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Conferencia

Un testimonio profesional
El29 de octubre de 1992 en ellnarco de las Conferencias organizadas por la SMVU y .fa AEV,
el Dr. Anfbal Duran del Campo fue homenajeado por su extensa y fecunda labor profesional.

En dicl1a oportunidad, al agl"adecer el homenaje, tl1'az6 un rapido panorama de su trayectoria,
que constituye un rico testi1nonio para todos los colegas.

Seiial6 el Dr. DU1"an: .

''Hacetresaftos,alallegadadeunviaje,meencontre
con que un grupo de amigos me estaban organizando
unhomenajepormis45 aiiosdeejerciciodelaprofesi6n;
me fue realmente incomodo hacer notar a los
organizadores, que aun estaba en actividad, que no
llabiahecho nada que ameritasedicho reconocimiento
y que consecuentemente, renunciaran al mismo. Me
pregunto hoy;.,que hacambiado en estos tres aftos para
ahora si, justificareste homenaje? y respondo: nada, 0

casi nada; heagregado tres aftos mas de actividad, sigo
encarreraysigososteniendoqueno 10merezco. Sucede
queel Dr. Marl, Presidentede laSociedad deMedicina
Veterinaria,en10queconsiderounatravesuraamistosa,
en vez de comuniccirmelo personalmente, 10 hizo por
telefonoy antesde quepudiera ensayardefensaalguna,
me comunico que la decision estaba tOlnada y que
involucraba tambien alaAsociaci6nde Estudiantes de
Medicina Veterlnaria. Por ella es que estoy aqui con
Uds., mil disculpas a los colegas que con mucho mas
merito que yo, aun no han sido homenajeados.

Se meocurre, quelaoportunidad puedeserpropicia
parahablarlesaUds. denuestraprofesi6n, porsupuesto
que en el corto perfodo de esta charla, me sera muy
diffcil establecer un panorama muy exacto, tnaxime
teniendo en cuenta mis limitaciones como historiador.

El dicho popular dice que "debe mirarse siempre
para adelante"; pienso sin embargo, quehacer un alto
en el camino y mirar para atras, es la tinica forma de
apreciar el camino recorrido. En momentos que estan
Uds.apuntodeingresaraesemundodesconocidoque
es el ejercicio profesional y cuando dudas y preguntas
sin respuestas, puedan sembrar dudas en vuestro
animo, pareceria utH decirles cual era el panorama 50
afios atras y cual-estimo- podra ser el de manana.

En esa retrospectiva y sin pretender agotar el tema,
sera necesario considerar el estado de la ganaderia en
aquelentonces, lainfraestructuramentaldel productor,
las necesidades del pais en materia de veterinarios, la
idoneidad con que egresabamos de la Facultad y la
posibilidad deestudios complementarios posteriores,
el estado de la profesi6n en los paises desarrollados, el
papelde laSociedad deMedicinaVeterinaria, laoferta
deveterinariosenelmercadoy muchosotros elementos
que no nos sera posible abarcar en el corto espacio de
esta charla. .

En ladecadadel40,sieteaochomillonesdevacunos

Y15 de lanares se alimentaban en pasturas naturales y
un mfnimo deavenales paraengordedetorosy novillos;
la carne y la lana eran los rubros fundamentales y su
explotaci6n, concaracternetamenteextensivo, erapoco
propiciaparalaintervenciondelveterinario. Lalecheria,
desarrollada casi exclusivamente en la cuenca lechera
del Sur, tenfa como problema mayor la Tuberculosis,
Brucelosis, problemas de parto e infecciones de utero
y mamas, que en alguna forma determinaban la
intervenci6n profesion~l.

La aparici6n de epidemias s~guidade mortandad
de animales, sea porCarbunco, Mancha, anaerobiosis,
Tristeza, etc. no siempredespertabala inquietudde los
productores y el diagn6stico profesional previa
autopsia, rarisimas veces eran confirmadas por el
Laboratorio Miguel C. Rubino, ubicado en Pando y at
quegeneralmente las muestras llegaban en malestado
de conservacion. La AFfOSA no requeria por 10 gen
eral atenci6n veterinaria, pues poco 0 nada podia
hacerse y ademas era facll de diagnosticar para un
productoracostumbrado a convivirano a ano conella.
La llegada at mercado a fines del 40, de una varona
saponinada, cuya aplicaci6n intradermica requeria
cierta idoneidad ydecuya rutase decfa, ofrecia mayor
poder antigenico que la via subcutanea, promovi6
durante varios anos, intensa labor profesional.

La TRISTEZA era otra de las enfermedades mas
comunes que debfan diagnosticar y tratar los colegas,
mas importantefue suprevenciony es justicianombrar
el exito que en ese orden de aparici6n lograron los
distinguidos colegas Zeni, Bordoli, Edin Castro y
Arsuaga. No puedo resistirme a resaltar un hecho
anecd6tico: el Dr. Zeniaplicabaconsenaladoexitouna
misteriosa "vacuna" producida por el mismo y como
prevenfa la Tristeza y ademas como suSra. esposa era
de apellido Vaca, nuestro colega fue carinosamente
llamado "la alegrfa de las vacas".

LasPARASITOSISconvivian convacunosy lanares,
no eran comunes los excimenes coprol6gicosy raravez
los veterinarios eran llamados para identificar el
parasito causante.

La CLINICA, en un medio de ganaderia'extensiva
era tnuy poco requerida, salvo la atencion de
reproductores y pequeiios animales; por 10 demas,
caminos malos 0 intransitables y comunicaciones
deficientes 0 inexistentes, hacianmassombrioel pano-
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rama. No puedo dejar de l\ombrar-siempre ariesgo de
injustas omisiones- la notable vision clinica de los
colegas Antonio De Iloni y Escipi6n Oliveira
esencia mente intuitivos y del Prof. Manuel Gaggero,
fundamentalmente academico. En cuanto a la
BRUCELOSIS, de i cidel\cia cierta en el bajo proereo
nacional, la Ley 12937 dell 9/11/61 hizo obligatoria la
vacunaci6n, 10 cual signifi co para los veterinarios, mas
que una timida retribucion econolnica, la puerta de
entrada a los establecimientos y la oportunidad de
contactarse con los productores.

La CIRUGIA, en grandes animales, salvo
extracciones de ojos, apertura de algun abceso,
castraciones y muy poco mas, practicamente no se
hacia; ignorabamos tota.lmente la cesarea y otras
intervenciones y hubo que esperar llasta la decada del
60 paraquesurgieracomo excelente eirujanodecampo
y maestro de generacion(~s,el Dr. Luis Queirolo. No
puedo menos que recordar con nostalgia mis inieios
como cirujano; habiLndo concurrido a un
establecimiento, se me pr(~guntosi podia castrar unos
pollos; el primeranimalito fue incidido por erroren un
espacio intercostal equiv'ocado y la eoloeacion del
separador me permiti6 dJivisar, en vez de la mancha
amarilla del testiculo, la n\ueho mas oscura del rifton.
Laexpectativaera mueha .falgo habia queextraer para
no defraudar a losespectaclores, de modoque introduje
la pinza adecuada y retire el rifton. Era evidente que a
traves de los vasos renales abiertos se eseaparia 1
sangre y la vida de mi paej ente, de modo que pretexte
una indisposici6n pasajeray me retire con el polIo bajo
el brazo. En los siguientes l?ollos eorregi el errory todo
mareh6 bien; en la noche (~omimospolIo al horne y di
termino a mi carrera como cirujano.

En REPRODUCCION l1nuy poco; a los colegasDutto
padreehijo,ledebemoslai: troducciondeldiagn6stico
degestaciony castraci6n de vacas. En la decada del 40,
Fernandez Goyeehea y los colegas Gutierrez Fabre,
Riet, Echenique y Jaunsolo, realizan las primeras
investigaciones y trabajos <Ie inseminacion envacunos
y lanares. Los toros por10g oneralerande exposiciones:
gordos, petizos, con dificuJltad para caminary montar,
con testieulos rodeados <Ie grasa y con escasisima
libido. Luego de meses dedlietay caminatas, con suerte
sepodiaextraersemencasisiempredebajaealidad; los
tecnicosdebian extraersemlen dlapormedio evaluarlo,
preparardiluyentes, esteri lizar instrumental, etc, pero
frecuentemente los toros 1\0 saltaban y el celo de las
vacas se perdia. La congelalci6n de semen en 1949, fue
la revoluci6n biol6gica mas importantede la epoca; en
1958 nace en el Uruguay el primer ternero de semen
congelado, pero mucho hal)raque lucharparapasarde
la onerosa e inc6moda con ~elaci6ny conservacion en
hielo seeo, a la de vaporde Jlitr6geno. Al comienzo del
60 el Dr. Merk visita al Uruguay y solieitamos visite

nue tro Bane de Semen a hielo seco, integrado por
heladeras metidas en superheladeras y complicado
tubos de vidrio dentro de los cuales descansaban los
env ses desemen. Muy ingenioso coment6: para fin de
ano no tendra un solo espermatozoide vivo, pues era
minima la difereneia de temperatura del hielo seeo (-
69QC-) Y aquella a que comenzaba el deterioro del
espermatozoide(--60QC): huboquetirartodoy empezar
de nuevo, pero no quiero extenderme demasiado en
esto.

