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Profesi6n Veterinaria y el MERCOSUR*

Introducci6n.

El h4atado del Mercosur es Ulllnarco de referellcia
y es llecesario que los lllteresados llenellios espacios
que ha dejado ellnislno. Este ha sido el espiritu de los
goberllantes ypor10 tallto debemos, eneste caso COlno
profesiollales teller Ulla participacioll activa, deflllir
los objetivos de nuestra actuaciOll, ell esta nueva
realidad y llevarlos a cabo. Ell este selltid0 la Sociedad
de Medicllla Veterillaria esta colaboralldo con la
Agrupacioll Universitaria quiell tielle Ulla cOlnisioll
para el estudio de la mislna, pero la Directiva ha
decidido itnpulsar sus propias acciolles.

AI Mercosur lospaises sigtlatariosllegan por varias
razones que lllcluyen el desarrollo. alcallzado por los
lnislnos, aUlnellto de sus poblaciolles, lllterrelacioll
ecoll0lnica, facilidad de cOlnullicaciolles, pero sobre
todo, por 1a po1itica prevaleciellte de bloques
cOlnerciales, ell el InUlldo. Frellte a esta realidad es
dificilllO pellsar ell Ulla organizacion de este tipo a
pesar de las diferellcias ellh4 e los paises.

Es valida la argumentacioll que la alterllativa a la
llltegracioll va a pOller a la profesi6n veterularia en
una situacioll de desafio tecluco, para adecuarse a la
presencia laboral de los otros paises illteresados.
Consecuelltelnente, si no se establecell politicas 0

COlldiciolles para el desarrollo, las posibilidades
laborales ell Urugu~y vall a verse dislnuluidas tal

cOlno esta acolltecielldo, y en este COlltexto las
COllsecuellcias SeralllnaS negativas.

Si tal como se establece, en el principio del tratado,
se va a perlnitir la libre circulacioll de bielles, servicios
y personas, es illdudable que COlno profesionales
valnos a ser afectados. Pero es importante dejar en
claro que, valnos a poder trabajar ell el area y valnos
a poder aprovechar todaslas circul1staI1Ciasfavorabies
que se brinden; necesario es recordar que los
profesionales que los 0 tros paises, tambien tendran I s
lnismas oportunidades y que todos deberemos
cOInpetir con calidad y rigor cientifico de los
COIlocilnielltos.

£1 proceso de illtegraciol1 puede calificarse como
un llegocio y COlno tal,la meta es que las partes queden
satisfechas SUl iInportar las diferencias iniciales entre
los paises, que evidelltelnente hacell que la
aproxiInacioll a las soluciolles no sea la misma, pero
estas deben satisfacer plenalnente a todos los
COInpOlletltes.

Situaci6n diferencial de los paises.

£1 siguiente cuadro ejemplifica claramente las
diferencias entre los paises en relacion a la
cualltificacioll y desarrollo de la profesion veterinaria
y las posibilidades ocupaciollales.

:.I

item Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Poblaci6n 32.000.000 145.000.000 5.000.000 3.000.000
Veterinarios 7.000 30.000 1.200 1.700
Facultades 7 29 1 1
Venta f armacos 98.000.000 500.000.000 12.000.000 28.000.000
Bovinos 58.000.000 150.000.000 8.000.000 9.000.000
Ovinos 30.000.000 20.000.000 900.000 28.000.000
Equinos 2.900.000 5.800.000 400.000 400.000
Suinos 4.200.000 33.000.000 2.300.000 150.000
Ponedoras 17.500.000 54.100.000 1.400.000 2.100.000
Parrilleros 200.000.000 1.310.000.000 6.000.000 12.000.000
Perros 1.000.000 4.000.000 20.000 200.000
Gatos 300.000 400.000 5.000 20.000

* Conferencia diclada por 1pr id nte d la SMVU n las 2das Jorna as T'micas de Facultad Veterinaria. Montevideo - Uruguay.
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AIlalizalldo la regioll enfonna global, y deacuerdo
a las Inalluestaciones die los colegas, en todos los
paises la oferta de profes:iollal~sveterlllarios es supe
rior a la demanda para las COlldiciolles actuales de
myel de vida, ocupacioll total y sistelnas de produccioll
e llldustrializaciona partirde los productos pecuarios.
La delnallda va a crecer llldividualinente para cada
pais, Slll enh"ar ell el Mercosur, de acuerdo a: AUlnellto
de la poblacioll. b: mejora de las COlldiciol1es de vida.
c: aUlnel1to de la producci611. d: tecluficacion creciel1te
de la Inislna. e: aUlnellto y tecJlificacion de las
agroindush"ias.

Analizando el Uruguay, ell el COlltexto del
Mercosur, y de acuerdo a publicaciones recientes que
destacan las producciones que telldriall Ull desarrollo
positivo, es dable esperar que la delnallda de
profesionales aUlnentara 1211 el sector lecheria, cria de
terlleros, ovinos de carlle. Podelnos decir que
COlltllluara igual en avicul tura, suitlicultura. Es clificil
establecer cual va a ser la evoluciol1 de la llldustria
frigorifica, se cree que la iIldustria lactea telldra Ull
desarrollo positivo y la pesca se ubica en Ul1a posiciol1
lllterlnedia.

COIl relacioll a los anilnales de cOlnpanla, 110 se
avizora un calnbio en el aLUmellto de la poblaci6n, a
partir de mayores nacimielltos, pero puede darse a
partir de que Uruguay pueda ser tOlnada COlno sede
de diferelltes orgallislnos 0 llldush·ias. De lnejorar las
condiciones de ocupaciol1. y salarios, que son de los
objetivos prillcipales de la illtegracion, tal como
propollen los mandatarios sigtlantes, es evidellte que
la delnallda deberfa aumentar.

Forl11aci6n Profesional.

La formaci6n profesion.al de grado ilucial es salvo
algullas excepciones, muy similar ell todas las
facultades yes a su vez varJable elltre las de un lnismo
pais. Las lnayores diferel1cias se establecell en cuallto
ala forlnacion postgraduacion y a las posibilidades de
investigaci6n. Esta realidad es biell clara para Uru
guay y Paraguay, donde la fonnacioll post grado no
existe en sus facultades. Es lUaS grave aun para Uru
guay, pues cOlnparativamellte son menos los
estudialltes que salen becados, pOl' motivos
econ6lnicos, y pOI' fal ta de planes especificosellnuestra
Facultad. El poder adquisitivo de los estudialltes de
estos otros paises, les perlll.ite tambiell el acceso a las
Ul1iversidades mundiales. Esa formaciol1 post grado
Ie pennite al profesional de estos oh~os paises obtener

11aespecializaciollprofesiollallnayor, cOlno va sielldo

requerida en la actualidad, y que sera fundamelltal
para ejercer si se cOllcreta el Mercosur.

