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Editori~al

V Congreso de Medicina Veterinaria
Mensaje del Presidente, Dr. Juan Jose Mari

El Congreso de Medicina Veterinaria tuvo a
10 largo de sus dias de realizaci6n el brillo
cientifico y el clima social que pretendieron
sus organizadores. Como es tradicional, el
comite organizador cuenta con una gran
libertad en la elecci6n del temario y en la
elecci6n de los paneles y disertantes. Como es
tradicional estos estuvieron a la altura de las
circunstancias y la profesi6n pudo discutir
los temas mas importantes del momento.

La elecci6n de los paneles con el tel6n de
fondo del Mercosur es la evidencia concreta
de la inquietud que tiene la SMVU con
respecto a las repercusiones que pueda tener
la vigencia plena de este mercado com~n,

para el cu~ los gobernantes con tino 0 sin el,.
simplemente marcaron como un marco p~ra'

el cual nosotros los ciudadanos debemos dar "
el contenido.

Empezando por la profesi6ny el Mercosl.:lr~,
debemos !escatar que el panel reconoci?'que
las cinco preguntas que planteaba la SMvtJ
debian ,ser la base de encuentro de' ,los
profesion'ales. ES'a~ preguntas haceri a la' ,
necesidad de r~va.lid,ade los titulos" D;1axim~

cuando tenemos do~ pai~es como Ar:gen~ina

que tiene 8 Facultades de Veteririaria yBrasil
35, de las cuales 9 sc?n priv,adas., A~~e ~sa

diferencia en los curricu~tim.s de. estudio ylas
exigencias, creemos que la revaii~a.directa,
amen de las materias como legislaci6~;.nose

plantea como valida. Debemos tambien
plantearnos ante los titulos de posgraduaci6n
y su reconocimiento.

El tema de honorarios y su fiscalizaci6n, en
el cualla SMVU pretende que se apliquen los
de lugar de actuaci6n debe definirse. La
relaci6n entre los Colegios, que regulan la
actividad de los profesionales y la necesidad
de que se implanten en los dos paises que no
estan aUn colegiados, Uruguay y Paraguay
fueron ~encionados especialmente en· las
conclusiones de este panel.

, Las conclusiones de ese Panel fueron
generar un grupo de trabajo reconocido por
los gobiernos, que debera definir las bases del
sistema de evaluaci6n de Facultades,' de
reconocimiento de titulos profesionales y
proponer acciones de mejoramiento aca
demico. Lameta seria lograr que esegrupo de
tr.abajo sea quien asesore a los gobiernos en
estas materias. .

En el Panel de Educaci6n, se analizaron las
diferencias entrelas Facultades y la necesidad
de establecer un grupo de trabaj~ entre ~n

delegaclo de cada Colegio y un delegado de
cada grupo defatuItadesparacoordinar todas
estas actividades.

Una'vez que ese grupomalice l~ situaci6n,
se recomienda que seprbpqngancondiciones



de ingreso a la carrera y condiciones minimas
de cursos de grad(), como paso previo al
estudio de un Plan cle Estudios en comun. Se
propone tambien el intercambio de docentes
y administradores,clsi como profesionales y
estudiantes.

Por ultimo, el Panel del Veterinario y las
Campafias SanitariclS marcaron que la linea
de trabajo que ha t()mado Uruguay con las
Conhasas y las Codesas es perfectamente
viable. Hagamos un parentesis para informar
que aunque todavia. no se ha logrado que el
MGAP dicte el decreto que reglamente la
actuaci6n de la profesi6n en las campafias
sanitarias, este esta. pr6ximo a salir y sera
definitivo su rol enl2lscampanas de garrapata
yde sarna.

El pat:el recornendt6 a~mas dar enfasis al
desarrollo interdisciplinario de la sanidad
animal, definir prioridades regionales de
acci6n e incentivar la integraci6n de las
actividades sanitarias entre los paises
signatarios.

Se dieron tambien r,~comendacionesen otras
dos areas que quierc) mencionar. En el area de
ecologia y manejo de fauna, es necesario que
reconozcamos que lc)s sistemas deproducci6n
han causado dan()s el medio ambiente.
Reconocer que estos danos son posibles para
establecer objetivos de desarrollo que tengan
respeto por el homl>re y el medio ambiente.

En el panel de aspectos gerenciales de
control de cal.idad, rl2scato la necesidad que la

profesi6nseforme en los conceptos de calidad
total. La industria reconoce las virtudes de los
profesionales, pero el desafio del futuro es
importante en este campo.

Heroos recorrido cinco afios entre congresos
que fueron anos de una gran actividad
profesional y gremial, con grandes logros y
que ha puesto a la profesi6n veterinaria en
posici6n de entrar a alternar en los grandes
problemas que se enfrenta en su accionar.

Queda un gran trabajo a realizar en los
pr6ximos cinco ailos, y en ese momento, en el
VI Congreso estaremos quizasya integrados
al Mercosur, y el Congreso sera regional.

El ano que viene es ano de elecciones en la
SMVU y desde ya con todos los desafios con
que nos enfrentamos, incluyendo la mo
dernizaci6n y reorganizaci6n administrativa
docente de la Facultad, esperemos una gran
participaci6n en las mismas, can la pre
sentaci6n de varias listas que den una lucha
electoral sanay quemovilice ala masa gremial.

Debemos en ese camino lograr la apro
baci6n del Colegio de Medicina Veterinaria y
resolver si la SMVU seguira funcionando

. como hasta ahora 0 lograremos entrar en el
camino de la Federaci6n.

Quiero como Presidente, en mi nombre y
en el de la Comisi6n Directiva que me
acompana agradecer a todos los que
colaboraron can la SMVU en este ano.
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Comunicaci6n Cientifica

Babesiosis-Anaplasmosis en el area de,acci6n del
Laboratorio Regional Noroeste Paysandu
Per'odo: 1980-1990

Quintana, S.*; Liuzzi, B.**;Fabregas, B**

RESUMEN SUMMARY

Se describe la distribuci6n geografica y prevalencia de
Babesiosis y Anaplasmosis en el area del Laboratorio Re-
gional Noroeste Paysandu, durante el per{odo: Enero/80 
Diciembre/9O.

Se destaca la estacionalidad de los brotes de
Hemoparasi tos, presentandose Babesiosis funda
mentalmente durante todo el otoiioyAnaplasmosis durante
elinviemo.

De los brotes de Babesiosis, e191% correspondi6 a Babe
sia bovis y s610 el 9% a Babesia bigemina.

Conclufmos que los principales Hemoparasitoscausantes
de enfermedad y muerte en el area de acci6n son: B. bovis,
A. marginale y una menor importancia B. higemina.

Palabras clave: BABESIA BOVIS, BABESIA
BIGEMINA,ANAPLASMAMARGINALE, BOOPHILUS
MICROPLUS, BOVINOS.

