, pudien-

do serelmismoobtenidoy ampiiIi
cado Sitl problemas.

ESTUDIOS EVOLUTIVOS

La ampliiicaci6n de ADN iIl
vitro se viene u tilizando ell
biosistematica cOllla obtellci611 de
fascinaIltes analisis de relaci61l
filogelletica, en toda la escala
zool6gica, plantas protistas y
procariotas.

Los bi610gos obtienen rapi
darnente por esta tecnica datos de
diferelltes secuencias elltre las
especies. Eligielldo s'ecuellci s
conservadas elltre orgaI ismos
ampliamente divergentes puedel1
asignarlos rallgos filogeneticos pOl"
comparaci6n de los allalisis,
clasificalldo los organismos pOI'
lliveles, clases 0 phylum.(28) (29)

En el estudio de poblaciolles
varios elementos controvertidos
con respecto a los orfgenes de
algunas especies extintas puedel1
ser abordados, por la posibilidad
que el peR ofrece sobre materiales
del pasado que han sido h 11 dos
ell investigacioIles aI1queol6gicas.

A manera de ejemplo cabe
cOllsignarque sobre piezasaIltiguas
se destaCaIllos estudios efectuados
sobre ADN mitocondrial de cere
bros hurnanos mornificados hace
7000 aI10S (41), Y de especies de
lobos ya extintos (59).

IDENTIFlCACIONGENOMlCA
(FINGERPRINTING)

El polirnorfismo gen6mico
existente entre poblaciones y elltre
individuos de una misma especie
puede ser explorado en el campo
veteritlario para identificar origen,
pureza racial, excluir 0 controlar la
filiaci6n de un animal.(15)

Explo ando eSta variabilidad es
posible identificar el origen del
semen utilizado en Inseminaci611
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Artificiaillegando asf a certificarse
el do ador (25).

Exis ell regiones altamente
polim6rficas querecibenelnombre
de VNTRs (variable number of
tandem repeats) que tiendell a
concentrarse en las regiones
proterminales de los cromosomas
(38)(46)(63). La variabllidad
individual en el patr6ll de bandeo
obtenido COIl estas sOlldas ha
demosh'ado ser de tal magnitud
que elIas permitell idell ificar
inequf ocamente a un animal 0

Cal junto de atumales 0 bacterias, y
diferellciarlo de los demas cons
tituyelldo illl verdadel~o IIfinger
printing" .

Esta iIlformaci6n conteluda en
el ADN es heredada como carac
teres MelldeliaIl0S simple de los
progenitores, exhibielldo las
mismasvariaciollesmu1tialelicasell

el nUmero de copias repetidas, y
pudiendo ser reconocida en la
progenie.

Ademas deestos IIminisatelitesJl

se han descrito otro tipo de
secuellciasrepetidasetl tandemmas
cortas denominadas "micro
satelites".Consistenenrepeticiolles
deW1asola base (poly-Go poly-A),
repeticiones deTC (poly-TC) YCAC
(poly-CAC) que estan en el orden
de 5-10 x l04y que se distribuyen en
islotes a b'aves del genoma de los
mamlferos.

Estos se separan entTe sf par
secuencias (micas de ADN que
tienen longitud variable y que
cualldo son aJnplificadas, entre
diferentes individuosexibenunalto
polimorfismo en su longitude Par
otro lado su infonnaci6nmarcadora
puede ser descubierta a traves de
su secuenciamiento (49).

Revision

IDENTIFICACION VIRAL

La aplicaci6n en este campo
tambien abre nuevos horizontes,
existiendoreportes de diagn6sticos
viro16gicos que se efect~an ell
policubetas de poliestireno de 96
hoyos. En este tipo de soporte se
realizan ellsayos de hibridizaci6
en sandwich para capturar los
productos de amplificaci6n del
virus de h1ffiW1odeficienciahuma
na (HIV tipo 1) (7); as! como a
determinaci6n de ADN de virus de
Hepatitis B (HBV) en "Suero (27).
Estasaplicacioneshacellque el PCR
se este tomando Ull procediIniel1to
de rutina en laboratorios cImicos
humanos, permitiendomonitorizar
rapida y eficazmente este tipo de
afecciones ell fonna masiva.