Esellestepulltodondenosoh"osdebelnoscolnellZar
a trabajar desde ya, en forIna il1tellsa e
iIllllterrulnpidalnellte, para poderacortar las velltajas
que helnos otorgado. Es il1dispellsable profulldizar la
reestIuctura docel1te y adlnitustrativa de la Facultad
que perlnita COlnellzar a trallsitar este calnil1o.
Debelnos jerarquizar la fullCiol1 docel1te, mediallte Ull
aUlnellto de la tarea de illvestigaci6n y de servicio
asistellcialo tecl1ico que se realizall tallto a productores
COlno industrias. Si lluestros cuadros docelltes no
tienen ell cuellta esta situacioIl, la llltegracioll al
Mercosur puede ser ulla actividad desfavorable a sus
llltereses. Los estudialltes, pudielldo elegir los lugares
dOllde desan'ollar sus carreras 0 cursos de post gI~ado,
dejaran de lado aquellas facultades que brllldeIl los
peor scursosy oportul1idades. Debelluestra Facultad
iIlici~r ya el dictado de cursos de post grado.

Por otro lado la Sociedad de Medicllla Veterlllaria
11ace el1fasis ell que 110 se puede dejar de 1ado a los
egresados, yes iInprescllldible que 1a Facultad brlllde
cursos de actualizacioll, que les perlnita ellfrelltar los
caInbios tecllologicos que se producirall y por 10 talltO
cOlnpetir. La SMVU, por su parte ha cOlnellzado a
desalTollar cursos previeIldo esta situaci611, pero es
llnprobable e illCOl1velliel1te sustituir a la Facultad,
11ecllo talnpoco deseable, y por.lo tal1to debelnos
trallsitar este calnlllO jUlltoS.

Con relaci6n a los requisitos necesarios para la
llltegracion, es evide11te que las revalidas deberan ser
casi autolnaticas, previo curso de las materias de
Legislacioll Salutaria y de orgaluzacion y produccion.
AI"gelltiIla y Brasil, han colegiado sus profesiones y se
torna iInprescllldible que aval1celnos en este calninoJ

de lnallera de poder poner ell Ull pie de igualdad el
ejercicio ell toda la regio11. Ell estos paises quie11es no
estE~ilafiliadosalcolegionopuedellejercer.LaS.M.V.U.
se ellcuelltra ya h"abajalldo en la colegiacion de la
profesioll, y creelnos que en Ull plazo prudencial este
ell vigellcia. Lareestructura funciollal yadlninistrativa
queestalleVaIldoacabolllternalnellte,conlaformacion
de la Federacion de Cellh"os Medicos veteri11arios, Ie
va a perlnitir actual" COIl mayor competencia.

Situaci6n Profesional Individual.
Es dificil establecer de alltelnal10 cual va a ser la

repercu:si6n del Mercosur desde el pUllto de vista de
ocupaciol1 ya sea como profesionales liberales 0 en
deselnpeno de IlldustI"ias. Sino se dan las condiciones
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para el desarrollo e lllcrelnellto llldustrial 0 productivo
en el calnpo, es evidellte que podelnos el1frentar un
aUlnellto de la desocupaci6n 0 Inigraci6n de los
profesionales hacia las areas pujalltes 6 en desarrollo.

Si puedell nuestros productores e industriales
adecuarse, y lograr afirlnarse del1tro del Mercosur,
esto perlnitiria a la profesi611 el desarrollo e
hlh'oducci6n de tecl1icas cOlno el trasplal1te de
elnbriolles, 0 lllsemulaci611 ell especies que hoy no se
usall. Para quiel1es tellgall vocaciOl1 pOl" producciol1es
que 110 se realicell ell la actualidad, es probable que
tellgan la posibilidad de trabajar ell las Inislnas.

Debelnos destacar, allte todo, que la perseverallcia
y el lllteres individual, y el allhelo de Inejorar su
f011naci611, vall a jugal" Ull 1"01 prepollderal1te ell el
futuro llldividual. La puertas que aparelltelnellte
abririall, el Mercosur, para los profesiollalesuruguayos,
y prillcipallnellte para los estudial1tes parecell ser
variadas. La posibilidad de cOlnpletar la forlnaci611
fuera del pals, con mayores facilidades, puedell darle
un espaldarazo para llliciar actividades nuevas y la
aplicaci611 de tecll010gias 11uevas ell nuestro pais.

Conclusiones.
Evidelltelnel1te cualldo los gobernantes pusieroll

la iniciativa arriba de laO mesa, cOl1fiaban, y
especiahnellte ellUruguay que la el1trada al Mercosur,
aetuara eOlno propulsora parael desarrollo de nuestros
paises-. Ell el easo de la Profesi611 Veterillaria esta

prelnisa puede cumplirse, pero, 0 cambiamos nuestra
forlnaci6n y progresamos tecnicamente 0 valnos a
sufI.·ir las consecuencias. Es necesario mancomunar
esfuerzos el1tre la SMVU y la Facultad para lograr
estos objetivos.

Necesarios es recordarles a los gobemalltes que los
IlabitaI1tes del Uruguay, van a necesitar ser apoyados,
para la traI1sforlnaci611 tecnol6gica y el inicio de
actividades que van a ser 11ecesarias emprellder. De
otra forlna, se Veral1 sobrepasados por losproductores,
llldustriaies 6 teCllicos de los otros paises, pOl" Stl
mayor capital, vigor, tecnologla 6 apoyo estatal. Es
necesario que exista Ul1a politica de fOlnento estable y
a largo plazo, e inceI1tivar los orgaluslnos de desarrollo.

As!eOlno los productores e llldustriaiesnecesitaran
fOIldos y creditos, la Uluversidad necesitara COl1tar
con fondos para la lllvestigaci6n, la formaci6n post
grado y el reciclaje de profesionales. Pero debemos
recordar Ul1a vez InaS que los recursos no SOIl infinitos
y que varios frentes vall a abrirse al mislno tiempo, y
que pOl" 10 tal1to debera hacerse un uso racional de los
miSlnos.