A picture of the geographic dis tribution and prevalence
of Babesiosis and Anaplasmosis in the area of influence of
the Northwest Regional Laboratory of Paysandu in the
period going from January 1980 to December 1990 is given.

Seasonality of the outbreaks is remarkable. Babesiosis
ocurring mainly in autumn and Anaplasmosis in winter.

Babesiabovis was thecausativeagentin91%ofthecases
and only 9% were caused by Babesia bigemina.

We arrived to the conclusionthat the mainhemoparasites
causing disease and mortality in our area ofinfluence are B.
bovis, A. marginale and B. bigemina being the latter less
important.

Key words BABESIA BOVIS, BABESIA BIGEMI A,
ANAPLASMA MARGINALE, BOOPHILUS
MICROPLUS,CATfLE.

1\' DMV1Ycruco del Laboratorto R glonal Pdu." DI.LA.VE. "Mlgu 1 C.Rubino"
1\'~ Ayudan e Tecnico del Labomtorlo eglonal Pdu. DI.I.A.VE "MIguel C. Rubino"

~
12 de Dlclembre 767 W
leis.: 201278 - 291001 - 206231,

1I
Divisi6n de Merck Sharp & Dohme
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TOTAL CATEGORIA
DE CASOS AFECTADA

ADULTOII}ihN~H }

239 0% 100%

Cuadro I

(7), (23):
* Introducci6n de bovinos

suscep ibles en areas enzo6ticas
provenientes de zonas libres.

* Introducci6n de garrapatas en
areas libres.

* Situaci6n de inestabilidad
enz06tica: casosenque la garrapata
por causas ecol6gicas 0 presiones
de bano, modifica su poblaci6n.

De acuerdo a la casulstica
obtenida, las categorlas de bovinos
afectadas por el sindrome "TB", ha
correspondido a animales adultos,
fundamentalmente: vacas de eria,
vaquillonas y novillos.(Cuadro 1)

Para estableceruneficazcontrol
de enfennedades transmitidas por
B. microplu8, es imprescindible
conocer los diferentes y multiples
factores que intervienen en su
epizootologta y que determinan el
CUANDO, COMO, DONDE Y
PORQUE ocurren las mismas.

Los brotes de hemoparasitos se
producen en circunstancias defi
nidas y las situaciones pueden ser

EPIDEMIOLOGIA

Fig. I: AREA DE INFLUENCIA DEL LABORATORIO
REGIONAL NOROESTE DE PAYSA DU

30° ot 1\ ucJ Sur

producci6n de carne, leche,
reposici6n y atraso en el desarrollo
de los rodeos afectados, esto
conlleva ala necesidad de elaborar
programas de control tendientes a
la prevenci6n de esta enfennedad.

El objetivo de este trabajo es
mostrar la prevalencia y dis
tribuci6n de Babesiosis y Ana
plasmosis, a traves del diagn6stico
directo, en el area de acci6n del
Laboratorio Regional Noroeste
durante 10 anos. (Fig 1)

INTRODUCC/ON

El sindrome "Tristeza Bovina"
(TB), comprende dos (~ntidades

nosol6gicas diferentes: BABE
SIOSIS YA APLASM()SIS.

Los agentes etiol6gicos
diagnosticados en nuestro pals
incluyen: Babesia bovis, Babesia
bigeminay Anaplasmanlarginale.

La distribuci6n es mlly amplia
considerandose como zona ende
mica el territorio comprendido al
norte y sureste del Rio Negro,
existiendocasosde"TB" enelresto
del pais, debido principalmente a
la comercializaci6n del ganado. Su
comportamie to epiderniol6gico,
esta relacionado a la presencia del
principal vector de los hemo
parasitos, el Boophilus nticrop us.
(21)

Todo el territorio nacional, se
encuentra en la zona sub-tropical
delHemisferio Occidental, entre'k>s
paralelos 3()Q y 352 Lat. Sur, posee
escasasuperficie176.2151(m2,clima
templado, en que los valores
promediosanualesdeternperatura
yprecipitaci6n, promedianlos189C
y 1200 mm respectivarnente. La
ausencia de grandes a.ccidentes
orograficos, hacen que los
parametros metereol6gicos sean
unaconstantea travesdel ano. Estas
caracterfsticasyestudios loco16gicos
realizados por el [)pto. de
Parasitologfa deDI.LA. E. "Miguel
c. Rubino", han demostrado queel

· B. microplu8 5610 ~ogra desarrollar
2.5 a 3 generaciones anuales,
detenninando un IIarea :rnargina1"
para su evoluci6n.

Este complejo pa.rasitario
adquiere considerable irrlportancia
econ6mica, en patse q e como el
nuestro, la producci6n bovina
constituye un rubro destacable en
la econornta nacional.

La rnorbilidad y rnortalidad,
provoca graves perdi4ias en la

Vol 28 11 NERO-MARZO 1992





Cuadro 2

TOTAL
% POSITNOS "TB" SEGUNESTABLECIMIENTOS DPTO.

POSITNOS "m" "RAZON SOCIAL"

LECHERIA GANADERIA

185 PAYSANDU
59.4%40.5%

40 RIO NEGRO 47.5% 52.5%

Este comportamiento epide
miol6gico, nos re ,ela que la
poblaci6nbovina adulta es suscep
tible y esta en situaci6n de riesgo
permanente en adquirir la enfer
medad en forma agulda, creando
asiunestadode"INES'TABIUDAD
ENZOOTICA", (6), (12), (21).

Ello es consecuencia, en que el
tamano de las poblaciones de
garrapatas obtenidas anualmente
son escasas, haciendo 'lueno todos
los bovinos durante susprimeros 9
meses de vida puedart adquirir la
infecci6n tempranamente. De esta
manera, se pUedE! generar
inmunidad natural enla poblaci6n.
creando un estado (Ie "ESTA
BILIDAD ENZOOTICA" (6), (12),
(21).

Comprobamoslaestacionalidad
de esta entidad nosol6gica, la cual
coincide con perlodos mticos del
cicIo ganadero y con un'marcado
deficit de pasturas (cantidad
calidad), suelosenmalezados,muy

. pobres en minerales, 0 clue agrava
aun mas el panorama !)roductivo
de nuestros rodeos.

DISTRIBUCION
GEOGRAFlCA

Los casos de Babesiosis y
Anaplasmosis, diagnosticados en
el area de influencia del Lab. Re
gional durante el perio 'lo EneroJ
80 - Diciembre/90, pro ,ienen de
una vasta zona situada al oeste de
los departamentos de: Art"gas,
SaIto, Paysandu yRio E~grO. (Fig"
2)

El mayor numero .:Ie casos
registrados, pertenecE~n a los
departamen os de Paysal\du y Rio
Negro. (Fig 3)

Este relevamiento, nos ha
permitido conocar el porcentaje de
establecimientos, que s'2gUn su
raz6n social, se ven afec tados en
mas, por esta patologia.