En el campo veteinario Stl

utilizaci6n se halla aUn inexplica-
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blemente menos extendil:la; sin
embargo en Austral~a este test
complemeIltametodostradicionales
para el diagn6stico de virus
pertellecien es al genero Orbivirus,
como es el caso del virus de 1."el1gua
Azul (BlV) (14).

Fiebre Aftosa, afecci6n exten
samellte estudiada fruto de impli
cancias polfticas y econ6micas
continuahoy,enelcontextomundial
siendo Wla de las enferrnedadesque
mas inversi6n ha llevado para
investigaci6ny desarrollo delagente,
asf como enla producci6n devacu
nas, inmunomoduladores y biol6
gicos; tampocoella hasidoajE~naala

introducci6n de esta helTanlienta.
Se ha podido detectar de varios
especfmenes clfnicos boViJl0s la
amplificaci6ndesecuencias dE~ADN
especificas de la capside viral (23).
De esta mCUlera elPCR permite ras
trearrapidamenteanimales portado
res,resuItalldo una tecnicamas sensi
bIeque loscuitivoscelulares (23) (40).

Diagn6sticos precoces de in
fecci611 porvirus de Leucosis [.ovina
(BLV) tambien han sido desa
rrollados por este metodo, pJresen
tandoventajasfrente a otras tecnicas
que detectan anticuerpos contra
protefnas de envoltura viral gp51 y
p24 (6), en raz6n de que por PCR se
pueden determinar formas pro
viraiesquenohansidoat'mllldicadas
por el sistema inmWlocompetente.

Cabe destacar que paulatina
mente todos los agentes virales se
van incorporando a la n6mUla de
rastreosporPCR, existiendo albruIlos
reportes enDistempercanino, ,~n vi
n:s Dian4ea viral bovina (BVI), en
virusdelafamiliaRabdhoviruscomo
el de la Rabia (60), etc.

BACTERIOLOGIA

Enestaarea elnfunero de trabajos
publicados que utilizan el PCR
tambienvaaumentadoamedidaque

se dispone del conocimiento de
secuencias de genes que codifican
productos especlficos para cada
bacteria.

Rcipidas y especfficas deter
minaciones con genes bacterianos
que codifican para toxinas tipo
Vero (Verotoxinas) se han efec
tuado (26), con tan solo 100 pg de
ADN de E. coli (43).

En Brucellosis, importante
zoonosis que afecta granvariedad
de animales domesticos, se
desarro1l6 el test di gn6stico por
PCR para diagnosticar todas las
bacterias del genero Brucella.

La sensibilidad de la tecnica
permite diagn6sticos con tan solo
100 fentogramos (10-15) de ADN
de Br. abortus, 10 que equivale a
un poder de resoluci6n de aproxi
madamente 20 bact rias (10).

El desarrollo de la misma
result6 serun instrumento14cipido,
sensible y espedfico que comple
menta las otras pruebas diagn6s
ticas de Brucellosis.

Otro t6pico donde realmellte
cobraimportanciala plicaci6ndel
PCR es con microrganismos de
dificil y lento crecimiento como es
el caso de M. tuberculosis, el cual
necesita de 3 a 6 semanas de
cultivo. Esto hace poco exp ditiva
la confirmaci6n diagn6stica por
tecnicas cOllvencionales, agravada
muchas vecespor la poca
especificidad y sensibilidad de las
tecnicas serol6gicas.