Es respol1sabilidad de nosotros lograr que los
mecalUSlnos que tellelnos al alcallce funciones, que
estelnos a la altura de las cirCUIlstal1cias y sepalnos
cOlnprolneternos a brindar nuestro mayor esfuerzo
colectivo si defulitivalnelltel1uestro futuro pasa porel
Mercosur.

Divisi6n de Merck Sharp & Dohme

1:- I ~,
12 de Dlclembre 767 ~
Tels.: 201278 -291001 - 206231
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Dinamica de poblaci6n de nematodes gastrointestinales
en corderos y su efecto sobre los perfiles metab6licos y el
crecimiento e:n un sistema de pastoreo continilo.

Berdie, J.*; Kremer, R.**; Barros, L.***; Nunez, A.**** y Charlone, A. *.

RESUMEN
Se realiza un estudio de la poblaci6n de nematodes

gastrointestinales en corderos, en una parici6n del 10 de
setiembre hasta el des tete el 28 de enero, en pastoreo

. continuo sobre pasturas 111 tivas. Se realiz6 dosificaci6n
preparto con un producto ce amplio espectro.

La poblaci6n a estudio comprendia 52 ovejas de cria, 10
corderos dosificados (D) y 22 sin dosificar (SD), 12 de los
cuales actuaron como rastreadores permanentes. Se realiz6
contaje de huevos, autopsia parasitaria, hemat6crito, perfil
metab6lico y evoluci6n de 1eso.

Las ovejas aumentaron la expulsi6n de huevos a las 8
semanas preparto,los corderos SD llegaron a 5000 hpg, los
D a 1500. El hemat6crito descendi6 en los SD a 23%. No
hubo diferencias en sangre entre SD yD en proteinas totales,
globulinas, urea, calcio y f6s1'oro; a los 140d hubo diferencias
en alblimina.

A las 8 semanas el genero predominante en corderos fue
el Nematodirus sp (42%), partir de los 3 meses fue el
Haemonchus contorturs el parasito de mayor
predominancia.

La diferencia en peso entreD y SD fue del8%, aunque no
estaqisticamente significativo.

Palabras clave: O\TINOS, NEMATODIRUS,
HEMONCHUSCONTORTlJS,PERFILESMETABOLICOS,
CRECIMIENTO.

SUMMARY
A study of gastrointestinal nematodes population in

lambs born the 10th september and weaned 28thjanuary, in
continuos grazing and on natural pastures was carried out.

Animal groups were: 52 ewes, 10 drenched lambs (0)
and 22 undrenched lambs (SD), 12 of SD were tracers. Egg
counts, parasite autopsy, haematocrito, metabolic profile
and weight changes were registered.

Ewes had a rise of egg counts 8 weeks postpartum, at
weanning lambs SD had 5000 epg, lambs D 1500 epg.
Haematocrito dropped to 23 %in SD group, there were no
deaths. There were no differences between lambs groups in
total proteins, globulins, urea, calcium and phosphorus, at
140 d there was difference in albumin in blood.

At 8 weeks, the predominant parasite in lambs was
Nematodirus sp. (42%), since 3 months on, Haemonchus
contortus preVailed largely over the other parasitary genus,
at weanning worm counts was 3200 per lamb.

The difference in weanning weight was 8%, but no
statis tically significant.

Key words: SHEEP, NEMATODIRUS, HAEMONCHUS
CONTORTUS, METABOLIC PROFILES, GROWTH.

INTRODUCCION
Laaplicaci6n de metodos de control

preventivos eficientes, conunarelaci6n
costo/beneficia positivoparaparasitos
gastrointestinales, debe estar basada
enconocimientos epidemio16gicos del
areadonde estecontrol deba ser llevado
a cabo (2) (5).

EnUruguay a partir del ano 1974se
han realizado varios trabajos en
diferentes areas del pais tendientes a
determinar la dinamica de poblaci6n
de nematodos gastrointestinales en
ovinos (9) (10). Recienteme.nte se han
hecho es tudios conel fin de determinar
el efecto de la parasitosis en corderos y
la composici6n parasitaria de los
mismos (10). Estudios similares se han
llevado a cabo en otros parses (4) (12).

El objetivo de este ensayo es el de
obtener informa i6n acerca de la
poblaci6n de nematodes
gastrointestinales en corderos hasta el
des tete y evaluar su efecto sobre el
crecimiento de los mismos y sobre los
metabolitos sanguineos.

M{\TERIALES Y METODOS
El ensayo se realiz6 en el Campo

Experimental NQl de la Facultad de
Veterinaria (Migues) del 10 de
setiembre de 1986 al 28 de febrero de
1987, desde el nacimiento hasta el
destete de los corderos. Las
caracterfsticas delcampo corresponden
a suelos de la Formaci6n Libertad y
pasturas de cicIo estival y baja
productividad. En el potrero utilizado

hay antecedentes de fertilizaci6n e
implantaci6n de pradera, en la
actualidad se encuentra con invasi6n
de Cynodon dactilon y can presencia
deanuales invernalescomoVu1piaaus
tralis, Hordeum pusillum y Bromus
mollis.

Los animales utilizados provenian
de una majada Corriedale inseminada
en marzo-abril. De esta se eligieron 52
ovejas de 6 dientes 0 boca llenaenbuen
estado cuya fecha probable de parto
ocurriera de 9 a 11 de setiembre. El24
de agos to las ovejas fueron dosificadas
con Levamisol (5 mg/kg), vacunadas
contra clostridios, limpieza de ubre y
entrepierna, pasando luego a1 potrero
donde quedarfanhastael destete. Estos
animales pastorearon este potrero

* DMV. Enf rm dad s Parasitarias. Facultad de Veterinana. Uruguay.
** DMV, BSc, MSc. Producci6n Ovina y Lanas. Facultad de Vet rinaria.
*** DMV, DEA, MSV. Patologfa de Rurniantes y Sumos. Facultad e V t rinaria.
**** DMV. PatolOg-4l de Rurniantes y Suinos. Facultad de Vet rmaria.

VE
Vol 27 N2 113 JULIO - SETIEMBRE 1991



En Chi~e, en 1992 Uru~ua!:

Las vacunas Coopers elaboradas por tecnicos
.uruguayos erradicaron la aftosa en Chile y
confirmaron su eficacia en todo el mundo.

En Uruguay a lucha antiaftosa no comenz6 ayer,
fue en 1954que las vacunas Coopers comenzaron
a proteger el ganado uruguayo, cuando aun no
existfa la vacunaci6n obligatoria, ni se. habra
creado DILFA.