Tandificultosacomoesaluchadelaquesolodestaco
algunos pocos problemas, result6 doblegar la
infraestructura mental del productor, no muy
dispuestos a aceptar que los produetos nacidos de
inseminacion fueran iguales a los de servieio natural,
aunque eientos de veces repitieramos ese concepto.

Un grupo de tamberos eompran un toro y como
elemento eonvineente, se les dice que si eliminan. su
toro, con la racion ahorrada podrian pagar los gastos
de la inseminaci6n; uno de ellos sin embargo, dice que
la racion del toro no Ie cuesta nada, por que el se la da
al caballo y el tore se la roba a este, de modo que Iesale
gratis. .

EI DIAGNOSTICO DE FERTILIDAD no se hacia y
durante mos la Exposici6n del Prado premi6 toros y
cameros esteriles, 0 10 que es peor, de baja fertilidad.
Un Gran Campeon Hereford vendido para la Argen
tina fue devuelto por tener una aplasia doble de los
epididimos; otro Gran Campe6n nunea pudo procrear
ni porinseminaci6n ni porservicionatural; los testiculos
se eonsideran solo desde el punto de vista ornamental
y no como fabrica <:Ie espermatozoides.

En el PLANO OFICIAL, la DIRECCION DE
GANADERIA a traves de sus Regionales controlaban
el cumplimiento de Leyes y Reglamentaeiones
sanitarias, se lueha contra garrapata, sarna y piojo y se·
controlan minimos requisitos sanitarios para
coneurrencia a exposieiones. Su Departamento de
INDUSTRIA ANIMAL controla el aspecto higienico
sanit rio en frigorific~s y mataderos, mientras el
Laboratorio Miguel c. Rubino investiga y diagnostica
los materiales retnitidos por los veterinarios del i te
rior. Aproximadamente200 veterinarios trabajan para
el Est do, unos 100en la practica privaday unos pocos
complementansulaboreonladocenciaenestaFacultad.

Desde el punto devistaCIENTIFICO-CULTUR\L,
se vivia en la mas absoluta orfandad, sin jomadas
cientifieas 0 Congresos, sin easi becas de estudio; sin
posibilidad de eonsultas,; la Soeiedad de Medicina
Veter'nariaorganiza el IICongreso Nacional en 1955y
pasan 27 aiios para la realizaeion del lli. Recien en la
decada del 70 se incian las Jomadas de Buiatria de
Paysanduy mas adelante ladeOvinosenTacuarembo.
La Sociedad de Medicina Veterinaria cumple un rol
preponderantemente sodal, debiendo destacarse el
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esfuerzo generado de muchos afios del Dr. Guillerlno
Lockart y otros.

lCual es el panorama actual? 10.000.000 vacunOs y
25 de lanares de mucllo mayor valor genetico pastan
campos naturales, mejorados y praderasartificiales; la
produccion intensiva tiende a desalojar la extensiva.
Campos mejorados y praderas permiten mayor
concentracion de stock por hectarea y ya hay exitosos
ensayos de engorde en feed-lot, 10 que plantea
problemas sanitarios, llutritivos y de manejo que el
veterinario tendra que resolver.

LaINFRAESTRUCTURAMENTALdelproductor,
seaporla presenciadel PlanAgropecuario,los Grupos
Crea y el auge de las Cooperativas, ha variado
notablemente; tambien los CAMINOS Y
COMUNICACIONES han mejorado sustancialmente
permitiendo la rapida intervencion profesional, los
que por otra parte tienen a disposicion un parque de
medicamentos inmensamente superior. El pais cada
vez necesitara mas del veterillario, porque en este
mundo integracionista, debe mostrar al mundo que su
ganaderia es sana y sus productos exportables estan
libre de germenes, sustancias extraftas y cancerigenas,
para10 cualsera indispensable laaccion profesionalen
el campo, los frigorificos y los laboratorios.

Disposiciones recientes del Ministerio han
reconocido la importante labor de los veterinarios,
integrandoencadaDepartamentoComisionesdeSalud
Animal -CODESAS- que con delegados de los
productores son verdaderos vigias de la salud animal
TUBERCULOSISYBRUCELOSISenpocotiemposeran
enfermedades del pasado y tambien la AFTOSA va ell

Conferencia

camino de serlo.
Quedan sin resolver problemas importantes:

Leucosis, Leptospirosis, enfermedades a virus,
parasitosis y fundamentalmente la garrapata, sarna y
piojo, que avergiienza reconocer aUn campean en el
pais. No debera ademas olvidarse, de la defensa a
ultranzadenuestrasfronterasparaevitarlaentradade
enfermedades exoticas -Lengua Azul, Estomatitis Ve
sicular, Encefalitis Espongiforme Bovina, Adeno
matosis Pulmonar Ovina, etc. La NUTRICION Y
PRODUCCION, tema siempre reservado a los
agronom0s, debera merecernuestra maxima atenci6n
y a traves de sus distintas disciplinas, encarar
seriamente el problema del bajo indice de fertilidad y
fecundidad de nuestros ganados y majadas, que
conspiran abiertamente con una mayor rentabilidad
por hecta-rea.

En lnateria de REPRODUCCION, como corres
ponde a las mas dina-micas disciplinas de la profesi6n,
han sidoenormes los adelantos logrados en losultimos
afios en nuestro pais. En 1958 habia nacido el primer
temero de semen congelado; en 1965 se congela por
primera vez en pellet, sustituyendo al fatigoso y poco
exitoso metodo de la ampolla casi imposible de llevar
a cabo en el medio rural. EN 1969 nace el primer
cordero de trasplante embrio~arioy en 1980 el equipo
del Dr. Cuenca logra el nacimiento del primer ternero.
En estamateria, debedestacarselanotablecontribuci6n
de los colegas Caorsi y Algorta, que les ha pennitido
alcanzar trascendencia internacional; a estos mismos
colegas les corresponderaaftos mas tardeel nacimiento
de terneros derivados de embriones congelados en el

_(I
Divisi6n de Merck Sharp & Dohme

12 d! DIClem!~7 tt
Tels.: 201278 - 291001 - 206231
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pais. En 1986,el Ing. Azzarinidescribeel nacimiento de
los primeros corderos mediante inseminacion
intrauterina, tecnica que continuan los colegas
Bonifacino y Aragunde y que permite utilizar
exitosamente el semen congelado del carnero, da do
inicio a una modema teCIlica, hoy en pleno desarrollo
por varios colegas. Mu)r recientemente los colegas
Laroca y colaboradores (Ie esta Facultad anuncian la
fertilizacion in vitro de o'vulos de ovejas. En el area de
la inseminacion lasdistintas tecnicas deconcentracion
de celo han aportado u:n arma invalorable para el
acortamiento del periodo de inseminacion para el uso
de semen congelado, el al:>aratamiento de costos, etc.

Todas estas tecnicas deberan en el futuro ser
encaradas con la mayor tecnificaci6n posible, a efectos
de competir con exito fre: te a la competencia desleal
de id6neos y otras profesiones. Queda sin resolver el
problema del sexaje (Ie espermatozoides y la
.Iiofilizacion del semen, qlJe seguramente provocaran
una segunda revolucion f~n el area de la biologia y la
Inseminaci6n Artificial.

Llegamos ahora al FU'ruRO DE LA PROFESION;
la poblaci6n humana y all imal deberan disputar en el
futuro espacioy alimentos parasumutuasubsis~encia;

el hombre debera mantenerun elevadisimo stock ani
mal que permita el sacrifi(jo de parte deestos, pero sin
que un exceso pueda comprometer la existencia de la
especie. La contribuci6n Ide proteinas animal supera
los 60 millones de toneladas anuales y aun resulta
insuficiente; elveterinario estacomprometidomediante
tecnologia y un parque de medicamentos y productos
infinitamente superior, a aument~ esa cifra.

LaBIOTECNOLOGIA tendraun protagonismo de
asombro: una vaca utiliza en su vida util, de 100 a 200
desus200.000 ovocitos dis.ponibles; lasuperovulacion,
la fertilizacion in vitro y el transplante embrionario
haran posible la utilizaci6n de una cantidad
considerablementemayor.

La MANIPULACION DE EMBRIONES mediante
microcintgia, permitira realizar el clonaje de huevos,
m6rulas y blastocitos, pro<iuciendo mellizos identicos
tannecesarios paralacantidad deembrionesderivados
deun solo ovu1o. Esta tecnica conduce a la producci6n
de QUIMERAS, en las que una zona pehicida vacfa,
podra albergar blastomeros de distintas especies 0 de
distinto tipo, produciendo individuos con carac
teristicas superiores. La i: vestigacion se proyectara
tambienala manipulaci6ndel plasma germinal macho
o hembra, en 10 que dado en llamarse INGENIERIA
GENETICA: la introdu<~ci6n de genes mediante
microcirugfa, enotrasestrncturasgeneticas, produciran
individuos mas productivos, con mayo~ resistencia a
las enfermedades ymas fertiles. .