Asi, observamos que existe un
mayor porcentaje de esta
blecimien os dedicados a la
ganaderla positivos a "TB" con
respecto a establecimientos le
cheros.(Cuadro 2)

Concretamente, en el Dpto. de
Paysandu podemos circunscribir
una vasta regi6n donde el NQ de
casos de "TB" se da en mayor
cuantia, la misma se sitt1a al centro
-oeste del Dpto. donde existen 180
establecimien os lecheros con una
poblaci6n bovina de aproxima-

damente 15.464 animales y 1028
establecimientos de orientaci6n
ganadera, conunapoblaci6nbovina
de aproximadamente 271.984 ani
males.

Ennuestro departamento elarea
endemica corresponde auna carac
terlstica edafolegica, de praderas
heterogeneas, s elos profundos y
livianos, claros a oscuros, con
forma do un excelente biotopo
natural para a sobrevida y
desarrollo de las formas libres de
B.microplus.

La distribuci6n de focos de
Babesio,sis y Anaplasmosis, se
correlaciona con la distribuci6n de
focos de garrapatas e la zona
relevada del Dp o. de Paysandu.
En el caso de Aaplasmosis, se
mantieneuna tendencia similarala
del restp del pal , 10 que sugiere
que B. microplus es un vector mas
de su transmisi6n.

DISTRIBUCION
ESTACIONAL

Por los datos procesados en
nuestro Laboratorio, hemos
comprobado que 10 brotes de
Hematozoarios, tiene mayor
prevalencia durante el otono e
inviemo.

Babesiosis se presenta fun
damentalmente en otono (Fig.4).
Este comportamiento coincide con
la mayor disponibilidad de larvas
de B. microplus en pasturas,

fundamentalmente durante los
meses de abril y mayo. En esta
epoca, la poblaci6n de garrapatas
constituye la 3a. generaci6n, ori
ginada por larvas y huevos que
permanecieron en "refugio" du
rante el verano, y de tele6ginas
caldas durante losmeses de enero,
febrero y marzo. Destacamos que
los agentes etio16g"cos que
prevalecen en los brotes de "J:'B"I

son fundamen-talmente: B. bovis
y A. marginale. (Fig. 5)

Los casos ocasionados por
B.bigemina, adquieren impor
tancia relativa en el contexte de a
casuistica obtenida. Del total de
brotes de Babesiosis, el 91%
correspondieron a B. bovis y s610
el 9% aBe bigemina.

EstudiosrealizadosporelDp o.
de Parasitologta de DI.LA.VE.
IIMiguel C. Rubino", llegaron ala
conc1usi6nquepor cada9casos de

Vo 28 N2 115 )!,NERO-MARZO 1992
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BABESIA BOYIS

* La "TB" esta ampliamente
distribulda en el area de acci6n
del- Laboratorio Regional
Paysandu.

* La "TB" es un proceso
dinamico quenecesitacontarcon
unpermanenteapoyo diagn6stico
del Laboratorio

*EI diagn6stico sefundamenta
en la acci6n profesional directa, a
traves delaasistenciaplanificada
ono..

* EI conocimiento exaustivo
de: -distribuci6n estacional

-incide cia
- prevalencia
de lao "TB", permitiran

establecer medidas preventivas
especfficas de control (ej.
vacunaci6n) combinadas con el
control del B. microplus.
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FIG. 3: ACUMULACIC)N CASOS CLINICOS DE HEMATOZOARIOS
POR DPTO. EN EL AREA DE ACCION DEL LABORATORIO

:REGIONAL PAYSANDU
PERle DO ENERO/80-DICIEMBRF/90

o BABESIA BIGEMI N6,

UJID) ~~~~I~~i~A + B:J3y~~IA

~ ANAPLASMA MARGINALE

Q
o-:-::-::-:-:~-r-::-:-:::---+-----+-----I----I------1l..-_--

ART/GAS SAL TO P/YSANDU RIO ~1EGRO SORIArIO TACUAREMOO

las siguientes conclusiones que
pueden ser extrafdas de este estudio
sobre situaci6n epidemioI6gica,·las
resumimos en:

CONCLUSIONES

B.bovis, se produce 1 a B.bigemina
(21) _

Debemos considerar a B. bovis,
como el agente etiol6g'ko de mayor
trascendencia en los brotes de
Babesiosis en Urugua:v.

Anaplasmosis, tiene mayor
prevalencia durante el inviemo. (Fig
4). Ello es consecul=ncia de dos
situaciones biol6gicas definidas:

a) mayor period0 de prepatencia.
b) la existencia de otras vias

alternativas de transnlisi6n, ademas
del B. microplus.(Fig 6)

En Anaplasmosis, es posible que
hayan tenido marcad.a incidencia la
aplicaci6ndemedidas sanitarias y de
manejo, permitiendo la transmisi6n
horizont~del agente nos6geno.
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Fig. 5 PERFIL PR:ESENTACION DE HEMATOZOARIOS
EN EL AREA DE ACOON DEL LABORATORIO

Rl~GIONALPASYSANDU

PERIODO:ENERO/80-DICIEMBRE/90
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Fig. 6: VIAS DE TRA S11ISION BABESIA SPP-ANAPLASMA
MARGINJ~LEA PARTIR DE UN ANIMAL
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Revision

Amplificaci6n de AD in vitro (peR):
instrumentaci6n y metodologia basica

Hhigoyen D. (1) Bruzzoni Giovanelli H. (1) Azambuja C. (2) Stoll M. (1) (2)

SUiWi\fA.RY
Duringthe shorttimeinwhichmolecularbiologyexitsas

a science, several contributions have been made to improve
the technical revolution we are attending nowadays.

The DNA Polimerase Chain Reaction (PCR) is a technic
that allows to indentify new genes, to quantify and charac
terize nucleotid secuences.

This paper makes a brief description of a revolutionary
method that may improve scientific research and may
modify diagnostic areas in a close future. Some of the
recent developments, its instrumentation and meth
odology are establised here.

Key Eords POLYMERASE CHAIN REACTION, DNA
Mv1PLIFICATION,BIOc:HElvfiCALTECHNIQUES,GHNES

RESUMEN
Desde la corta existencia de la biologfa molecular como

ciencia varios aportes han impulsado la vertiginosa
revoluci6n tecnol6gica a la que hoy asistimos. La
arnplificaci6ndeADNinvitro (PCR) es unapoderosatecnica
que permiteidentificarnuevos genes, as! como cuantificar y
caracterizar secuencias n~cleot1dicas. En este trabajo se
presenta una breve descripci6n del revolucionario metodo
(PCR),capazde estimular lainvestigaci6ncientfficaentodos
los 6rdenes y modificar el area diagn6stica en un futuro
pr6ximo. Se plantean brevemente algunos de los recientes
desarrollos en su instrumentaci6ny metologfa.