Despues de 38 anos y 450 millones de dosis
elaboradas, las vacunas Coopers junto al
ganadero uruguayo celebran hoy la obtenci6n de
este logro·

II r gay, .
pai rbre de Aftosa con

vacunaci6n"

Oleovac Coopers
1 ano de protecci6n
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durante el ensayo, con una carga
constante y no limitante de 0.6
Unidades Ganaderas por ha ( 30 alSO
kg ovinos .por ha). El potrero era
normalmente pastoreado por ovinos
de dis tintas categorias.

Disefio experilnental
En la parici6n se pesaron e

identificaron los corderos, asig.nandose
a2grupos:GRUP01 (G1): cornpuesto
por 10 corderas las cuales fueron
dosificadas conivermectina (200 mcc/
kg) en forma mensual a partir de los 30
dras de edad. GRUPO 2 (G2):
compuesto por 22 corderas, no
recjbieron dosificaci6n; 12 de es tas.
fueron utilizadas como ras tre dores
permanentes, siendo retiradas del
potrero dea3 alos 62,84, 110y 140 dias
deedad, parala realizaci6ndeautopsia
parasitaria. La senalada se realiz6 el 8
de octubre y el destete el 28 de enero,
los corderos no fueron esquilados
Todos los animales eran pesados
mensualmente.

Los aruilisis estadisticos aplicados
fueron caIculos de medias, desvios
estandar, test de "til y an"uisis de
varianza (11).

Analisis parasito16gico
Se extrajo materia fecal de las ovejas

una vez antes de la parici.6n el dia 10 de
agos to y Iuego enforma mensual hasta
el des tete. En las corderas Gl y G2 se
extrajo materia fecal a partir del mes
de edad y en forma mensual. Se
determin6 huevos por gramo nlediante
tecnica de McMaster.

Necropsias.
Luego de retiradas las corderas

permanentes en los momentos
determinados anteriormente,
perm necieron en boxes dw'ante un
perfodo de 20 dfas, para permi tir la
maduraci6n parasitaria. lJna vez
transcurrido este tiempo, fueron

· sacrificadas y determinadas las cargas .
de los dis tintos generos parasi tarios en
los diferentes sectores del tracto

.diges tivo.

Analisis sangu{neos
A partir de los 30 dias postparto, se

extrajo sangre de la vena yugular de
las madres y corderas G1 y G2 en
forma mensual, se la dej6 coa;gular, se

separ6 y centrifug6 el suero y se
determinaron los siguientes
parametros sangufneos: urea, por el
metodo enzimatico con ureasa de
Fawcet y Scott modificado por Searcy
y col., 1963; protefnas totales por
reacci6n del Biuret (EDTA/Cu):
albumina por uni6n a bromocresol
sulfoftaleina; globulinas por diferencia
entre protefnasyalbuminas;calcio por
reacci6n con ortocresolftaleina
complexona sin desproteinizaci6n y
f6sforo inorganico por reducci6n del
fosfomolibdato. El hemat6crito se
realiz6 por tecnica de
microhemat6cri to.

Los regis tros met reo16gicos fueron
aportados por laEstaci6n Aguas Dulces
a 40 Km del Campo Experimental,
estos fueron temp ratura: maxima,
minima y precipitaciones.

RESULTADOS Y
DISCUSION
La lluvia a umul da durante el

ensayo fue de 295mm, algo inferior a
los promedios esper do en esta zona.

Analisis parasito16gicos
En la figura 1 se detallan los

resultados de los contajes de huevos en
materias fecales de ovejas, corderes
dosificados (Gl) y sin dosificar (G2).

En las madres se observa un pico a
la 8 semanas pos tparto (1200 hpg),
es tos valores oinciden con
observaciones anteriormente
realizadas en nues tro pais (relajaci6n
periparturiento de la inmunid d) (8).

En los corderos sin dosificar (G2), a
partir de los 2meses eedad se observa
un aumento progresivo de la
eliminaci6n de huevos llegando 0

valores promediales de 5000 hgp a los
140 dias de edad.

En las corderas dosificadas (G1)
los contajes permanecieron negativos
hasta los 80 dias par luego aumentar
progresivamente hasta 1500 hpg al fi
nal del ensayo. Ladosificaci6nmensual
no fue capaz de evitar el aumento
progresivo de hpg debido a una alta
contaminaci6n de las pasturas a partir
de los 3 meses postparto.

Necropsias
Las cargas par si tarias de los

corderos permanent sse detallan enel
Cuadro 1. En abomaso se hallaron los

siguientes generos parasitarios:
Haemonchus sp, Ostertagia Spa y
Trichostrongylus sp; en intestino
delgado: Nematodirus sp
Trichostrongylus sp, Cooperia sp,
Strongyloides papillosus y Moniezia
sp; en intestino grueso: Cooperia sp.,
Oesophagos tomun sp y Trichuris ovis.

En los corderos de 2meses de edad,
Nematodirus sp. fue el genera
parasi tario predominante,
representando un 42% de la poblaci6n
parasitaria, esto concuerda con
observaciones realizadas
anteriormente en nuestro pais (9). Se
considera que la principal fuente de
infecci6n parasitaria de corderos de
esta ed d es de origen residual. Los
huevos y larvas de Nematodirus sp.
son altamente resistentes y pueden
sobrevivir hasta dos afios y medio en
las pasturas, siendo las categorias mas
j6venes las responsables de la
contaminaci6n para el pr6ximo ana
(3) (6). A partir de los 2 meses, las
cargas parasitarias deNematodirus Spa
descendieron sensiblemente.

A partir de los 3 meses de edad,
Haemonchus sp fue el genero
parasitario predominante,lafuente de
infecci6n para estegenero parasitario,
es lacontaminaci6nresidualenpastura,
10 aportado par las madres e
incrementado por el pico post parto y
como tercer factor, la autoinfestaci6n
de los propios corderos. Haemonchus
sp representa en los animales, a partir
de los 3 meses de edad, un 72.9% de la
poblaci6n, observandose cargas
promedios de 3.200 parasitos a los 140
dias de edad. En el periodo de 3 a 5
meses de edad, Ostertagia sp
representa entre 8.5 y 2.2 % de las
cargas totales: T. axei de 4.6 a 2.7%:
T.colubriformis de 5.4 a 11.8%:
nematodirus de 2.2. a3.4% y Cooperia
de 9.1 a 7.6

Los otros generos parasi tarios
(Oesofagostomun sp, Trichuris ovis y
Moniezia sp) fueron de escasa
importancia y en muchos de los
corderos no se constat6 su presencia.