LaBacteridiaColi, humildemicroorganismo intes
tinal, fue transfonnadageneticamentepara trabajar las

24 horas del dia produciendo insulina; ya se intentan
tambien modificar los microorganismos del rumen,
para hacer mas eficiente la transformacion de los
alimentos. Debemos tener presente, que hoy son de
cuidado, no solo vacunos, ovinos, equinos y suinos,
tambien la Avicultura, las abejas, los animales de piel,
la Piscicultura, los tambos de cabras y ovejas, etc.,
requieren la atencion del veterinario, el que por otra
parte, cada mas actuacomo productor rural 0 asesorde
estos.

No debera olvidarse que nuestra profesion por 10
general, esta indisolublemente ligada a un factor
economico y en la medida que los animales tengan
valor elevado, mayor sera el requerimiento que se
tenga del veterinario.

Un colega recien egresado fue requerido por un
fiuy modesto tambero. Habiansurgido los antibi6ticos
y con ellos se logro reducir la metritis; el agradecido
tambero fue a pagar los antibioticos. Pronto la alegria
sevolviodesesperaci6n: el tratamiento habiasuperado
largamente el valor de la vaquita.

Tampoco debe olvidarse que ahora mas de 2000
veterinariosestan en condicionesdeejercerlaprofesion.
Hace mas de 35 aftos estuve en Nueva Zelanda y vi
como funcionaban maravillosamente bien, los Clubes
Veterinarios; sin embargo en ese momenta la
explotacion extensiva, y la falta de caminos y
comunicaciones, hacian impensable su actualizacion
en el pais; quizas ahora sea el momento de pensar en
elios otra vez, aunque para el 0 debe realizarse algun
post grado especial.

Mildisculpas po;restalargacharlaquehapretendido
en media hora, recoger casi 50 aftos de historia; mas
disculpas por el olvido de colegas que tanto han .
contribuido a esa historia y no han sido recordados
aquf.

Quiero si, recordar con emocion, -porque
pertenecieron a esta Casade Estudios, y compartimos
horas juveniles- a tres compafteros de clase: Edin R.
Castro y Hebert Trenchi, -excelentes profesores
pre~turamentedesaparecidosy alprofesorCarlevaro,
que a pesar de la enorme cantidad de afios que lleva
sobre sus espaldas,atln sigue en la brecha con un
espiritu juvenil realmente envidiable.

Les deseo y auguro a todos un futuro promisorio y
con nostalgia cierta, les transmito a los estudiantes de
sexo ~asculino,mi cordial envidia por este pasaje por
la Facultad compartiendo libros y horas felices, con
hermosas companeras; mi historia fue muy otra: habia
una sola y antes de mirarla dos veces ya me Ia habfan
rapiftado.

A la Sociedad de Medicina Veterinaria, a la
Asociacion de Estudiantes, a los colegas y amigos que
hoy se han acercado a homenajearnos, y a todos Uds.,
futuros profesionales, muchas gracias.
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Estudios geneticos en f eemartin bovinos
de la raza Ho ando del Uruguay.
An alisis del quimerismo XX/XV

Postiglioni, A.*, Llambi,. S.*

RESUMEN SUMMARY

A Cytogenetic studies were perfonned in 4 pairs of
heterosexual bovine twins and 2 freemartin. The cell
samples permitted to analyze the sexual quimerism
XXjXY. Samples ofXY cells in the twins did not show
significative differences (X2=4.72; p< 0.2), so a parallel
variation is postulated.

A total bidirectional interchanged of lymphocytes
trough the vascular anastomosis is determinated. A
random distribution of XY cells in each case is shown.

Key Words: FREMMARTINS, CYTOGENETIC,
CATTLE

durantetodoeldesarrolloembrio- cocitario han delnostrado la
nario, con intercambio de celulas existencia de un paralelismo entre

La condicion "freemartin" hematopoyeticas. losporcentajesdecadaclasecelular,
(anastomosisvascularesentrefetos Dos teorias han tratado de (XX, XY) de mellizos hetero-
dediferentesexo), esconocidacomo explicar la causa de esta patologia sexuales.
una forma de infertilidad asociada • tan frecuente en bovinos: a) teoria ,A su vez, se ha encontrado una
a defectos anat6micos en el tracto hormonal, justificada por estudios alta correlaci6n en el quimerismo
reproductivodeunahembraIlacida desecrecion diferencial entreambos XX/XY, dentro de cada muestra
mellizadeun macho fertil (Marcum, embriones; b) teorfa celular, basada celular (Herschler y Feichleimer,
1974). Dentro de la poblaci6n de en un quimerismo 1 ucocitario de 1967; Marcum, 1974; Wilkies et a!.,
mellizosheterosexualesbovinos,la celulas con cromosomas XX/XY, 1981).
incidenciadeeseintersexogonadal presente en ambos individuos Por otro ado, Wilkies et aI.,
corresponde al 90% (Nic:nolas, (Marcum, 1974). (1981) estudian la distribuci6n de
1987). Esta alta incidencia fen los Eldridge (1985) asume una celulas XY en 19 pares de mellizos
rodeos, justifica las revision(~sque relacion positiva entre el calibre de heterosexuales, relacionados con
se han realizado en este material los vasos sangufneos que forman 117 casos encontrados en la
(Herschler y Fechheimer, 1967; partede laanastomosis vascular, y bibliografia. Los porcentajes obte
Marcum, 1974). el numero de celulas linfocitarias nidos, representados en un histo-

EI origen de los feemaJtin' se que fluyen en elIos, basando sus grama de frecuencias, indican una
debealafertilizaci6ndedos6vu1os presunciones en el priIlcipio ffsico distribuci6n entre 2 y 96%.
por dos espennatozoides qt e por- de la difusion de elementos que Con el prop6si 0 de analizar el
tan cromosomas sexuales dife- fluyen a traves de una membrana quimerismo leucocitario XX/XY,
rentes(XeY).Loscigotosfonnados (en este caso, celulas linfocitarias encontrado en mellizos hetero
puedensufrirfusionescori6nicasy que fluyen a traves de vasos sexuales de la raza Holando, se
anastomosis vasculares, crezlndose .capilares). Investigaciones realiza- realiz6 un estudio prelimi:lar
una circulaci6n sanguinea <:OffiUn das con este quimerismo leu- basado en los siguientes criterios:

Catedra de Genetica y Zootlecnia General. Facultad de Veterinaria Universidad de la Republica
Alberto La lace 1550, CP 11600 Montevide,o

Se realizo un estudio citogenetico en cuatro pares
de mellizos heterosexuales bovinos y dos freemartins.
Las muestras de celulas lillfocitarias permitieron
realizarunanalisis del quimerismosexualXX/XY. Las
muestras XYentrelosmellizos no mostraron diferencias
significativas (X2:=4.72; p<0.2) J,lanteandosevariaciones
paralelas entre elIas. Se estal,lece una difusion total,
bidireccional, de linfocitos a traves de la anastomosis
vascular. Se indica una dist:ribucion al azar de las
celulas XY en cada sexo.

Palabras clave: FREEM.A.E TIN, CITOGENETICA,
BOVINOS

INTRODUCCION
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RESULTADOS
Se realizaron observaciones del

fenotipo en hembras freemartins
de 9 meses y recien nacidas. EI
fenotipo de la region perineal en la
hembrafreemartin N2 11,connueve
meses de edad, mostro un
abundante penacho piloso en el
vertice de la comisura vulvar (Fig
1), mientras no se observ6 ninguna
alteracion permanenteaparenteen
temeras freemartin recien nacida
(N2 12, 14, 16, 17).

Se procedio a evaluar la
poblaci6n celular individual en los
diez casos mencionados, obtenien
dosemetafases concromosomasXX
oXY.Serealizoelcariotipo(2n=60)
representativo de las dos muestras
celulares (Fig 2). Este consta de 29
paresdecromosomasacrocentricos
ordenados en tamafto decreciente,
con un par sexual homomorfico de
.cromosomas submetacentricos
(XX), el cromosoma Y se presenta
como un pequeno metacentrico
(Fig. 2). Se seleccionaron entre 40 y
87 celulas linfocitarias metafasicas

ig. 1: Region perineal del freemartin Nl11. Se muestra un abundante penacho
de pelo en el vbtice de la comisura vulvar, indicando el grado de

masculinizacion del genital extemo.

(20m), previo a su fijacion en
metanol-acidoacetico (3:1), durante
30 minutos. A posteriori se
realizaron3lavados en fijador (3:1)
de aproximadamente 1 hr., a los
efectos de eliminar toda sustancia
amorfa.

Cada paso se realizo con previa
centrifugacion de la solucion (800
rpm), conservando el pelletcelular.

Las preparacionesse realizaron
por goteo a la llama (metanoI702).

Seseleccionaron las mejores placas
metafasicas, basadas en los si
guientes criterios: metafases deli
mitadas, sin superposicion cromo
somica.

A efectos de estimar la relaci6n
existente entre las celulas XY. en
cada par de mellizos hertero
sexuales, se utilizo el test de X2para
una sola muestra (Siegel, 1956),
teniendo como datos observados el
numero de metafases portadoras
de cromosomas XY en el freemar
tin y.como dato esperado aquellas
portadoras de cromosomas XY del
macho mellizo.