Palabras clave: REACCION EN CADENA DE LA
POLllv1ERASA, Mv1PLIFICACION DE ADN, TECNICAS
BIOQUTh1ICAS,GENES

INTRODUCCION Los 0ligonucle6tidos sinteticos
rapidamente diversasaplicaciones tiene generalmente un tamafio que

La REACCION EN CADENA en el campo de la biologfa molecu- oscila entre los 10 y 30 bases de
DE LA POLIMERASA(PCR), es lar y esfera diagn6stica, como 10 largo. Cuando las2hebrasdeADN
un nuevo.y poderoso metodo de indican la gran variedad de blanco se ha separado (desna-
sfntesis enzimatica "in vitro" de publicaciones que se reportan. turalizado), los oligonucle6tidos
ADN que permite amplificar Es la intenci6n de este trabajo hibridizanencadenasantiparalelas
velozmente segmentos de acidos introduciraloslectoresenelmanejo consusextremos3'orientadoshacia
nucleicos copiandolos millones de de esta poderosa herramienta mo- el centro del segmento aamplificar.
veces en pocas horas. Su uso y lecular, describir su desarrollo, La DNA-Polimerasa lee la infor-
popularidad esta creciendo rapi- factoreslimitantesyetapasCl1ticas, maci6ncontenidaenlahebramolde
damenteenlamedidaqueseexplo- de la manipulaci6n y del disefto (templado) y va extendiendo la
ran nuevos campos de aplica- experimental. hebra en form~ci6n por incor-
bilidad. poraci6nde deoxinule6tidos trifos-

La tecnica fue desarrollada en DESCRIPCIONDELA fatos(dNTPs)enlosextremos3'de
1985 por un grupo del Depar- TECNICADE cadacadena(fig.2).Deestamanera
tamento de Genetica Humana de AMPLIFICACIONIN se genera un par de secuencias
CETUS CorporationenEmeryville, VITRODEADN(PCR) complementarias al ADN molde
Californiapara laamplificaci6ndel original que pasaran a enriquecer
gen de la B-globina humana (17) y £1 principio del metodo depeR el pr6ximo cicio de amplificaci6n
diagn6stico prenatal de la anemia (fig. 1) es una amplificaci6n enzi- actuandocomonuevostemplados.
falciforme. (2) (19) matica de secuencias de ADN que Sucesivosciclosqueconstande

Avances simultaneos en el son flanqueadas por 2 oligonu- distintasfases:1)desnaturalizaci6n
campo de caracterizaci6n y puri- c1e6tidos (primers) que hibridizan del ADN, 2) Hibridizaci6n del
ficaci6n de proteinas asf como el en hebras opuestas de la secuencia primer, y 3) extensi6n por la DNA
avance de la tecnica, surgiendo a amplificar. polimerasa-, se repiten uno a otro,

1)Divisi6n Citogenetica. Instituto de Investigaciones Biol6gicas "Oemente Estable" (ImCE). Avda Italia 3318. ..". "
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Fig. 1. EI AnN puede extraerse de diferentes fuentes celulares por tecnicas
convencionales.A) La secuencia a amplificar de la Ino lecula deADNdoble hebra
apareceindicada dentro del recuadro. B) Luego que elADNse hadesnaturalizado
los2 oligonucleotidos (Pl yP2) sepegana las zonas que Ie soncOtnplelnentarias,
flanqueando elfragmento deseado. Se observa un detalle del apareamiento del
oligonucleotido con la hebra de AnN que figura dentro del recuadro. C) La
Polimerasa extiende los 2 oligonucleotidos, copiando las hebras Inoldes. D) En
este segundo cicIo de P(:R, cada una de las cuatro hebras Inostradas en C,
aparecen unidas a nuevas moleculas de oligonucleotidos, y van a ser tambien
extendidas. Asialfinal de este segundo cicio se obtiene cuatro copias doble hebra
que son identicas a las iniciales. Estos produc~os se van acumulando
exponencialmente duranfe los sucesivos ciclos.
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con temperaturas apropiadas
logrando la polimerizaci6n de
nuevas copias de ADN que
incrementan el producto final.

Lareacci6npuedeefectuarseen
hebras simples 0 dobles de ADN,
asi como ADN complementario
(ADNc) originadopor transcripci6n
reversa de ARN.

El producto generado durante
la amplificaci611 tiene una longitud
que es igual a la suma de las longi
tudes de las 2 primeras, mas la
distancia entre ambos.

Este metoda de sfntesis "in
vitro" altamente preciso y eficaz
permite en teorla duplicar el
numero de copias de las hebras de
ADN en cada cicio.

Como el producto obtenido de
esa sfntesis sirve de modelo para
los siguientes, cada vez que se
repiten los mismos Ia cantidad de
secuencias ampli-ficadas se
incrementa por 2n, donde (n) es el
numero de ciclos (fig.3). De esta
manera un peR de 20 ciclos
producira en teorfa al cabo de 2
horasaproximadamenteunaampli
ficaci6n de un mill6n de veces, (2 20)

Fig. 2. En el senD de la tnuestra a
amplificar se establecen diversas
interacciones entre los cOlnponentes.
A) Se esquematizan las moleculas de
AnN que sirven de molde, los dNTPs,
sustrato para que las nuevas hebras
crezcan, los oligonucleotidos que
inician el evento de neoformacion y la'
enzima que polilneriza la reaccion. B)
Luego de desnaturalizar las hebras de
ADN los oligonucleotidos y las
rnoleculas de enzima se disponen entre
lascadenas separadasdonde time lugar
la copia de nuevas cadenas, basadas en
la informaci6ndelmoIde. C) Laenzima
trabajando en condiciones de pH y
fuerza ionica proporcionadas por su
buffer, capta del medio dNTPs y los
incorpora a partir del extremo 3' del
oligonucleotido, donde se establecen
sucesivos enlaces fosfodiester que
integran la nueva cadena.
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Revision

COMPONENTES DE LA
REACCION

EI desarrollo del PCR involucra
basicamentelacombinaci611de una
muestra de ADN, 0ligonule6tidos,
dNTPs y la enzima Taq Polimerasa
consubuffer, los euales se someten
a reiterados cicIos de aumento de
temperatura yenfriamiento.

De 10 anterior se deduce que las
complejas interacciones cineticas y
bioqu1micas que tienen lugar entre
los componentes de la reacci6n
determinanla calidad delproducto
yporconsiguienteel correcto ajuste
de los mismos..

A continuaci6n se analizan
varios delos elementosquesedeben
tener en cuenta para realizar una
amplificaci6n tipo de ADN.