Antilisis sangu{neo
A nivel sangufneo se observan

cambios en el hemat6cri to (Figura 3) y
perfil metab6lico (Cuadro 2).

En las madres se encontraron
oscilaciones de hemat6crito entre 30.5
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Y 38%, probablemente por efecto
parasitario y nutricional, siendo este
ultimo efecto ya reportado (7). En los
corderos dosificados, se observ6 un
ligero descenso de los valores de
hemat6crito a partir de los 3 meses de
edad, en el grupo sin dosificar, las
cargas parasitaria de Haemonchus sp
fueron capaces de lograr descensos
importantes con valores promediales
de 23% a los 140 dras. Si bien no hubo
muertes de animales no signos clinicos
evidentes, en 4 animales del grupo sin
dosificar, al final de la experiencia
dieron valores de hemat6crito de 15%,
por 10 cual fueron dosificados para
evi tar su posible muerte.

No hubo diferencias
estadisticamente significativas entre
corderos dosificados y sin dosificar en
los distintos parametros y periodos de
los perfiles metab6licos. La unica
excepci6n correspondi6 a una
disminuci6n de la albumina en los sin
dosificar a los 140 dias.

Entre ovejas y corderos, hubo
niveles superiores en las primeras de
proteinas totales, en su fracci6n
globulfnica e inferior en Cay P.,lo cual
coincide con datos ya publicados (1).

Pesos
La evoluci6n de pesos de los

corderos dosificados y sin dosificar se
detallan en el Cuadro 3. La diferencia
en peso fue de un 8,3%, aunque no
significativo por el pequeno numero

de animales, marca una tendencia en
la disminuci6n del crecimiento de los
corderos por efecto parasitario. Otros
autores reportan disminuci6n del
apetito, menor crecimiento 6seo,
cambios metab6licos importantes por
efecto del parasitismo, los que
probablemente hubieran ocurrido en
este ensayo si se prolongaseel pastoreo
sin dosificaci6n (4) (12).

Conclusiones

De acuerdo a los resultados
obtenidos se puede concluir:

1. En los corderos de 8 semanas,
Nematodirus sp. fue el parasito
predominante.

2. A partir de los tres meses de
edad, Haemonchus sp predomina
sobre el resto de los generos
parasitarios, determinando en los
corderos un alto riesgo frente a esta
parasitosis si son mantenidos en el
mismo potrero hasta los 5 meses de
edad, sin dosificaci6n.

3. El efecto de las altas cargas
parasitarias, en estas condiciones
implic6 una anemia y un descenso de
la albumina por efecto parasitario.

.4. El crecimiento practicamente no
fue afectado en este periodo de tiempo.
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CUADRO N Q1: CARGAS PARASITARIAS EN LOS RASTREADORES PERMANENTES

FECHA DE RETIRO 12 NOV. 3DIC. 29 DIC. 28ENERO
CARAVANAN2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-.J

ABO'MASO X X X X
Haemonchus sp 112 140 190 147 590 4320 1140 2017 3840 80 3110 2343 600 3750 50703140
Trichoestrongylus sp 132 30 20 61 20 330 50 133 180 140 80 133 40 210 100 117
as tertagia sp 112 114 220 149 340 310 90 247 120 150 170 147 20 190 70 93
INTESTINO DELGADO
Trichoestrongylus sp 20 10 50 27 310 90 70 157 420 450 300 390 280 700 460 480
Nematodirus sp 420 310 260 330 30 80 80 63 160 140 180 160 150 130 160 147
Cooperiasp 160 110 20 97 150 310 330 263 190 80 90 120 260 580 130 323
S. papillosus 13. 2 0 5 4 5 0 3 4 3 2 3 3 0 5 3
Moniezias sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 1
INTESTINO GRUESO
Oesofagostomus sp 0 0 0 0 2 4 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0
Trichuris ovis 0 0 0 0 0 3 3 2 0 3 3 2 2 0 4 2

TOTAL 969 716 760 815 1446 5452 1763 2887 4915 1050 3936 33001356 5563 59994306
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CUADRO ~: VARIA ClONES DE LOS PARAMETROS SANGUINEOS EN OVEJAS, CORDEROS DOSIFICADOS
Y SIN I)OSIFICAR DURANTE EL PE IODO DEL 10 DE SETIEMBRE AL 28 DE ENERO (PARTO A
DEST]~TE). LETRAS DIFERENT S INDICAN DIFERENCIAS ESTADISTICAMENTE
SIGNIFICAT VAS A P<0.05, ENTRE GRUPOS.

FECHA 8 OCT 12 NOV 3DIC 29DIC 28 ENE
UREA (gil)
Ov j s 0.51+0.08 a 0.46+0.09b 0.49+0.11a 0.35+0.14a 0.29+0.06a
C r. o ilicados .' 0.49+0.15a 0.35+0.03a 0.52+0.14a 0.28+0.07a 0.34+0.10a
C r. in do ificar 0.41+0.07a 0.42+0.08a 0.56+0.11a 0.34+0.14a 0.30+0.05a
PROTEINAS TOTALES (gjdl)
Ov j s 6.84+0.60b 7.70+0.42b 6.42+0.68b 5.80+0.52b 6.48+1.32a
Cor. ilicados 5.73+0.67a 6.03+0.54a 4.83+0.40a 4.92+0.55a 7.46+0.15a

Cor. in dosificar 5.91+0.51a 5.91+0.47a 4.76+0.50a 4.94+0.83a 6.54+1.01a
ALBUMINA (g/dl)
Ov jas 2.63+0.33a 3.79+0.51a 3.09+0.27a 2.65+0.39a 3.19+0.43a
Cor. osilicados 2.50+0.35a 3.91+0.35a 3.08+0.56a 2.77+0.48a 3.40+0.45a
Cor. in osificar 2.64+0.33a 3.88+0.58a 3.23+0.36a 2.96+0.55a 2.88+0.54b
GLOBULINAS (gl dl)
Ov j s 4.23+0.77b 3.91+0.71b 3.33+0.62b 3.16+0.53b 3.23+0.93a
Cor. d ificados 3.27+0.61a 1.93+0.63a 1.74+0.56a 2.15+0.60a 4.03+0.21a
Cor. in ilicar 3.32+0.66a 2.03+0.61a 1.53+0.44a 1.99+0.72a 3.49+050a
CALCIO (mgj dl)
Ov jas 7.97+0.77b 8.20+1.75b 9.12+0.89a 8.56+0.85b 8.66+1.22b
C r. dosificados 8.85+1.46a 10.45+1.13a 9.86+1.34a 10.20+0.75a 10.14+1.33a
C r. sin d silicar 9.19+0.88a 10.09+0.98a 9.60+1.21a 10.18+1.00a 9.27+0.86a
FOSFORO (mgj dl)
Ov j s 3.80+0.72 3.96+0.93b 4.58+0.71b 5.48+0.62b 4.53+0.92b
Cor. osificados 6.22+0.82a 5.94+1.11a 6.27+0.42a 5.45+0.98a
Cor in dosificar 6.94+0.56a 6.21+1.12a 6.39+1.15a 5.41+1.25a