MATEmALESYMETODOS

Se estudiaron cuatro pares de
mellizos heterosexuales de la raza
Holando uruguaya, identificados
en los registrosdellaboratorio como
par I (NQ 12Y13), par II (NQ 14 Y15),
par III (NQ 17 Y18), par IV (NQ 20 Y
21) Laboratorio de Citogenetica de
la Facultad de Veterinaria
(L.C.F.V.). En cada par el primer
numero corresponde a la hembray
el segundo al macho. Se agregaron
a este estudio dos hembras freem
artins identificadasconlos numeros
11 y 16. Sexo, porcentaje de celulas
XV, numero de metafases, fechas
de nacimientos, toma de muestras
y procedencia de los animales se
presentan en la tabla 1. EI analisis
cromos6mico se realizo por medio
de la tecnica estandarizada de
cultivo de leucocitos (Moorhead, et
al., 1960) con modificaciones. Se
utilizocomomediodecultivoRPMI
1640 (4 ml), complementando con·
suero fetal bovino (0,5 ml),
fitohemaglutinina (0.05 ml), he
parina (0,02 ml), penicilina (0.08
ml), estreptomicina (0.08 ml). Se
aplico el macrocultivo de sangre
entera, cultivando 0.2 ml de sangre
extraida de vena yugular en
condicionesesteriles, el tratamiento
celular fue similar al descripto por
Postiglioni y Llambi (1987).

Lamuestrasanguineasecultiv6
a38.52CenbanodeH

2
0(Menmert),

durante 72 horas, integrandose al
cultivo 0.8 mIcolchicina (4 ug/mI.)
2 hrs. antes de su procesamiento.
Las celulas se sometieron a un
choque hipot6nico KCL =.075M

a) estudio de celulas metafasicas
por macrocultivo de linfocitos; b)
relacion de celulas xx y XY en los
mellizos estudiados; c) distribuci6n
de celulas XXjXY con respecto a 10
encontrado en lapoblacionmundial
(Wilkies et al.; 1981).

Vol 28 N9 116 ABRIL-JU 0 1992



Fig. 2:
ariotipo del

free111artin NtJ
11 (211=60). Se
,nuestratl los
dospares de
cr01nos01nas

sexuales
c.orrespondientes
al quiltterismo

XX/XY.

29, .

x X

10 urn

X y

de diez individuos. el porcentaje de celulas XY, dentro de cada par
celulas XY en las terneras freemar- de mellizo heterosexual (Par
tin, oscil6 entreel20% y93.1 %yenel 1:31/33; par 11:8/14; par 111:17/
caso de los machos entre e135% y 14; par IV:23/18) no resultaron
70% (Tabla 1). • significativas (X2= 4.72; p<0.2)

Lasdiscrepanciasencol1Ltradasen presentandose promedios igua-
la diferencia entre el numero de les, entre las celulas XY de los

freemartins y las celulas XY de su
machos melllZos(Xy =79). Asuvez,
los promedios de las celulas XX,
tanto en freemartins como en los
machos me1lizos, resu1to ser 1a
misma Xx= 98). La distribucion
porcentuada de celulas XY entre
pares de mellizos presento el
siguiente rango: 20 - 70% (Fig. 3).
Est.a distribucion del porcentaje de
celulas XY en freemartins y en sus
machos mellizos se incorporaron a
los encontr dos en la bibliograffa
(Wilkies et al., 1981). Con estas
frecuencias sediagramo unagrMica
de barras (Campbell, 1967). Para
ello se relacionaron las frecuencias
porcentuadas de celulas XY' en
funcion de los 260 casos conocidos
de freemarttin (Fig. 4) Y95 casos de
machos mellizos con terneras
freemartins (Fig. 5). Elresultado de
estas graficas de barras muestran
una distribucion azarosa de las
celulasXY.Seobtuvo45%decelulas
XY, en el estudio de 40 celulas
metafasicas del macho NQ 21. Este
dato pennitio introduciruna nueva
clase en la grafica de barras (Fig. 5)

DISCUSION
La teoria celular, basada en el

TJ. BLA 1: DATOS CITOGENETICOS DE MELLIZOS BOVINOS
(H= hembr ; M = macho)

Identificaci6n del % CelulasXY NJZ metafases Fechanac. Fecha toma Procedencia
Animal (L.C.F.V.) muestra (Dpto)

PAR H12 66 47 5/89 5/89 San Jose
M13 70 47 5/89 5/89 San Jose

PAR II H14 20 40 5/89 6/89 San Jose
MIS 35 40 5/89 6/89 San Jose

PAR III H17 42.5 40 8/89 8/89 San Jose
M18 35 40 8/89 8/89 San Jose

PARIY H2O 57.5 40 1/89 10/89 San Jose
M21 45 40 1/89 10/89 San Jose
HIt 93.1 87 8/88 5/89 Lavalleja
Ht6 67.5 40 7/89 8/89 San Jose

Vo 28 N° 1 A)JRlL-JUNIO 1992
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variaciones del ntimero de celulas
XY (y XX) son paralelas tanto en el
macho como en la hembra de cada
pareja (Fig.3).

D acuerdo a 10 expresado,
podemos considerar estas dos
poblaciones como identicas, con
un flujo continuo, bidireccional,
directamente relacionado con el
equilibrio que se establece entre
dos soluciones con gradiente de
concentracion similar. Se
establecen aSl, fluctuaciones
paralelas en un sistema sanguineo
comtin a ambos mellizos. b)
Asumiendo10recienmencionando
es decir, un sistema circulatorio
comun para los linfocitos XY y los

quimerismo encontrado entre
celulas con cromosomas sexuales
diferentes (XXjXY), trata de
explicar la anastolnosis vascular
placentaria originada a nivel f tal
en mellizos hetero exuales bovi
nos (Marcum, 1974; Eldridge,
1985). Si relacionamos los
resultados obtenidos en este
trabajo: a) relacion estrecha entre
el numero de celulas XY y entre las
celulas XX, en cadapar de mellizos
heterosexuales; b) promedio iden
ticoentrelascelulasXYdehembras
freemartin y machos, asi como
entre las celulas xx de los 4 pares
de mellizos; con los efectos de la
difusi6n, es decir, la relaci6n e tre
la permeabilidad de membrana y
la diferencia creada entre
concentraciones diferentes de los
linfocitos quefluyen a traves de los
vasos capilares, podemos hacer las
siguientes precisiones: a) que existe
una altapenneabilidad, pordonde
se difunden libremente los
linfocitos (anastomosis vascular),
deduccion 10grada por la relaci6n
de 50% encontrada entre los
porcentajes de celulas XY y entre
celulasxx en cada par de mellizos
heterosexuales. Este concepto se
ve reforzado, dado que las

-:'REE~L RTI.-'
~ TOTU DE c.....so .. :!60

Fig.3: Represen
tacion grafica de los
porcetttajes de celu las
XY en los 4 pares de
Inellizos heterose
xuales.

flO

linfocitos XX, se observa grandes
variaciones entre las parejas,
estableciendose el predominio de
un tipo celular. En este trabajo, las
celulas XX fueron mas numerosas
que las XY, de 10 que se desprende
que las hembras aportarlan mas
linfocitos alsistemacirculatorio que
los machos. Evidentemente, estas
precisiones tendran mayor validez
al aumentar el numero de pares de
mellizos analizados. Eldridge (1985)
sugiere,algUn tipo de /Idominancia"i:
de un tipo celular en mellizos con
anastomosis vascular placentaria
(XX 6XY).

Cuando secomparan las parejas
de mellizos heterosexuales entre sl

~I A C :I 0 "
:-.0 TOT'L DE c,sos - 9S

Fig. 4: Grafica th barras correspondiente al
porcentaje de celulas XY ett freemartin. Se indican

los casos estudiados en este trabajo.

PMCel\bje de celuLu A...·

Fig. 5: Grafica de barras correspondiente al
porcentaje de celulas XYen los machos mellizos.
Se indican los casos estudiados en este trabajo.



(Fig. 3), se pueden destacar,
independientede lasedadesen que
fueron tomadas las D:lUestras
sanguineas, las fluctuaciones que
se establecen entrE! ellos,
permitiendoentonces, postularuna
distribuci6n azarosa de las celulas
XY tanto para el freemartin como
en el caso de su maCho mellizo.

Estas conclusiones, se
obtuvieron basandose, acLemas, en
los resultados presentados por
Wilkies et al. (1981) at encontrar
una distribuci6n entre 2 y 96% de
celulas XY en los fre,emartins
registrados.

Por Ultimo, se destaca la tecnica
citogeneticautilizada paraanalizar
l~ relaci6n del quiJmerismo
leucocitario XX/XV, fr.ente a la
observaci6n fenotipica efectuada a
freemartins recien nacidos y
aquellos de 9 meses Ide edad.
Evidentemente, la tecl\ica cito- "
genetica permite determinar el
freemartinismo a edad temprana,
no siendo costosa, y con una
eficienciaeneldiagn6stico dell00%
(Wilkies et al., 1981); Borlnevaux y
Baptista, 1982).

El estudio comparativo de
tecnicas citogeneticas, inmuno
geneticas y moleculares, seran
discutidos en otro trabajo, con
objetivos de diagn6stico.

REFERENCIAS
BIBLIOGRAFI(~AS

1. Bonnevaux,J.; Baptista,
J. (1982) Anomalias
congenitas en E~l bovino:.
descripci6n de tres tipos
de freemartin.
Veterinaria 18(80): 51-54.

2. Campbell,R.C.(1967) Sta
tisticsforbiologists.Cam
bridge University

Press.242 p.