DISENODE
OLIGONUCLEOTIDOS

se dispone de programas de
computaci6n especilicos para los
oligonucleotidos,loscualescontem
plan el tamafio que debe tener el
primer, contenido en Guanina
Citocina,energmlibre,lugarygrado
de pegado al templado, etc.

AI elegir los 2 01igonule6tidos
para PCR es importante que no
tengan bases complementarias en
tre sf, particularmellte en los ex
tremos3' a fin de evitarla incidencia
de dimerizaci6n elltre ellos. Este
artefacto delaampIificaci6n,al igual
que la formaci6n de estructuras
secundarias dentro de cada primer
deben tenerse en cuenta porque
ambos disminuyen la eficacia de la
reacci6n.

La especificidad del pegado del
0ligonule6tido al ADN aamplificar
es proporcional a la longitud de los
mismos, es decir, cuanto mas bases

Fig. 3. A) Grdfica del peJfii termal con tres ciclos
consecutivos deunareaccion de PCR convencional.En este
ejmplo: se utiliza 95~ para desnaturalizar las dobles
nebras de ADN, 5~ para permitir el pegado de los
o ligonucleotidos a sus sitios complementarios, y 72!lCpara
que la enzima incorpore sNTPs extendiendo la hebra
naciente.B) Incremento exponencial de secuencias
alnplificadas, la cantidad de producto obtenido esfuncion
del numero de ciclos a que se somete la reaccion. Como se
indicaenelesquema si todas lashebrasmoIde sonextendidas
en cada cicio, se obtiene un producto que nuevamente
servirdde moldeyqueeseldobfedel cicIo anterior. Enestas
condiciones una reaccion de amplificacion con 20 ciclos
incrementarla losfragmentos aproximadamenteunmillon
deveces.
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tenga el primer menos posibilidad
existe de que su secuend a se repita
en la hebra molde.

Cuando se realiza la. uni6n de
unpar debasesGuanina y Citocina
(G+C) se hace por 1 J?uente de
hidr6geno mas que el parAdenina
Timina (A+T), volviendo la uni6n
mas estable.

Basado en esto se busca que los
oligonucle6tidos tengal1. un mayor
contenidoenGyCqued.eAyT,as1
se asegura una buena hibridaci6n
del complejo oligo-temF)lado.

Las amplificaciones conven
cionales (PCR simetrico)l utilizanla
mismaconcentraci6nde cadaoligo
nucle6tido, sin embargo cuando se
hace PCR asimetrico se efectUan
amplificaciones conuno de los dos
primersenconcentraci611limitante.
De esta fonna luego de 10 0 15
cicIos uno de los 0ligol1.ucle6tidos
disminuye yen los ciclos restantes
se generancopiassolamfmte deuna
hebra del ADN original (9). Este
metodo se puede efectuar en 2
etapas,0bienenunasola.colocando
inicialmente una relaci6n dese
quilibrada en la concentraci6nmo
lar de primers.

Con este encare metodol6gico
se puede efectuar el secuen
ciamiento de la hebra amplificada
(13) (14).

Los oligonuIe6tidos leI igual que
las prote1nas y los a. ticuerpos
permitendisefiarinteresantesestra
tegias deacoplamiento desustratos.

Es posible la adici6n de
infonnaci6n sm alterar la reacci6n
de amplificaci6n, por ejemplo,
secuencias no complenlentarias al
templado que se fijan erlel extremo
5' de los 0ligonucle6tidos y que se
incorporan en el prodl1ctO' ampli
ficado bajo fonna de nl1evos sitios
de restricci6n enzimatica (20) 0

elementos regulatorios (promo
tores).

Se pueden marcar los oligo-

nucle6tidosconfluorocromos (lso
tiocianato de Fluorescetna), Roda
mina, etc) 0 componentes enzi
maticos (Biotina, etc), desa
rrollando ingeniosos ensayos de
complementaci6n de colores que
permiten distinguir varios agentes
infecciosos 0 distintos loci de ADN
ampIificados simultaneamente (3)

Con la utilizaci6 de oligo
nucle6tidos disefiados al azar, que
peganarbitrariamenteen diferentes
zonas del ADN tambien es posible
encararunrastreo gen6mico, iden
tificado los patrones de bandas
genotipo especlficos obtenidos
luego de una amplificaci6n con
estos primers (1) (24).

Este es uno de los mas recientes
encares de mapeo gen6mico por
PCR que se viene.llevando a cabo
conmultiples aplicaciones entrelos
que se destacan el identificar
marcadores que identifiquen loci
asociados a caracteres de interes
productivo. (11) (12) (23).

ENZlMAS

InicialmentelaampIificaci6ndei
ADN seefectuaba conel fragmento
Klenow de la DNApolimerasa1de
E. coli (16), una enzima que se
inactiva con altas temperaturas a
~as que se somete la reacci6n para
desnaturalizarelADNencadaciclo.

Hoy gracias a Ia existencia de
microorganismos arquibacteriales
termoffiicos capaces de crecera 7()Q
y 7:i2, Yal ingenio del hombre por
reconocersuaplicabilidadsepuede
obtener a pa r de Termophilu8
aquaticus, cepa YTl, aislada de un
geiserenYellowstoneNationalPark
(2), enzimas que trabajan con
temperaturas6ptimasmaselevadas
(18).

Con esta enzima, y otras
comercialmentedisponibles,ya-sea
naturales 0 recombinantes, se sim
plifica su ad~ci6n una sola vez,

permitiendo que la enzima 1/foto
copie" el ADN en millones de
ejemplares mejorando la espe
cificidad delproducto ampIificado.

Estas polimerasas son muy
rapidas IIegando en el caso de la
Taq ADN Polimerasa a sintetizar
aproximadamente150nucle6tidos
Isegundo Imol de enzima. (8)

La Taq Polimerasa nativa puri
ficada de Tennophilus aquaticus
existe de fonna recombinante ex
presada en E. coli, presentando
ambasactividad5'-3' exonucleAsica
equivalente.

Se estima que el porcentaje de
incorporaci6nerr6nea porparte de
estas durante cada cicIo es de una
base cada 104 nucle6tidos (18),
variando esta cilia seg(1n sean las
condiciones en que se efectC1e la
reacci6n (4).

LaVent-Polimerasa obtenida de
una Archibacteria marina termo
filica Thermococcus litoralis·ofrece
unamayorresistencia tennica,pero
tambien mayor actividad exo
nucleasica que debe tenerse en
cuenta al momenta de su uso.

Sin embargo, estan surgiendo
nuevasenzrrnasmutadasparaesms
actividades exo-nuleasicas que
reunen mejores condiciones de
termoestabilidad.

Hay enzimas que poseen
ademas delafunci6npolimerizante
actividad de trasncriptasa reversa,
permitiendo obtenereficientemente
cADN directamente de ARN (15),
luego amplificarlo en un ~imple

tubo, con tan s6lo modificar las
condiciones i6nicas.