CUADRO 3: PESO (IfG) DE LOS CORDEROS DOS FICADOS
Y SIN DOSIFICAR
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Primer aplicaci6n en el Uruguay

de insemlnaci6n con semen congelado en cabras '
Romano, J.E.* y Fernandez Requena, L.**

RESUMEN

Durallte el lnes de setielnbre de 1990, en el
Establecnniellto "Rlllc6n de la Colorada" ubicado ell
el departalnellto de MOlltevideo, dedicado a la
explotaci611 caprilla, se efectua U~l ensayo de
congelaci61 de seIneIl de uillnacho cabrio y posterior
evaluacion dellnislno e inselnlllaci611 artificial de dos
cabras pOl" la via cervico-vagiIlal, cOllstituyelldo la
prnl1era experiellcia ell el teilla cuhnUlada COIl to tal
exito efecruada ell el Uruguay.

Ello abre calnillo aillecesario desarrollo que esta
discip,lula requiere, m~xune en Ull rubro que esta
experunelltalldo los prllneros pasos ell el pais.

Palabrasclave: CABRAS, INSEMINACION ARTI
FICIAL, SEMEN CONGELADO

SUMMARY

Durillg tIle mOlltll of Septelnber 1990, at establish
mellt "RillC611 de la Colorada" situated in the
departaJnellt of MOlltevideo, that is dedicated to ca
prhle lnallaglllg, a buck sperln freezlllg method was
perforlned, with later evaluation of some samples of
the selnen"alld artificial lllsemlllation (A. I.) bycervical
deposition, C011Stitu ting tIle first successful experi
ellce III this subject carried out III Uruguay.

This leads the way into the developlnent that is
llecessary iIl this disciplule, moreover iIl a subject
wluch is begullullg to be espernnellted in this country.

Key words: GOATS, ARTIFICIAL IN~EMINA

TION, FROZEN SEMEN

INTRODUCCION

La selecci61l y ellnejoralniento
gelletico pOl" la via dellnacllo ellia
especie caprnla estelll basados ell
graIl medida en la illselnlllaci6l1
artificial (LA.), la que puede ser
practicada ya sea utilizalldo selne11
fresco COlno ell eI ovino, refrigerado
o biell COIl selnen cOllgelado.

LacongeIaci611desemell supOlle
importalltes.velltajas derivadas de
la masificacion de su difusi6ll, y la
posibilidad de su usa diferido en el
tielnpo y espacio respecto al
mOlnellto de colecci6n y lugar
dOllde se ellcuelltra el reproductor.
Hasta ellnolnento esta practica 110
ha sido utilizada ell el Uruguay .(a)

£1 objetivo de esta publicacioll
es preselltar los datos de un
pequeno ensayo sobre la
congelaci6n e lllseininacioll artifi
cial con selnen de un Inacho cabrio
(MC).

MATERIALES Y METOD OS

Vn MC de raza Nubian, de 6
afios fue exalnillado pOl" salud
potellcial reproductiva segul1
criterios de Ia Society for
Theriogenology de E.E.V.V. (2),
siendo fUlahnellte clasificado COlno
Ull reproductor potellcial
satisfactorio.

El semell fue recolectado con
una vagina artificial a Ulla

telnperatura de 44Q(:, colocado en
Ullbailo tennorizado a 322C, y luego
evaluado por los siguientes
paralnetros:A. volumen inicial
(lnedido en tubo graduado a 0,1
ml); B. porcelltaje de
espelmatozoidesln6viles (rango de
5); C. vigor (escala de 0 a 5); D. pH
(papel indicador de 6,6 a 7,8 ) YE.
COllcelltraci6n esperlna tica,
Inediallte diluci6n y conteo en
calnara de Tholna. Los pUlltos B Y
C fueron evaluados en un
microscopio 6ptico con
cOlldensador bajo Ull aumento a X
400.

El criterio de aceptaci6n de un
eyaculado para ser cOllgelado, fue
el siguiente: volumen >-0,5 mI.,

* DMV., Catedra de Fisiologia, facultad de Vetemaria, Laspiaces 1550.

** DMV., Depto. de Reproducci611 AlliInal, DI.LA.VE. "M.C. RubulO", C.C. 6577.

(a) Facultad de Veterinaria. Depto. de Documentaci6ny Biblioteca. Montevideo, 22/04/91. Com unicaci6n personal.
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COllcelltraci611 >= 10xl08

espermatozoides fml., con una
cantidad de >= 60% de
esperlnatozoides m6viles y vigor
>=3.

El diluyellte Tris-glucosa
citrato-yelna de huevo (3),
cOllteruendo 1000 VI de'pellicilina
G-s6dica y 1000 lnicrogralnos de
sulfato de estreptolnicllla pOl" lnl.,
talnbien a 32Q C fue adiciollado ell
Ulla sola etapa al eyaculado, para
obtener una tasa de dilucj6Jl fillal
1:3.

La mezcla semen-diluyellte fue
enfriada a 4Q C en dos horas,

ellvasada en pajuelas fr ncesas de
0,5 mI., equilibrada a la mislna
telnperatura durallte 2 horas,
siendo finahnellte congelada en
vapores de nitrogello liquido y
allnacenado en Ilitr6gello liquido
durante 15 dias.

RESULTADOS Y
DISCUSION

Dos eyaculados fueron
recolectados, siendo rechazado el
prunero y aceptable el segulldo,
COIl los siguielltes paralnetros:
volulnen: 1,7 InI; % m6yiles: 70;
vigor: 3,5 cOllcentIaci6n: 14,5 x 108

ypH: 7,2.