Con PCR se logra Ulla
determinaci6n altamente esped
fica de cepas del complejo
Mycobacterium tuberculosis (19),
a partir de muestras de diversos
OrfgeneS, pudiendo llegarse a
reconocer un nume 0 lfmite de
hasta100 bacteriasenesputo (19).

Ell un reporte efectuado por
otro equipo de investigadores,
trabajando con M. tuberculosis y
bovis consiguieron deteccio es de

hasta 10 celulas bacterianas (54).
Con un mic!organismo muy

emparel1tado tambien se lograron
obtener sOlldas altamente especf
ficas para detectar seeueneias
repetidas de M. paratuberculosis
(61), agentecausal delaenfermedad
de ]hone, 0 Paratuberculosis. Los
autores del trabajo lograron en 12
horasarribar al diagn6stico a partir
de la amplificaci6n espectfica del
M. paratuberculosis, el eual fue
distinguido del M. avium, que
presenta U1198 a 99% de honlologia
en sus bases (61).

Gtros el1cares bacteriol6gicos
con diferentes agentes microbianos
vienen siendo resueltos aplicando
siempre la polimerizaci6 1 iIl vitro
10 que ha permitido identificar
Borrelia burgdorferi (32), agente
causal de la enfelmedad de Lymax,
Leptospirahardjo, genotipo bOVlllO
(64), Chlamydias psittaci (20),
tracomati y neumoniae (24), etc..

PARASITOLOGIA

El abordaje de los parasitos eI
10 que respecta a su diagn6stico y
caracterizaci6n viene cobrando
gran releVaIlcia can este tipo de
tecnicas lograndose excelentes
abordajes fundamentalmente ellia
producci6ndeantigenosutilizados
para rastrearlos, 0 bien utilizados
en la producci6n de vaeunas.

Dentro de los protozoarios del
grupo Aplieomplexa un repre
sentante Dpieo como Toxoplasma
gondii, es rastreado COIl la tecluca
de peR. Cuando se 10 aplica se
pueden detectaI4 tan pocos como 10
taquizoitos circulantes, 10 cual
resulta obviamente enun poderoso
instrumento que perffiite efectuar
diagn6sticosqueescapana losotros
procedimientos serol6gicos.

Con Anaplasma se ha logrado
amplificar un fragmento de 200 pb
altamellte especifico de A. margi-
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nale luego de 35 ciclos, que se
utiliza como diagn6stico en la
determillaci6n de portadores
cr6nicos (1). Ell Babesia bigemina
sucede algo similar obteniendose
una sensibilidad muy alta en el
ensayo, capaz de detectaraIlimales
infectados cr6nicos con afecci61l
inapcueellte.(ll)

Con aislamientos de Tripa
llosoma cruzi provenientes de
pacielltes llumanos, animales e
illsectos de varios origenes
ameriCaI10S se lograron al analizar
por peR patrones de balldas
diferellciales. La evidencia de este
polimoTfismo del parasito se basa
en amplificar elementos corres
pondielltes a regiones variables de
sus mUliclrculos. El metodo resulta
ser extremadamente rapido y
sensible para detectar portadores
chagasicos, y su puesta en practica

permitiria rastrear bancos de
SaIlgre, y efectuar estudios epide
miol6gicos. (3)

CONCLUSIONES

Muchas areas se ven enor
memente beneficiadas con esta
metodologia al dar respuesta a
varios elementos que at1n perma
necen oscuros en el campo de la
biologia. .

Can el rapido desarrollo
tecnol6gico al quehoy asistimos, es
posible automatizar y acelerar el
diagn6stico por peR de muchas
afecciones animales de etiologia
variada.

En los programas de
mejoramiento su implementaci61l
contribuiria complementando las
otras herramientas utilizadas, can
el fin de identificar e introducir en

Revision

majadas, rebafios, etc. caracteres
de interes productivo. La imple
mentaci6n y extensi6n a nivel de
campanas sanitarias permitiria
obtener a nivel nacional y regional
un gran impulso en los diferentes
rubros de explotaci6n.