Tienen la ventaja de que
funcionan a elevadastemperaturas
desestabilizandose las regiones
secundarias de RNA y superando
los problemas vistos con la
Transcriptasa reversa del virus de
leucemia murina (RT).
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OBTENCION Y TIPOS DE
MUESTRAS TABLA 1. PROCEDIMIENTOS PARA MINIMIZAR LOS

ERRORES DE LA REACCION

* ALICUafAR TODOS LOS REACTNOS

* SELECCIONAR CRITERIOSAMENTE CADA CONTROL

* USAR PIPErAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

* SEPARAR lAS REACCIONES ANTES Y DESPUES DEL PeR

previas (carryover), 0 bien mate
rial ex6geno que incide cuando la
secuencia blanco se halla en poca
cantidad al iniciarse la reacci6n.

EI carryover ha sido un punta
sobre el cual se dirige mucho la
atenci6n, pues es posible que la
contaminaci6n co secuencias de
ADN multiplicadas millortes de

* EN LO POSIBLE DESTlNAR UN AREA EXCLUSNA PARA PeR .

.. DISPONE CONTROLES OSITNOS YNEGATNOS

donde es similar el caso.
Debido ala enorme capacidad

amplificadora del metodo, se
pueden generar millones de copias
de una secuencia genica, as! como
de secuencias no deseables. Esto
ultimo se ve agudizado funda
m ntalmente por contaminaci6n
con p oductos de amplificaciones

La efectividad de lao reacci6n
depende del estado de pureza en
que se encuentra la muestra que se
va a analizar. Es posible efectuar
diagn6sticos a partir de muestras
crudas 0 semiprocesada sin nece
sidad deextraertotalmente el ADN,
al tratar los espec1menes con
algunos detergentes ysolventesque
los exponen facilitando la reacci6n
de amplificaci6n. EntJ.:e los espe
cimenes a analizar se cuentan san
gre entera, suero, leche, semen, de
trituscelulares,medula 6sea,restos
tisulares en diferentes grados de
descomposici6n, etc. (7) (10).
Tambien es posible rastrear
pat6genos en aguas residuales
donde existe bastante materia
o ganica agregada, 0 en alimentos
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veces en PCR anteriores puedan
interferir con la reacci6n, al ser
vehiculizadasporlosbuffers,agua,
micropipetas de trabajo, etc.

Para reducir estosproblemas se
prescriben una serie de nledidas
(5), como las que se resuml2n en la
Tabla I, y atras que Sl~ citan
seguidamente: reducir el llumero
de ciclos al minimo para evitar el
aumento del contaminar teo Se
leccionar con buen criterio los
controles positivos y negativos.
Colocar tubos sin AD~ que
permitan detectar productos no
deseables.

Usar buffers y reactivos ali
cuotados; utilizaci6n de ~ireas y
micropipetas exclusivas }Jara el
desarrollo de la tecnica.

Adicionar los distintos com
ponentes de la reacci6n de ampli
ficaci6n antes de adicionarel ADN.

Tapar cada tubo luego de la
adici6ndeADNyantesdeproceder
con los atros tubas.

Inactivar el producto can
irradicaci6n ultravioleta dE~ carta
longitud de onda previa. a la
amplificaci6n de la mezcla (21).

LIMlTES DE LA
AMPLIFICACION

El tamano del fragmento genico
capaz de copiarse por la repE!tici6n
de los ciclos es bastante g;rande
existiendo reportes de fragnlentos
de 10.2 kb que han podido ser
amplificados a partir de tejidos
fijados y embebidos en parafina
(22).Con la purificaci6n de nuevas
y mas potentes enzimas, as! como
con el desarrollo de mE~jores

cicladores (6), se van optimizando
las condiciones tecnicas de a.mpli
ficaci6n y por consiguiente
aumentando el tamafio de los
fragmentos obtenidos; parotro lado
el metodo tambien va cobrando
mayor especificidad.

" La atenuaci6n de la velocidad
de amplificaci6n exponencial del
producto acumulado ocurreenlos
ultimos ciclos, existiendo una
marcadacaidaa partir de losciclos
30. En este fen6meno la propia
enzima determina el agotamiento
ademas de varios otros factores;
como ser:1) utilizaci6ndesustratos
(dNTPs), enzima), 3) competencia
de losreaccionantesparproductos
no especificos 4) incompletas
desna-turalizaciones delproducto
paraumento de su concentraci6n,
5) polimerizaci6nyreanillamiento
del producto de la amplificaci6n
ruando supera los 10-8 moles.
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Camicerias:' competencias lega es de los
aspectos higienicos (......) .

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

La exisfencia de una superposici6n de normas han configurado un mosaico de
decisiones y responsabilidades difusas en cuanto a competencias para los controles

higienicos de las carnicerias, 10 que lleva a los l{mites de responsabilidad de los
diferentes organismos publicos no esten bien delimitados, con 10 cua1 se ve

perjudicado bdsicamente el consumidor en tanto las condiciones higienicas en 1a
comercializaci6n que se presentan no son de desear.

INTRODUCCIO,N

Se entiende por carnicerla,
todo comercio donde se expen
den carnes y menu.dencias al
publico, al por menor (1).

Lacomercializaci6nde estos
productos no puede hacerse de
cualquier forma.

Existe un antigu() principio
de que si se parte dE~ una mala'
materiaprima, se llel~aa unmal
producto final, con. el riesgo
para la salud publica que ello
puede producir.

Es comUn ver en las car
nicerlas de nuestro r-ars la falta
deprotecci6nquetiel1.e lacarne.

Generalmente se ofrece el
producto a su venta al con
sumidor final, sobre una mesa
da de marmol, u otr() material,
sin ningUn tipo de J?rotecci6n
encortes yapreparaclos o semi
preparados, 10 que lleva a que
la carne en su prE~sentaci6n

tengaelmaximocontacto conel
medio que presenta la carni
ceria.

Porestaformatra(licional de

presentaci6n los cortes de carne
estm expuestos al manoseo del
publico, contacto con insectos,
posibilidades de salivarlos, el
consumidor puede toser, estor
nudar sobre la carne, etc, con el
riesgoparalasaludqueellotrae.

La carne es de los productos
demayorriesgoepidemiol6gico.

Tambien cabe acotar que se
corta la cadena de frio, ya que en
este tipo de exposici6n, sobre la
mesa los cortes suelen pasar
varias horas, al menDs hasta que
llega el inocente comprador'.

Lo mismo pasa cuando se
exhibe la carne en gancheras.

Elriesgodemultiplicaci6nde
diferentes microorganismos es

I alto, ya seaque estos provengan
de una contaminaci6n inicial 0

por falta de protecci6n en la
exposici6 .