3. Eldridge, F. (1985) Cyto
genetics of livestock.
291 p.

4. Herr,C.:Holt,N.;Mattaei,
K.; Reed, K. (1990) Sex of
progeny from bovine

embryos sexed with a
rapid Y chromosomede
lection a say. Therioge
nology 33(1):247.

5. Herschler, M.;
Fechheimer,N. (1967) The
role of sex chromosome
chimerism in altering
sexual development of
mammals.Cytogenetics
6:204-212.

6. Marcum,J. (1974) The
freemartin syndrome.
Anim. breed. abstr. 42(6):
227-238.

• 7. Moorhead,P.;Nowell,P.;
Mellman, J.; Battips, D.;
Hunyerford, D. (1960)
Chromosome prepara
tions of leucocytes cul
tured in human periphe
ral blood. Exp. cell res.
20:613-616.

8. Nicholas, F. (1987) Veteri
nary genetics. Oxford
University ed. 618 p.

9. Postiglioni, A.; Llambi, S.
(1987)Control citogene
tico en bovinos Holando
con problemas de fertili-

.. dad. In: Jomadas Cientl
fico-Tecnicas de Pro-

duccion Animal,
Facultad de Veterinaria,
Montevideo. p. D9.

10. Siegel, S. (1956) Non
parametric statistics. Mc
Craw Hill. 303 p.

11. Wilkies,P.;Wijeratne, W.;
Munro, I. (1981) Repre>
ductive anatomy and
cytogenetic of freematin
heifers. Vet.rec.108:349
353.

A GRADECIMIENTOS

Los autores d"esean agradecer
a las Dras. Elena de Torres, Lia
Vilaro y a los Bres. Juan
Antognaza, Patricia Mesa, Julio
Lomandoporhabemos propor
cionado el material de estudio.

AI Br. PabloRodriguez porel
asesoramiento en los graficos
computarizados.

A la Dra. Nadir Brum
Zorrilla por la lectura critica del
manuscrito.

SUSCRIPCIONES
A LA.REVISTA
VETERINARIA

ANTEL: 62 08 73 c/u S 10,
anuai (4) $32. Las suscripciones
no canceladas antes del 31 de
dlciembre de cada ana se
conslderaran tacitamente
renovadas para el ana sigulente.

Canje de Revista
"VETERINARIA" a cargo d~1

Departamento de Docu
mentaci6n y Blblloteca de la
Facultad de Veterlnarla

..... ~



Comunicaci6n Cientifica

Presencia y prevalencia de Fasciola hepatica y
helmint~s gastrointestinales en una muestra de

equinos deportivos en el Uruguay.

Amaro, J.*; Ormaechea, D.**; Capurro, F.**;
Diana, V.**; Pessano, G.**; Sallua, S.***.

RESUMEN
Se aportan nuevos datos sobre la presencia de

Fasciola hepatica en equfuos para nuestro pais. Para
toda la muestra de 258 equinos se obtiene una
prevalenciade1,16%,siendo laespecifica paramenores
de tres aDos de 4.91 %. Para el Pura Sangre de Carrera
la prevalencia totales de2,29% y la especffica poredad
5,350/0. EI recuento de huevos dio Ult promedio de 5,3
hpg.

En elanalisis porFamiliasdehelmintos, estudiadas
en 122animales, se encontro una prevalenciade7,69%,
para Ascaridos y 74,59% para "Estrongflidos/, no
hallandose Oxyuridos, Anoplocefalidos ni
Strongyloides.

La presencia de especies de Estrongilidos en 24
equinos fue : para Strongylus edentatus de 95,83%,
praelgrupo"Trichonema"de88,00%, paraStrongylus
vulgaris 16.66%, para Trichostrongylus axei58,33% y
para Strongylus equinus 41,66%.

La media de la distribucion porcentual de cultivo
de larvas, estudiadas en 24 animales fue: para
S.edentatus 41,00%, para el grupo I'Trichonema"
18,11 % para S. vulgaris 16,66%,para~ 17,16% y
para S. equinus 7,60%.

Se cita la presencia de T.axei en equinos para el
Uruguay.

Un muestreo complementario para Oxyuris equL
en 91 equinos fue negativo.

Palabrasclave:FASCIOLAHEPATICA,HELMINTOS,
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, EQUINOS

SUMMARY
The presence and prevalence of Fasciola hepatica

in equines of Uruguay has been studied. In 258 (n)
equines sampled the prevalencewas 1.16%, for horses
younger than threeyears old theprevalencewas4.91 %.
For Throughbreds (PSC) the .overall prevalence was
2.29%, and the prevalence for the younger of three
years old was 5.35%. The egg count gave an average of
5.3 eggs per gram.

In the helminth studies 122 (n) animals were stud
ied giving 7.69% prevalence for Ascaris and 74,59% fOf
Strongylidos. Oxiurus, Anoplocephalidae and
Strongyloids were not found.

The presence of Strongylidos species in 24 (n)
equinessampledwas:95.83% for Strongylusedentatus,
88.0% for "Trichonema", 16,66% for Stro gylus
vulgaris. 58,33% for Trichostrongylus axei and 41,66%
Strongilus equinus.

The mean distribution of the larvae cultures stud
ied in 24 animals was 41,0% for S. edentatus, 18,11%
for Trichonema, 16,66% for s. vulga ·s, 17,16% for~
axei and 7,6% for S. equ·nus.

The presence of T. axei in equines of Uruguay is
described.

In complementary studies for Oxyuris equi 91
equines were sampled being all negative.

KeyWords: FASCIOLAHEPATICA,HELMITHS,
GASTROINTESTINAL DISEASES, EQUINES.

INTRODUCaON tinales, sobre todo en funci6n de mintos: Fasciola hepatica (4),
las investigaciones realizadas en Anoplocephala perfoliata, Ano.

Los estudios parasitol6gicos en ensayosdedrogasantihelminticas plocephala magna, Parano
equinoshanexperimentadoungran (3) (4) (9) (12) (18) (19) (20) (23). plocephalamamillana,Parascaris
avanceen los ultimos tienlpos en 10 Para el Uruguay la bibliograffa equorum, Oxywis equi, Stron
referente a parasitos gastrointes- consultada cita los siguientes hel- gylu8 equinus, Strongylu eden-

• M.V. ABe or de Laboratorios Dispert S.A.,·· M.V. Ejercicio liberal de la profesi6n,
• ......M.V. Prof. Adj. de la Catedra de Salud Publica, Facultad de Veterinaria.
Presentado en las IX Jomadas Veterinarias de Maldonado -Octubre 1988.
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tatus,Cylicostomun(Trich.onema),
Habronema muscae, Habronema
microstoma, Draschia mE~gastoma
(8) (24), pero conocelnos pocos
datos sobre la impor ancia y
prevale cia de dichas parasitosis
(13) (14) (16). Por esta razon se
penso en realizar un apro:ximaci6n
en tal sentido, trabajan1do sobre
equinos deportivos con historia
clinica y control veterinario: Pura
SangredeCarrera (PSC)delosstuds
de Maroftas y deportivo... del Polo
Club de Carrasco y Club Hipico
Solymar, durante un periodo de 4
meses.

EI analisis coprologico por
tecnicas de sedimentaci6n, de
flotacion y de coproculti~roen base
a muestras individ ua les, nos
permitia por una parte i.lentificar
F. hepatica y Anoplocefalos y por
otra, cuantificar P. equorum, S.
vulgaris, S. equinus, S.e dentatus,
especies de pequenos y lnedianos
estrongilus (considerandolascomo
gropo #Trichonema") (15) (18),
Trichostrongylus axe:i, Stron
gyloideswestreriy event-ualmente
O. equi (6) (1:5) (17) (18) (25).

MATERIAL Y METOD0

Sobre una poblaci6n estimada
de 1.500 individuos de d-iferentes
edades y ambos sexos -Maroftas
1.200y Clubes Hipicos 120 a 300- se
establecio una m estra de 258
(aproximadamente 17.2%) que
incluiaeventuales individuosenlos
haras de origen.

Los equinos selecciol1.ados para
este trabajo realizab1an unos
actividad deportiva y otros se
encontrabanen los harasl' contando
todos con resefia y ficha clinica.

De las muestras; 131 cle equinos
de ambos sexos procedi4?ron de 20
studs del Hip6dromo de' Maroftas,
Montevideo, 72 tambienc:leequinos
de ambos sexos, fueron tomadas

entre el tot I animales de la
poblaci6n existente en I periodo
enqueserealiz6 steestudio, tanto
de los considerados stables como
de "paso" en 10 club s hipicos 
uno de Monte ideo y otro de
Canelones-.

Los 7 haras investigados estan
ubicados: 2 en Montevideo, 1 en
Canelones, 1 en Flores, 1 en Florida
y 2 en Rio Negro, habiendose
selec ionado d acuerdo a las
posibilidade de obtencion de las
muestras y segtin el origen de los
animales perten cientes a stud. Se
obtuvieron 55 muestras y por
problemas oper cionales solo fue
posible tomar una de un animal
menor a los 3 afios de edad.

Con respecto a la edad, que
oscilo entre los 2 y 20 anos, los
equinos fueron eparados en dos
clases: menores de 3afios -23,6%- Y
mayores de 3 afios -67,4%. A
excepcion de un ejemplar, no se
logro incluiren la muestraanimales
menores de 2 an s.