Las pajuelas conservadas en
nitr6gello liquido fueron sOlnetidas
a Ulla prueba in vitro de
tennoresitellcia, que COI1Sisti6 en
descollgelar tres dosis
UlselnUlalltes ell Ull tubo de ellsayo
Inanterudo enUllbano terluorizado
a3~Cdurallte30segundos,siendo

lualltellidas desde el mOlnellto de
la descongelaci6n hasta los 240
millutoS. El porcelltaje de
esperlnatozoides In6viles y el vigor
fueroll evaluado segull criterios
alltes.expuestos, (CUADRO 1)

CUADRO 1: VALORES E % MOVILIDAD/VIGOR DE ESPERMATOZOIDES

HORA 0
%MOVILESjVIGOR 4.5/3,5

60'
35/3

120'
25/3

180'
20/3

240'
15/2,5

Para el ellsayo in vivo, dos
helnbras cruza Nubian (3/4.y718),
plur~para y nulipara, de 3 y 1 ano
respectivalnellte fueroll utHizadas.
Se slllcroluz6 el celo lnedi nte el
usa de espolljas illtrava ginales
cOlltellielldo 60 Ingrs. de acetato de
medroxiprogesterona (1),l'"lscuales
se retiraroll a los12y 14 dias (fecha:
26 de setielnbre de 1990)..A. partir
de ese mOlnellto se COlllellz6 a
observar los signos del cel:> cada 6
horas (06:00, 12:00, 18:00 y 24:00).

Detectado el illicio del celo
fueroll inseluilladas in tracer
vicahnellte a las 18 ya las 30 horas,
mediante una dosis illselnitlallte
pOl" vez.

Luego de144y14?dias (celo=dia
0) la hembra llulipara y pluripara
parieroll a 1 macho y 2 11.elnbras

respectivalnente (Fech s: 18 y 23
de febrero de 1991) Siendo esta la
primera cOlnullic CiOll del
naci.J.nieJlto de ani.J.nales de esta
especie, Utilizalldo selnell
cOllgelado en nuestro pais.

Este estudio delnuestra la
factibilidad de cOllgelar el semen
caprillo, obtellielldo una lUUy
·buella fertilidad. Sffi elnbargo, es
llecesario realizar lluevos ensayos
con ullmayorllulnero de helnbras.
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El programa de la fiebre aftosa en Uruguay

Dias L. E." Y Muzio f.**
El presente trabajo esta dedicado en Inelnoria de los colegas

Joaquin de Freitas; Calnilo Pasturino; Antonio Obiaga; Jorge Marin;
. Hugo Tortora y Artigas Figares, quienes eon sufecunda labor en la luella

contra laFiebreAftosa hieieronposible los logros que se estanobteniendo
en el progralna para La erradicaeion de La enferlnedad.

INTRODUCCION
Por la implicancia que tielle

la F. Aftosa ell los aspectos
productivos, cOlnerciales y
politicos, la mislna ha sido Ulla
preocupaci61l COllstallte de los
Gobierllos, sectores productivos y
agrouldush4 iales.

Es reconocido el ilnpacto
negativo en la actividad pecuaria
de esta enferlnedad, que la hacen
.sin duda Ulla de las mas
importalltes ellferlnedades
b"allSlnisibles del ganado y Ulla de
las que ocasiOlla las mayores
restricciolles ell el cOlnercio de
arulnales y productos de origell
annnal; especiahnellte la carlle y
los lacteos. Este tiltilno aspecto la
convierte ell una causa de
depelldellcia ecol161nica, para Ull
pais COlno Uruguay altalnente
exedentantario en productos y
subproductos alilnenticios de
origen arllinal.

La calidad de estos
productos los hacen de fact~ble
colocacioll ell los prillcipales
mercados comprado.res, de
lograrse la COlldici6n·de pais libre
de fiebre aftosa.

Se elltiellde que el progralna
de la Fiebre Aftosa en el Uruguay
dentro de un marco regional,
evoluciolla hacia el cumpluniento
de las nonnas para declararse libre
de la enferlnedad. El c6digo
zoosalutario ultemacional de O.I.E.

ell su capitulo sobre Fiebre Aftosa,
establece que el plazo para ser
COllsiderado Ull pais libre, sera de
dos aftos tras la desaparici6n del
til tuno caso para aquellos paises de
los que se sabe que practicall
Inedidas sarutarias efectivas y han
elnprendido Ull programa de
vaCUllaci611 sistelnatica 0 bligatoria
COIl vacullas que respolldell a las
normas recollocidas por la OJ.E.
aplicada por 10 Inenos a los gralldes
lUlnialltes.

ANTECEDENTES
HISTORICOS DE LA
ENFERMEDAD

De acuerdo a los
alltecedelltes, la presellcia de la F.
Aftosa enel pais antes del cOlniel1Zo
de la lucha en forlna orgallizada,
registraba un prolnedio de12.000 a
16.000 focos llegando illCluso a
30.000 en anos de epidelnia. De.
acuerdo a encuestas realizadas ell
1952 y 1956 por el Dpto. de
ECOllOlnia Agraria de la Direcci6n
de Agronomia del M.G.A.P.,
revelaron que eI60.8% ye147.l7%
de las explotaciones galladeras
habian teludo la enferlnedad en el
transcurso de las epidemias
producidas en 1950-51 y 1955-56.

El9 denovielnbre de 1961 el
Gobierllo de la Republica declar6
obligatoria la lucha COlltra la F.
Aftosa ell todo el ten4itorio nacional
mediante la Ley 12.938 y a partir

del l Q de Inarzo de 1968, con la
creaci6n de la Direcci6n de lucha
COlltra la F. Aftosa que tenIa el
cOlnetido de conducir y orielltar la
Calnpana sanitaria de COlltrol de la
ellferlnedad, es que secOlniellzana
desarrollar las pruneras acciOlles
orgallizadas para su cOlnbate. Es a
partir del 15 de agosto de 1968,
luego de un trabajo de educaci6n
sanitaria con el productor rural,
que se inici6 la Calnpana de
vaCUllaci6ll a nivel· de campo,
cubrielldo enuna primera instancia
los departalnelltos de Artigas,
Rivera y Cerro Largo y el 15 de
dicielnbre de ese ano, se
ulcorporaron los Dptos. de SaIto,
Paysandu, Rio Negro y
Tacuarelnb6, para finallnente ellS
de abril de 1969 hacerla extensiva
al resto del pais.