Veamos un solo ejemplo (por
no sereste el objetivo deltrabajo)
de laposiblecontaminaci6ncon:
Staphylococcus aureus, deter
rnllladascepasproducenentero
toxinas; 10habituales queperso
nas portadoras de estafilococos

contaminendirectamentelosali
mentos (secreci6n nasal, saliva,
aerosolesexpulsados altosercon
infecciones en las vias respi
ratorias altas, particulas de
heridas infectadas, escoriacio
nes, soluciones de continuidad
en la piel, al tacar con la mano).
Alrededor de la mitad de todas
las personas alberganSt. ~ureus
enel espacio naso-farfngeo. Las
enterotoxinas estafiloc6cicasson
tennorresistentes (2).

Almismotiempo se produce
la alteraci6n de la came.

Ahora bien, el objetivo del
presente trabajo sera el tratar de
mostraraquienlecorresponden
las competencias del control
higienico-sanitario de las carni
cerias. Entiendase que la falta
de protecci6n de un alimento
esta dentro de los principios
higienicos.

Son tres los organismos
estatales con aparente respon
sabilidad en el tema, ellnstituto
Nacional de Carnes (INAC), el
Ministerio de Ganaderla, Agri
cultura y Pesca (MGAP), y las

... MDTV, Colaborador de la catedra de Legislaci6n Rural y Veterinaria. Facultad de Veterinaria.
** Doctor en Derecho, Profesor Adjunto de Legislacion Rural y Veterinaria, Facultad de Veterinaria. Asesor Letrado del MGAP.
(***) Presentado en el2das. Jomadas de Ciencia y Tecnolo~fa de los alimentos -IMM- setiembre 1991.
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De interes

siguiente: II A partir de la
vigencia del presente decreto
sera libre la instalaci6n de
carnicenas en todo el territorio
nacional cumpliendose con las
exigencias constructivas e higie
nico-sanitarias reglamentaria
mente aplicables. La habili
taci6n y control serm ejercidas
porelMinisterio de Agricultura
y Pescade acuerdo alasnormas
establecidas de laaceptabilidad
de su ubicaci6n desde el punta
de vista urbanfstico" .

Luego, el27 de julio de 1984
porelDecreta-Ley15.605secrea
el Instituto Nacional de Carnes
(INAC), como persona publica
no estatal. ElnumeralS del lite
ral A del art. 3 determin6 entre
los cometidos del organismo:
"Lahabilitaci6n, registroy con-
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• fNSEMfNACION
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Ley, derog610 pertinente el art.
35 de la Ley Organica Munici
pal NQ9515 del 28 de octubre de
1935. Por los literales F,G, y H,
del numeral 24 del art. 35 antes
citado correspondfa a las Inten
dencias la policfa higienica y
sanitaria de mercados, carnice
nas y demas establecimientos
analogos; la inspecci6n y el
anilisis de toda clase de sus
tancias alimenticias; y la ins
pecci6n veterinaria y adopci6n
de medidas que juzgue nece
sariasparalagarantfade lasalud
publica.

Los decretos 458/78 (7) Y
459(8), ambos del 11 de agosto
facultaron a CADA para habi
litar locales de venta al publico
estableciendose en el art.5. del
ultimo de los nombrados 10

METODa

Intendencias.

Como metodologfa hemos
utilizado el analisis de las
nonnas restrospectivamente.

El Decreto-Ley N Q14.810 del
11 de agosto de 1978 (4), en su
articulo1ro. estableci6 que seria
de competencia privativa del
Poder Ejecutivo, la reglamen
taci6n de: uLa habilitaci6n de
establecimientos expendedores
de carnes alpublico, sinperjuicio
de la autorizaci6nmunicipal de
su ubicaci6n, desde el punta de
vista urbanfstico"'.

Dichareglamentaci6nsehizo
efectiva por el Decreto 482/78
del 18 de agosto de1978 (5), enla
que da competencias ala Comi
si6nAdministradora de Abasto
(CADA) como rectora del mis
mo.

En dicho reglamento se de
fine que es una carnicerfa, se
detalla los requisitos de los lo
cales, caracterfsticas de los
mismos, donde deben inscribir-

I se, quienles daralahabilitaci6n;
variosnumerales hacenreferen
cias al estado higienico de las
mismas.

El numeral 36 hace menci6n
a que CADA: " .. .quedando
facultada para inspeccionar lo
cales, mercaderlas, implemen
tos, utiles y documentaci6n...",
U •••sin perjuicio de ella, podra
concertar con las Intendencias
Municipales y organismos na
cionales competentes, la actua
ci6nde sus respectivos servicios
inspectivos..." .

Por su parte, el numeral (2)
del art. 3 del mismo Decreto-
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trol de carnicerfa y 1 cales de
venta al consumidor" .

Estas competencia.s fueron
tomadas del Decreta 458/78 Y
482/78 al ser el nuevo INAC el
# sucesor~versal" de CADAy
del £i!ltiguo #Instituto: acional
de Carnes" creadoporE!l decreto
601/67' del 8 de setiembre de
1967 y concordantes (15).

Por Ultimo, la Ley 15.838 del
14 de'octubre de 1986 dispone
en Stl art. 1·#Se exceptu.an de los
cometidos asignados al INAC
par el Decreto-Ley 15.605 del
27-7-84, aquellos qUE~ tienen
relaci6n' cijrecta can el control
de instalaci6ny funcionamiento
de carnicerias en todo el
territorionacional, exce~ptoenel
depan~en 0 de Mont,evideo.

Articulo 2. El control de
instalaci6ny funcionamiento re
ferido· precedentemente sera
ejercic\o por las respectivas
Intendencias MuniciI>ales a
quienes compete adem.is otor
gar las habilitaciones".

Rep'asa~do las actas del
poder l~gislativo(11) en cuanto
se refiere ,a la discusi6I1 parla
mentari~ del anteproYE~cto de
Ley (luego Ley 15.838)
presentado por 23 Diputados
(todos .del interior), aprobado
par liI1animidad en la cO.misi6n
y p.or· 47 en 48 el proYE~cto en
general; 'extractamos parte de
los 4mdamentos dados .~n sala
por l~sSenores Represerttantes
NaclonaIes:

Sr.' Diputado:" ... nc> s610
porquees de estrictajusticiacQn
relaci6~ a los Municipios, sino
tambien porque significa el res
peto a la Constituci6n de la
Republica y a la Ley Organica.

Nuestra Constituci6n, a tra
ves de su articulo 262, establece
que el gobiemo y la admi
nistraci6ndelos Departamentos
seran ejercidos por la Junta
Departamental y el Intendente,
excepto en 10 que respecta a los
'servicios de seguridad publica.