En cuanto a los sexos, 53,48%
fueron machos y 46,52% hembras,
es decir, por cada hembra se
muestrearon 1,15 machos.

Habian recibido en algtin
momento tratamiento antihel
mintico a base de benzimidazoles,
ivermectinas y / 0 fosforados, por
10 que se tomo la siguiente
metodologia de trabajo:

A) Prevalencia de F. hepatica y
helmintos gastrointestinales.

-Sobre el tota de 10 equinos de
la muestra (n=258) se investig6
presencia y recuento de huevos de
F. hepatica.

-En aquello individuos sin
tratamiento antihelmintico en los
ultimos 60dias (n'=122)seinvestigo
cuali y cuantitativamente huevos
de helmintos gastrointestinales
clasificadosporfamiliasdeacuerdo
a las posibilidad es del metodo (Me
Master).

-Las primeras 50 muestras can
mas de 500 huevos por gramo de
Estrongilidos (n"=24) sesometieron
a coprocultivo para un anali i por
especie.

B) En los casos positivos a F.
hepatica y gastrointestinales se
realiz6 un muestreo en algunos de
los haras de origen de acuerdo alas
posibilidades.

C) Con posterioridad se practic6
un muestreo comple~entariopara
o. equi sobre individuos de I
misma poblaci6n (n'" = 91).

Se disefiaron dos planilla
individua esdetrabajo, una parael
muestreo yotrapara los resultados.

Las muestras de materia fecal se
tomaron directamente del recto en
forma individualy se remitieronen
bolsas de polietileno numeradas,
acompafiadasde lacorrespondiente
ficha, totalizando 258 individuos.
las primeras se recibieron el 11/
09/87y las tiltimas eI18/01/88.

Para el diagnostico de F
hepatica se utiliz6 la tecnica de
sedimentacion simple con colo
racion del sedimento y la d
flotacion-sedimentacion consulfato
de zinc para el diagn6stico
cuantitativo (25).

Para la identificaci6n por
Familia y recuento de hpg de
helmintos gastrointestinales se us6
la tecnicadeMacMastermodificada
(15) (17) (25).

Al no conocerse a priori la
presencia de T. axei su hpg queda
incluido en "Estrongilidos".

Para la identificacion de
Nematodos gastrointestinales se
realizaron coprocultivos, los cuales
seincubarondurante7diasa272C.
La colecta de larvas se realiz6
invirtiendolos en placas de Petri
standard, a las cuales, para utilizar
el higrotropismo positivo de la
larva, se les agreg6 agua. Luego de
12 horas, las larvas se recogen en
tubo de centrffuga.
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TABLA 2 1: Procedencia de las muestras, numero de equinos clasificados por edad,
sexo y positivos a F. hepatica.

PROCEDENCIA CANTIDAD NQ DEEQ. EDAD (enafios) . SEXO POSITIVOS
-DE3 +DE 3 M H FASCIOLA

STUD 20 131 56 75 95 36 3*
C.HIPICOS 2 72 4 68 34 38 -
HARAS 7 55 1 54 9 46 -
TOTAL 29 258 61 197 138 120 3

*menores de 3 anos

ACERO
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SECOMPRA
UNA SOLA VEZ.

NO SE AFILA NUNCA.

de transaminasa glutcimico-oxala
cetica- 426 U.I./lt-. Este animal
presentaba tambien un alto valor
de hpg para gastrointestinalescon
presencia de P. equorum, S.
vulgaris, S. equinus, S. edentatus,
grupo HTrichonema" y T. axei.

La tabla NQ 2 muestrael numero
total de equinos en los que se
investig6 la pre encia y recuento

~""l'-.--~,
RENETAS

PARA
CASCOS

-DE ACERO • MANGO DE MADERA • 5 MOOELOS

OISTRIBUIDOR DE LOS AFAMADOS PRODUCTas ··WALMURO'
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evidenciaba expresion clinica. Para
uno de elIos -equino NQ 57, Tabla
NQ 5- ser realiz6 helnograma y
pruebas bioquirnicas. El hemo
grama dio valores normales mien
tras que en las pruebasbioquimicas
se encontr6 ligero aumento de la
bilirrubina total-2,07 mg%- y de la
bilirrubina indirecta -1,81 mg%-. El
estudioenzitnatico dio un aumento

• MAS LIVtANA
• MAS FUERTE

RESULTADOS

En la tabla NQ 1 se resume el
total de las muestras investigadasy
los resultados para F. hepatica. De
los 3 animales encontrados posi
tivos, todos pertenecieron a la
categoria menores de 3 anos.

La prevalenciaa F. hepaticapara
el total de la rnuestra fue de 1.16%,
siendo la prevalencia esp cifica
para animales menores de 3 aftos
de edad de 4,91 %. Como los
animales que presentaron huevos
de F. hepatica fueron todos
pertenecientes a stud, laprevalencia
para PSC en el Hip6dromo de
Maronas seria de 2,29% y la
especifica por edad de 5,35%.

EI recuento de hpg fue de 4,6, Y
6 huevos y el promedio de 5,3.

En ninguno de los casos se

Para la identificacion de las
larvas de tercer estado, e las
inmoviliza y tine a la vez con
soluci6nyodurada de Gram, segUn
Weybridge 1973 (27).

El muestreo complelnentario
para O. equi (nil') se realiz6 entre
19-23/9/88, en aniInales de los
studs de Maronas y del Polo Club
de Carrasco, por el metodo de la
cinta adhesiva sobre portaobjeto y
exame clinico.

Todos los analisis se realizaron
en el Laboratorio de Lansur,
Montevideo.
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TABLA NJZ 2: Prolcedencia de las muestras y numero de equinos positivos y negativos
a helm.intos gastrointestinales sobre el total de los investigados.

PROCEDENCIA CANTIDAD Nil EQ. EDAD (en aDos) SEXO Huevos por gramo
- de 3 +de3 M H POS. NEG.

Sfun 1 ' 90 38 52 67 23 63 27
C.HIPICOS 1 20 3 17 7 13 17 3
HARAS 3 12 0 12 8 4 11 1
TOTAL 19 122 41 81 82 40 91 31

de helmintos gastrointestinalles, sin
clasificarporFamilia; estos ca Jallos
no habian recibido tratamiento con
antihelminticos en los ultimos 60
d'as. EL 73,77% correspondi6 a
stud, eI16,39% a clubes hipicos y el
9,83% a los haras, representando e
47,28% del total de la muestra. De
estos 122 animales, 91 presentaron
huevos de helmintos gastroin
testinales, no encontrandosf~ evi
denciasdeinfestaci6nen31,siendo
la prevalencia del 74,59%.

En esta tabla puede verse
tambien la distribuci6n de los
equinos investigados positivos y
negativos ~egUn la edad y segun el
sexo.

En la tabla NQ 3 se resume la
distribuci6n de los 91 equinos que
resultaron positivos a parasitos
gastrointes~inalessin clasificar por
Familia. Segun a edad, 62 fi.leron
animales mayores de 3 anos 
68,12%-siend029menores-31,86%.

El numero de machos I,araO-

sitados fue de 60-65,23%- y el de
hembras31-34,07%-. Laprevalencia
especifica por sexo result6 en los
machos de 73,17% rnientras que en
las yeguas fue del 77,50%. Con
respecto ala edad los menores de 3
afios presentaron una prevalencia
de 70,73%, y e los rna ores de 3
afios fue del 76,54%.

La tabla N2 4 resenta los
resultados de los hallazgos de hpg
y la prevalencia especifica para
parasitos gastrointestinales clasi
ficados segUn las familias inves
tigadas.

Para los ascaridos, se en
contraron 7 equinos positivos con
un rango de recuento de hpg entre
3 y 100, siendo la prevalencia del
7,69%. De los 91 animales que
resultaron positivos, en todos se
observaron hu~vos de "Estron
gilidos", siendo el re uentomenor
de 33 hpg Y el mayor de 6283; la
prevalenciafue de 74,59%. En esta
etapa del trabajo T. axei esta

incluidoenhpgde "Estrongilidos".
No se encontraron huevos de

Oxytiridos, Anoplocefalidos, ni
Estrongiloides. La presencia de
Familias y especies de helnuntos
gastrointestinales a partir de 24
equinos que presentaron un
recuento igual y / 0 superior a .. 00
hpg, as! como la distribucion
porcentual de las especies
identificadas por sus larvas, se
presenta en la tabla N2 5.

Se encontraron huevos: de
''Estrongilidos'' 100%" deAscaridos
16,66%; no se vieron huevos de
AnoplocefaIidos ni de Oxitiridos,
aSI como tampoco de Estron
giloides.

Se hallaron parasitados 10
equinos menoresde3 aftos de edad
asi como 14 mayores de 3 afios. En
cuanto al sexo, se encontraron
parasitados16 machosy8hembras.