Cabe destacar que aful quedan
varias inc6gnitas por responder
sobre el metoda; pero a pesar de
ella creemos que el avance
tecnol6gico que la adopci6n de
dicha teCllica trae aparejado ell el
campoveterinariohacequesedeba

.reflexionar y cornet:lzar a aplicarla.
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PROXIMOS
EVENTOS CIENTIFICOS

IV Jomadas de Salud Animal
17-18 de Setiembre de 1993

Esperanza, Santa Fe, Argentina

Simposio Intemacional de Reproducci6n Animal
22-24 de Octubre de 1993

C6rdoba, Argentina

I Congreso Intemacional de la Facultad de
Ciencias Veterinarias. Univ. Nacional de La Plata

4-6 de Noviembre de 1993
La Plata, Buenos Aires, Argentina

I Jomadas Chilenas de Buiatria
25-27 de NovieQlbre de 1993

Osomo, Chile

BECAS Y CURSOS

Cria, nulrici6n y manejo de ganado lechero
12 de Enero al7 de Marzo de 1994

Israel

VII Curso Intemacional de Granja y
Procesamienlo Lechero

17 de Enero aIlS de Julio de 1994
Denrek, Holanda

VII Curso Intemacional en
Reproducci6n Animal

1 de noviembre a14 de Diciembre de 1993
Universidad Austral de Chile.

Curso Te6rico Practico de Genetica Molecular
1 al13 de Noviembre de 1993.

La Habana, Cuba.

Instituto
San Jorge
·Bag68.A.

ANTIHELMINTICO INYECTABLE
FOSFATO ornVAMISOL At 22,3°k

·L
~Ur-

1
LABORATORIO URUGUAY~
J.J OfSSAlINES 1831·35 Ttl 692945

MONTEVIDEO URUGUA~
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Indicaciones

LEVAMISOL + CLO TEL
ORAL E INYECTABLE

Revanmix oral: Closante15%, Levamisol (Clorh.) 4%
Revanmix inyectable: ClosanteI5%, LevamisoI (Clorh.) 5%

Tielnpo de espera

Tratamiento de infecciones por nematodes
gastrollltestinaies y pulmonares, Fasciola hepatica y
Oeshusovis, enbovinosy ovinos (segUncorresponda) .

Adlninistraci6n y dosis'

Despues de agitar biel hasta lograr una buena
dispersi6n, se administra:

-Revanmix oral a raz6n de1 ml. cada 5 kgs. de peso
y

-Revanmix inyectable a raz6n de 1 m!. cada 10 kgs.
de peso (110 mas de 15 ml.}Jor sitio).

Para el COllSumo de carl1e30 dfas y para el COl1SUlno
de Ieche 7 dfas, pos-tratamiel1to

Presentaci6n

-R vanmix inyectable, frascos cOllteniendo 500 ml.
-Revarunix oral, bidones conteluendo 1 y 31itros.

Elaborado por Laboratorio Revan,
Guayaqui 3095

Montevideo, Uruguay.

USCRIPCIO ES
A LA REVISTA
VETERINARIA

A TEL: 62 08 73 c/u
0, anual (4) 32. L~

uscripcione no
canceladas ante dE~1

31 de diciembre de
cada ario se con idel

•

raran tacitamente reno
vadas para el ano i,·

guiente.
Canje de Revista

"Veterinaria" a car c
d I Departamento dE,

Documentaci6n y
Biblioteca de la

Facultad de .
Veterinaria.

• JERINGAS EOUIPOS
• DOSIFICADORES INSTRUMENTOS
• ESQUILA ~ERRAMIENTAS

• INSEMINACION
DISTRJ8UIDOR DE LOS AFAMADOS P~ODu ~ns "WALMUA"

GRAL FLORES 3269 CASI ~ A DE HERRE: HA
TELS 23 60 3 20 80 4(;
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