Entendemosque estas dispo
siciones son lesivas de la
autonomfamunicipale inscons
titucionales,porquecontradicen
la letra y el espfritu del articulo
262 de la Constituci6n y la ley
Organica Municipal. Conside
ramos, tambien, que con el
proyecto que estamos tratando
se restablezca para las Inten
dencias del Interior la debida
autonomfa y se les asigne nue
vamente el control de ins
talaci6n, habilitaci6n y funcio
namiento de carnicerias, que
siempre cumplieron con efi
ciencia".

Sr. Diputado:I/ ...Por otro
lade, creemos que el verdadero
control que deb efectuarse en
cuanto a la calidad de los
productos alli comercializados,
a la higiene del local, etc, sin
ningUnlugar a dudases atributo
de las IntendenciasMunicipales,
dado 'que par sus propias con
diciones estan en contacto
permanenteconlaprobletnatica
departamental" .

Sr. Diputado:"...Encuanto al
segundo problema, que tiene
queverconlahigienedelacarne,
esta mejor controlada por las
Intendencias, que actuan en el
departamento, y no par INAC
que mandasus inspectores cada
tanto tiempo, como es natural
que asi sea, puesno puede tener
uno en cada departamento".

Sr. Diputado:"...Es evidente
que el control de instalaci6n y
funcionamiento de las carnice
nas es una facultad netamente
municipal. Todos los Munici
pios, a traves de sus respectivas
direccionesdebromatologfa,po
seen los medios para hacerlo" .

Esta luclla de a quien com-
.pete el control higienico-sani
tario de las carnicerias no es
nueva y como ejemplo nos
remitimos a transcribir 10 dis
puesto en elliteral a y b) del art..
2 del Decreto 661/77 del 28 de
noviembre de 1977:

U a) Por la Direcci6n de
IndustriaAnimal del Ministerio
de Agricultura y Pesca en todo
10 relacionado con la higiene y
sanidad de la materia prima y
de los medios y procedimientos
tecnol6gicos a utilizarse de
modo de asegurar la obtenci6n
de un producto adecuado en
todas las etapas de su indus
trializaci6n desde el punta de
.vista higienico-sanitario y apto
para el consumo al que esta
destinado..."

Antes de finalizar queremos
hacer notar dos cosas:

1.- Que nada dice el Decreta
369/83 del 7 de octubre de 1983
(14), Reglamento oficial de
Inspecci6n Veterinaria de Pro
ductos de Origen Animal, con
referencia a carnicerias y el
estado higienico de venta de la
carne.

2.- A pesardeestarderogado
el art. 35, nUm. 24. inc.F,G,H, de
la Ley 9515 por el Decreto-Ley
14810 la Intendencia de Cane
lones por Resoluci6n (14) 4.510/
83 de la Junta de Vecinos de
Canelones,legislaenel capitulo
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"De la came"... " quedando
prohibidalatenencia 0 expendio
de carnes picadas con ante
rioridad..." .

Dicha norma a similitud del
Decreto 16797/75 de Mon
tevideo es conocida como
Ordenanza Municipal de Bro
matologfa.

Aqui es claro que la nor
mativa esta dada como pro
tecci6n al consumidor, por los
riesgos de una falta de higiene
de las maquinarias y las malas
condiciones de conservaci6n
que representan las carnes
cuando son tan finamente tro
zadas en las camicerfas con
mucha antelaci6n a su venta.

RESULTADOS

De la investigaci6n de la

normativa resulta que:

1.-Deacuerdo ala Iegislaci6n
vigenteexiste untratarniento del
temadiferenteparaMontevideo
que para el resto del pais.
Discriminaci6n esta que fue en
su momento fundamentada en
la defensa de la Constituci6n y
la autonomfa Municipal.

La pregunta queda plan
teada. lA los ciudadanos de
Montevideo los rige una Cons
tituci6n y una Ley Organica
diferente a los del resto delpais?.

La respuesta es obvia.

2.- SegUnlanormativa actual
esta vedada la actuaci6n de los
controleshigienicos-sanitarios a
la Intendencia de Montevideo
en 10 que respecta a carnicerias
por haber sido derogado el art.

35 de la Ley 9515.

3.- Primero CADA, luego
INAChantenidolaoporttinidad
suficiente desde elpunto devista
legislativo para hacer cumplir
sus cometidos.

4.- Desde siempre el MGAP
ha ejercido la funci6n en el con
trol de los aspectos higienicos
sanitarios y 10hace actualmente
en las plantas de faena, ademas
si bien en algunos momentos el
MGAPsehaalejado(comoenla
actualidad) de realizar dichos
controles, nunca perdi6 sus
facultades.

5.- Queda claro que INAC es
el organismo rector en cuanto a
definir una polftica nacional de
carne.

Instituto
San Jorge
-Bag{) 8.1..

ANTIHELMINTICO INYECTABLE
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COMENTARIO FIlVAL

Se ha cometido descri
minaci6n con los consumi
dores de ~ontevideo que
serfa bueno revertir, ya que
aquel fundamento de q"ue" ...
la concentraci6n de funcio
narios de INAC en ~v1on

tevideo..." llevarfaaunrnejor
control, no ha dado el resul
tado espet:ado.

Al menos desde 1986 a la
fecha la situaci6n sigue in
cambiada, aumentand() los
perjuicios para el cons'umi
dor.

La IntendenciaMunicipal
de Montevideo no pllede
controlarlahigiene de las car
nicerfas, INA Cno10hacE~ y el
MGAP tarnpoco 10 realiza
aparentementeporno erltrar
enunaluchadecompeterlcias
o por falta de infrestructura
ya que como hemos v'isto
cuandoelPoderEjecutiv~)tu
vo que definir posicionE~s10
hizo a favor de este o:rga
nismo.

Parece diffcil decreerI,ero
en el interior de 1a Repul: lica
donde aparentemente la si
tuaci6n nonnativa esta clara
con respecto a competencias
la situaci6n en cuanto a
presentaci6n del produc to y
conservaci6n sonlas mislnas
que en Montevideo.

Esto lleva a pensar flue
a1gun organismo tipo el
MGAPconjurisdici6nnacio-

nal deberfa encarar un
programa de educaci6n hi
gieni.co-sanitaria, quizas apo
yado por el Ministerio de
Salud y el de Educaci6n.
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carnicerfas en todo el territorio
nacional ecepto en el Depto. de
Montevideo.

11. Actas camaras de representante
del 16 de setiembre de 1986 pp 203
208.

12. Decretos 661/77 del 28 de
noviembre de 1977.

Se delimitanlascompetenciasentre
la Direcci6n General de los Servicios
Veterinarios e INAC.

13. Decreto 369/83 del 7 de octubre
de 1983.

Reglamento oficial de Inspecci6n
Veterinaria de productos de origen
animal.

14. Ordenanza Bromatol6gica de
Canelones.

Resoluci6n de la Junta de Vecinos
de Canelones 4510/83.

15. Casaux, G. EI Instituto Nacional
de Carnes. FCU-1987.
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