El cultivo de larvas evidenci6
que el grupo '~richonema" pre
sentaba una media porcentual del

TABLA N JZ3::rrocedencia de las muestras y distribuci6n de equ~~ospositivos
a helmintos gastrointestinales por edad y por sexo

PROCEDENOA No.DEEQ. EDAD(en afios) SEXO
POSITIVOS -de 3 +de3 M H

STUD 63 27 36 46 17
C.HIPICOS 17 0 11 8 3
HARAS 11 2 15 6 11
TOTAL 91 29 62 60 31
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TABLA Nil 4: Equinos positivos, huevos por gramo y prevalencia de helmintos
gastrointestinales, por Familia

Ascaridos "Estrongilidos"

Ntimero h.p.g. Preva!. Numero h.p.g. Preval. Oxiuridos ~oplocefalidos~trongiloides

7 3-1000 7.69% 91 33-6283 74.59% 0 0 0

18,11 %, con una desviacion tipica
de 17,87; para S. edentatus fue de
14,00% y 28,48%; para S. vulgaris
de 16,66% y 16,70; S. equinus de
7,60% y 14,41 respectivamente. La
media porcentual para T. axei fue
de 17,16% y sudesviacion tipica de
30,99.

EniatablaN2 6sedaunresumen
de la cantidad de veces que se
presentaron las especies iden
tificadas y su distribucion por
centual a partir de las 24 muestras
de materias fecales cuyo recuellto
fue igual 0 superior a 500 hpg.

EI muestreo complell1entario
para O. equi se realiz6 sobre un
total de 91 equinos de ambos sexos
y mayores de 3 afios, 45
pertenecientes al Club Hipico de
Montevideo y 46 a 3 studs de
Maroiias, sielldo u resultado
negativo. Tampoco el examen
clinico mostro evidencias de esta
parasitosis.

DISCUSION

A la presencia de F. hepatica en
equinos para nu stro pais (4) se

aportan nuevos datos. La
prevalencia especifica encontrada
de4,91 %para animales menores de
3 aiios y de 5,35% para PSC de la
misma edad, si bien es mas baja,
coincide en 10 referente a categoria
y edades con 10 publicado en la
bibliografia consultada (1) (2) (10;
(20) (22).

La ausencia de positivos en
clubes hipicos y haras podria
explicarse en parte or la edad, ya
que los menores de 3 alios
representarone15,3%delosequinos
declubeshipicosyeI1,8%delosde

ALBENDAZOLE AL 75%
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TABLA Nil 5: Presencia de helminto gastrointestinales en equinos
con un recuento superior a 500 h.p.g.

*Positivos a F. hepatica

Equino Edad Sexo Huevos nor 2ramo Distribucion Dorcentual de cultivo de larvas
NQ (aiios) Strong. Ascar. TOTAL "Trichon." S. ede~t. s. vulga S. equi. T. axei

78 2 M 666 - 666 6,00 46,60 30,60 0,60 8,00
,.. 57 3 M 2933 1000 3933 14,05 44,80 23,20 16,70 1,08

94 3 H 816 - 816 1,20 72,60 10,10 9,50 6,30
120 3 M 1133 - 1133 7,58 3,70 5,16 30,50 53,05

,.. 157 3 H 600 - 600 24/16 25,80 43,30 3,30 3,30
58 4 M 2600 - 2600 18,40 22,20 18,40 16,40 24,60

115 6 M 516 33 549 1,50 15,20 18,10 27,90 37,30
178 8 M 1283 - 1283 26/30 70,00 1,50 0,50 1,50
39 10 M 700 - 700 28,80 51,50 17,60 18,00 -

176 16 H 1600 - 1600 26/60 5,90 8,80 59,00 -
10 5 H 233 - 233 32,00 22,00 42,00 - 4,00

189 6 M 617 - 617 2,40 68,50 27,40 - 1,60
156 9 M 6283 - 6283 4,14 42,40 50,70 - 2,50
254 3 H 1033 - 1033 7,20 13,10 - - 79,60

15 4 M 500 - 500 33,50 23,80 45,70 - -
62 6 M 733 - 733 - 3,47 0,86 - 95,60

177 12 H 700 - 700 17,80 69,20 12,80 - -
179 16 H 600 - 600 35,30 59,20 5,30 - -
170 20 M 1466 - 1466 13/20 62,00 24,60 - -
198 3 M 1117 - 1117 6/10 93,90 - - -
204 3 M 1167 - 1167 21,60 78,30 - - -
201 3 M 1017 12 1029 25,40 74,60 - - -
194 3 M 1083 3 1086 81,70 18,30 - - -
99 6 H 2133 2133 - - 6,40 - 93.50

TABLA NSI 6: Presenc:ia de especies segun la cantidad de
veces de larvas observadas

ESPECIE OBSERVACIONES
:r--lUMERO PORCENTAJE

Strongylus
edentatus 23 95,83
Grupo
'7richonema" 22 88,00
Strongylus
vulgaris 19 79,16
Trichostrongylus
axei 14 58,33
Strongylus
equinus 10 41,66

haras.
Los datos referentes a los bajos

recuentos de hpg -4,6,6; promedio
5,3- son tambien coincidentes (4)
(20). Pensamos que es un
confirmaci.on importante con
referenciaa labusquedadeFasciola
en equinos (21).

Laausencia de expresi6n clinica
de la enfermedad es coincidente
con10dicho por algunos autores (2)
(4) (11) (20), asi como un
hemogramasin particularidades (4)
(26). Labioquimicadiounaumento
de bilirrubina total, bilirrubina
indirectay transaminasaglutamlc<r
oxalacetica, no coincidente con 10
expresado por otros (4) (26). Esto
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no nos pennite sacar conclusiones,
dado que no se continuo con el
estudio del caso. ·

Sellamalaatenci6nnuevamente
sobre el rol que podria jugar el
equino como reservorio de la
afecci6n en nuniantes (4) (11) (26).

El estudio de la prevalenciaen
los 122 equinos sin tratamiento
antiparasitario en los tiltimos 60
dias, desde el punto de vista de
helmintosgsatrointestinalesen gen
eral, no arrojo diferencias
significativas con respecto al sexo.

La edad de los animales
positivos va desde los 2 a los 20
afios y el rango de hpg es de 3 a
6283. Existe de esta manera una
correlacion positiva r=O,2213, p al
95% entre la edad y el recuento de
hpgdehelmintos gastrointestinales,
es decir, que aumenta con la edad.

SegUn la procedencia de los
equinos positivos, con respecto al

total de los equinos investigados
sin tratamiento en los tiltimos 60
dias, e170% correspolldioa caballos
de stud, el 85% a provenientes de
Clubes Hipicos y el 91,7% a los de
haras; estas diferencias podrian
estar asociadas a la edad de los
animales muestreados y al manejo.

Por el numero de caballos
investigados no se puede inferir
respecto a toda la poblacion de
equinos deportivos. Tengase en
cuenta que el recuento de hpg se
esta refiriendo en gran parte de
Estrongilidos.

Delanalisis de los resultados de
la investigacion por Familias
podemos decir 10 siguiente:

P. equorum fue identificado en
7 oportunidades; solo se vieron en
animales pertenecientes a stud y
clubes hipicos, 3 de 3 aftos y 4 de 4
afios. Ha sido comunicado que
frecuentemente los equinos desa-

ITollan resistencia a P. equorum a
partir del segundo ano de vida, 10
que explicaria la baja prevalencia
hallada -7,69%- (12) (14) (19). Para
equinos del Ejercito, se estimo la
frecuencia porcentual para 9 Cam
pos Milltares, entre el 4% y el 50%
de 10que se infiereuna prevalencia
del 15,45% (16). La importancia de
estas parasitosis son tratadas en
trabajos nacionalessinaportardatos
de prevalencia (13) (14).

Los "Estrongilidos" mostraron
una alta prevalencia -74,59%-,
estando presente en todos los
equinos postivos sin tratamiento
antihelmintico previo, 10 que coin
cide en general con la bibliografia
consultada. LazaneoE. (16), en 6de
los 9 Campos Militares, encuentra
ellOO% de positivos, por 10 que la
prevalencia estimada seria de
94,42%.

Se recuerda que por la tecnica
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seguida, los huevos de T. axei
fueron incluidos en I/Estron
gilidos" (15).

En 10 que se refiere a O~. equi el
examen coprologico no siempre
arroja resultados positiv'os (15),
aunque en la toma de Dluestras
puedenaparecer hembras adultas.
Dadoslos resultadosobtenldos, fue
que se realizo el mllestreo
complementario y la obs€'rvacion
clinica de los sujetos, que tambien
resulto negativo. Se erlcontro
presencia de hembras O. e'qui en 5
Campos Militares, varia.ndo la
frecuencia porcentualdesd«~eI2,2%
all0%, conuna prevalencia que se
calcula del 3,43% (16). JExisten
referencias nacionales cle esta
parasitosis, peroseaporta d.atosde .
suprevalencia(13) (14). Otrosdatos
referentes a esta especie y su
prevalencia son muy dispares (12)
(19) (23).

Llama la atencion la atlsencia
de Anoplocefalidos" coinciciiendo
con otros autores a nivel nacional
(14) (16). Dicha ausencia estaria
explicada por Ia eda~i, no
encontrandoseen equinos aduitos
(19).

Otro tanto· ocurriria ('on S.
westeri, para el cual Droge (1972)
citado por Reinemeyer C.R. et aI.
(19), describe resistencia a partir
de los 6 meses de edad.

No existen en nuestro Inedio
datossobrepresenciay prevalencia

e las especies identificadaseneste
trabajo por medio de los cultivos
de larvas. De esto se desprel\de 10
siguiente:

-8. edentatus fue la mas comun
de las larvas y se la identifico en 23
ocasiones dentro del total (Ie las
investigadas-95,83%-. Tambi.~nfue
la especie que presento mayor
porcentaje medio de larvas por
equino: 41,00%. Estaalta frecuencia
de hallazgos no coincide con (latos
deautores extranjeros (12) (19) (23).

-8. vulgaris fue en ontrado en
190portunidades-79,16%-siendola
media porcentu I de larvas del
16,66%.

S. Equinus se presento en 10
oportunidades -41,16%- y la media
porcentual fue de 7,60%.

-En el gropo "Trichonema",
dadaslasposibilid desde metoda,
seincluyeronespe iesdemedianos
y pequenos Estrongilos. Para Uru
guay existe solo una cita como
Cylicostomum (8), por 10 que se
desconoce el nUmero de generos y
especies a que podrian pertenecer
las larvas encontradas. Este gropo
fue el segundo en importancia sus
larvas fueron detectadas en22casos
-88,0%-. En un equ·no de 3 anos de
edad, las larvas de este grupo
rel'resentaron el 81,7%. Todos los
autores referidos (12) (19) (23),
coinciden en la importancia de las
especies de la Subfamilia Cya
thostominae (Trichoneminae)

-T. axei no aparece citada para
nuestro pais en la bibliografia
consultada. Fueron reconocidas sus
larvasen 140portunidades-58,33%
siendo la media porcentual de
17,16%. En dos equinos cuya edad
fue de 6 aftos, representaron el
95,60% y el 93,50% del total de las
larvas.

Toliver, S.C. et a1. 1987 (23), en
un periodo de 28 aftos en Kentucky,
EE.UU., dan una prevalencia del
46%; Reinemeyer et 1. (19) cita que
Herd et al. 1981 encontraron larvas
en el 14% de 188 cultivos,
representando el100% en 6 de esos
cultivos y finalmente Pandei et al.
1981, dan una prevalencia de 80,9%
en Marruecos.

La alta presencia encontrada en
la muestraparaespecies referidas at
gropo "Trichonema" y T. axei, de
ser extrapolable, podria ser
responsable de altos recuentos de
hpg (15), en particular T. axei
(FamiliaTrichostrongylidae), cuyos

huevos no se diferencian de los
Estrongilidos.

Si bie la Inetodologia del
muestreo no nos permite inferir
datos con respecto a equinos
deportivos y menos ala poblacion
de equinos del pais, pensamos que
se ha obtenido un perfil orientativo
que deja abiertas varias interro
gantespara futuras investigaciones.

CONCLUSIONES

- En base a los resultados
obtenidos se considera necesario
insistir en las investigaciones sobre
prevalencia, incidencia, patogenia
de F. hepatica en equinos, asi como
en su posible rol de reservorio en
relacion a los rumiantes.

- Se cree conveniente analizar la
importancia de T. axei.

- Es importante llenar el vaclo
existente en 10 que se refiere a
diagnosticar la presencia de
especies de medianos y pequeftos
estrongilus, su prevalencia y
patogenia.

- La metodologia seguida en los
examenes coprologicos permite
aportar datos poco conocidos en
nuestro medio.

- Se recomienda, en futuros
trabajos, incluir animales menores
de 1 ano.

Se agradece al Dr. Mariano
Carballo, Prof. Agr. de
Enfermedades Parasitarias de la
Facultad de Veterinaria, por el
apoyo bri1l:dado sobre todo en 10
referente a la identificacion. de
larvas.
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Comprobacion de Cooperia mcmasteri en ovinos
en a epiIblica Oriental del Urug ay.

Comunicac·o re iminar

E. Castro, I. Sampaio, T. Heinzen,
L. Chifflet y C. Zunini.

--.......1.~.-,------1

Fig. 1. Cooperia Mcmasterl. Extremldad caudal el m cho,
a: espiculas, b: cono genital, c: costilla dorsal.

INTRODUCCION

Cooperia macmasteri se
encuentra en el intestino delga
do de ovinos y bovinos(IJevine,
1968).Hasidoreportadae.nbovi
nos en Australia, Polonia,
Inglaterra, Arizona, Georgia,
Florida, Iowa (Greve, 1963),
Oklahoma, Oregon, Verroont y
Wyoming-U.S.A.-,en ovinosen
Inglaterray Poloniayenelmulo
en California (Allen and
Becklund, 1958; Besch, 1962).

Guerrero (1962) la encontr6 en
la alpaca Lama pacos y en la
vicuna L. vicugl1a en el Peru.

Fuecomprobadaporprimera
vez por Gordon en 1932. Fue,
ademas descrita por Gutierres,
V.C. y Goncalves. p.e. (1971) y
~a sido diagnosticada en la
Republica Argentina.

El objetivo de este trabajo es
el estudio de las especies del
genero Cooperia que parasitanal
bovino.

MATERIALES Y
METOD OS

Para este estudio se utiliz6
un rastreador bovino pr6ximo
al ano de edad, criado en
condiciones naturales en el
Campo Experimental No.1 de
la Facultad de Veterinaria
(Departamento de Canelones).
Dicho rastreador levant61arvas
infestantes durante todo el mes
de junio, y a posteriori se 10
mantuvo en un box por 30 mas;
finalizados los mismos serealiz6
la autopsia e inmediatamente se
ley6 bajo lupa (14,,) el contenido
intestinal sin fijar. De dicho
contenido se recogieron 100
ejemplares machos y se los
mantuvo en suero fisiol6gico
hasta su montaje. Fueron
montados en glicerina-gelatina
y clasificados, encontrandose
15 individuoscorrespondientes
a Cooperia mcmasterideloscuales
se tom6 la informacion morfo
metrica. Eldiagn6stico se realiz6
fundamentalmente sobre labase
del estudio de la extremitlad
caudal de los mismos. Las
medidas se realizaron con
micrometro ocular. Los dibujos

Pac. de Veterinaria, Instituto de Parasitologia y Enfermedades Parasitarias.
Lasplaces 1550, Montev·deo, Uruguay.
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Primera comprobaci6n

se hicieron con camara clara.

RESULTADOS

Se consideraron como datos
principales en la medicion del
parasito, a efectos de su iden
tificaci6n, ellargo total y ellargo
de las espiculas.

Los machos observados tie
nenpromedialmente una longi
tud totalde 7.1 nun. La Iongitud
media de las espiculas es de 260
micras (N=15).

Las espiculas son delgadas,
casi rectilineas. Su extremidad
distal esbffida, presentandouna
pequena rama interna puntia
guda que no sobrepasa los dos
tercios de su longitud total; la
terminacion de la rama mayor

esta recubierta por una
membrana, y ambas tienen
aspecto de "punta de flecha"
(Fig. 1).

Como es caracteristico del
genero no presentan guberna
culu1n, si telamo11.. Las costillas 1
y 2 son divergentes.

La costilla dorsal es rom
boide. Cada una de las ramas
principales se divide, a su vez,
en otras dos ramas de las males
la interna termina en dos
pequenos procesos.

DISCIJSION

De acuerdo con las
caracteristicas morfol6gicas ob
servadas, esta especie coincide
con 10 descrito por Gordon

ANTIHELMINTICO I YECTABLE
FOSFATO DE lEVAMISOL Al 22,3%

Vol 28 N 116

(1932) no encontrandose
similitud alguna con otras espe
des del genero Cooperia diag
nosticadas en nuestro pais.

El cotejo de las medidas
obtenidas de esta especie no
mostraron diferencias significa
tivas con las de Euzeby (1963),
Soulsby (1965), Lukovich, Gu
tierres y Goncalves, y Levine.

Como consecuencia se
concluye que es la primera
comprobacion de Cooperia
mcmasteri en bovinos en la
Rep~blicaOrientaldelUruguay.

Presentado en las Jornadas
de Zoologia del Uruguay en
1985.-

J.J. OlSSAlINES 1131·35 Ttl· 69 29~
MOHTMOEO URUGUAY.
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XXI Jornadas de B iatria
16, 17 Y18 de junio de 1993

Paysandli- Uruguay
Por infolnnes: Uruguay 1189 C.P. 60.000 CoC. 57046 Tel.: 07225709

61a. Sesi6n General del Comite Internacional de la OlE
24 - 26 de mayo de 1993

Paris - Francia

Reul\i6n Latinoamericana de PrOdtlCci6n Animal (ALPA)
. 26 al 31 de j 0 0 de 1993

S~tiago - Chile

TIll Conferencia Internacional sobre Triquinosis
7 alII de setiembre de 1993

Orvieto - talla

.IX Confer(~ncia Intemacional sobre Enfermedades Hemoparasiticas
7 a19 de octub e de 1993

Merida - Mexico

IX Curso Te6rico - Practico en Inmunologia Veterinaria
6 al 17 de noviembre de 1993

InStiUlto Nacional de Investigaci6n Forestal y Agropecuaria
Palo Alto Mexico DoFo

III Congreso de la Asociaci6n Mundial de Medicina Verterinaria Equina
8 alII de diciembre de 1993

Ginebra - Suiza

XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias
Mayo de 1994

Acapulco - Mexico
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