La filosofia de la campana
desde su lllicio, sielnpre ha puesto
ellfasis en la participaci6n directa y
activa del productor en la misma.

Es as! que durante varios
arios se desarro1l6 una campana de
vacunaci6ll cada cuatro meses,
delltro de Ull marco normativo que
permiti6 desarrollar acciones de
COlltrol q'ue lograron disminuir
llotoriamellte los indicadores de
morbilidad y mantener a la
enfermedad, cuando hizo su
aparici6n, circunscriptaa reducidas
areas del territorio nacional (cuadro
(1) y mapa (2) ).

(1) Director Campaftas Reglamentadas de la Dlrecclon d Sanldad Animal
C IonIa 892 7Q piso Montevideo - Uruguay. FAX: 98 02 34. .
(2) EpJdemiolog1co d I Proyecto de Control y Err icaclon d la I bre Aftosa de la Cuenca del Plata.
CPFA/OPS. C Ionia 892 2 Q )Iso Mont vtd 0 Unl U • 'AX: 98 02 34.
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Se logr6 caractE~rizar el
problelna y su inserci6ll delltro de
un marco regional. Pro ucto de
esa caracterizaci6n, se iI puls6 la
luchacOllcaracterregiollal, priInero
pOI" medio de los COllvellios
bilaterales Uluguay-Brasil, luego
h~ipartito y fUlallnellte pOl" medio
del COllveruo de laCuellca del Plata,
firlnado el24 de jUIUO de 1987ellh~e

Argelltilla, Brasil y Urugllay, cOllla
participaci6ll del C.P.F.A.

Realizado Ull allalisis de la
situaci6n alltes enullciada, al
cumplirse los 75 afios de la sallci6n
de la Ley 3.606 de Policia Sallitaria
AIllinal, el ano1985, se idelltificaron
los PUlltoS que lilnitabal\ el avance
del cOlnbate a la ellferlnedad
destacalldose que al no ser la Ineta
concreta erradicar la enferlnedad,
se estaba trallsforlnan.do ell un
progralna repetitivo, costoso y
carente deullaesu4ategiaadecuada
a la realidad de los ecosistelnas de
la F. Aftosa regiollales, 10 que
producia Ull desgaste que
COI1CIuiria ell illlreu4oceso peligroso
de la calnpana.

ESTRATEGIA ACTUAL
DELPROGRAMA

COllla aprobaci6n de la Ley
16.082 de COlltrol y Jrradicaci6ll de
laF.Af osael18deoculbrede1989
y su decreto reglamel tario (244/
90) del 30/05/90 se ha logrado el
marco legal adecuado a las
actividades que se estan
desarrolalldo, conducelltes a la
elTadicaci6n.

En ocwbre de 1989, COIl la
Asesoria del C.P.F.A. y el
coordulador del Proyecto de la
Cuellca del Plata, se readecu6 la
estrategia de la luclla COlltra la
ellferlnedad a nivE~1 nacional,
armonizandolaconlaestrategiare
giollal.

Los aspectos sobresalielltes
de la readecuaci6n son:

1. La iIldush4 ia de biol6gicos
naciollal comenz6 a producir

vacunas de adyuvallte oleoso.
2. Ilnpla taci6n a nivel

nacional de u 1 esquelna de
vacullaci6n COil vacUll s de larga
duraci61l de illlnullidad
considerando para la fijaci6n de los
periodos, la estacionalidad que
hist6ricalnente ha mostrado la
~llferlnedad, de forlna de
iIlterrulnpir su aparici61l (grafico
(3) ). Es asi que se ha fijado Ull
periodo de vaCUIlaci6ll de todo el
gallado bovillO del 15/02 a131/03
de cada ano y del 15/05 al 31/06
para los alliInales lnenores a los 2
anos, con Ulla vacupaci6ll especial
para tenleros nacidos ell el ano,
priInovacunados 0 no vacullados,
del 01/10 a131/10 (decreto del 16/
01/91.

Talnbit~ll se adopt6 en la
llueva estrategia las rutas de
vacullaci6n, fij lldo fecl1a para la
vacullaci6n de cada predio denh4 0

del periodo, p rlnitielldo un mas
efectivo conh"o y optilnizando los
recursos dispolubles.

Esta readecuaci61l
estrategica, se COlnel1Z6 aplicalldo
ell dos areas piloto de los Dptos. de·
Rivera y Soriano-Flores,
caracterizadas porIa permallencia
estaciollal de la eltlerlnedad en los
ultimos anos (lnapa (4) ) para
evaluar su viabilidad de aplicaci611
ell todo el p is. En Ull prilner
periodo (ocwbre de 1989) con la
fijaci6n de rut s de vacullaci611, se
u tilizaron v cunas hidr6xido
sapolunadas, para ell el ano 1990
ilnplalltar en .las mislnas areas
vaCUllas con adyuvallte oleoso.

Se evalu6 eOlno Ull hecho
altamente satisfactorio pOI' todos
los sectores involucrados la
ejecuci6n del progralna ell esas
areas y desde 1990 en las lnislnas
no se registraroll mas focos.

3. Aplicando Ulla esh4ategia
parareducir los riesgos deaparici6n
de la F. Aftosa se caracterizaron
predios cOlllnayores posibilidades
de teller el problelna, tellielldo en

cuellta el hist6rico de la
enfermedad, caraeterizaci6n
productiva y anteeedelltes de
vacullaci6ll. A los predios
earaeterizados de riesgo en
coordinaci6n con las CODESAS,
para Ull efectivo control de la
vaCUIlaci6n se les solicit6 la
eertifieaci611 pOl" medico
VeteriIlario.

4. Siguielldo los miSlnos
criterios de riesgo eontellidos en la
nueva Ley de cOlltrol y
erradicaci6n, se ere6 la figura de
area de riesgo, que fuera aplicada
este ano ell elines de ellero eOino
C011secuellcia del surgitniento de la
ellferlnedad ell el Municipio de
Salltalla de Livramellto ell Rio
Grallde del Sur, a pocos kil61netros
de nuestra frolltera. Ell el area
declarada de riesgo (2! y 3! de
Rivera) se procedi6 a Ulla resh~icci6n

COlldiciollada de los InoviInielltos
de aIliInales susceptibles yadelallto
de la vacunaci6ll que fuera
realizada pOl" los servicios oficiales
ell coordillaci61l COIl la CODESA,
dada las caraeteristicas de la ZOlla.

5. Revitalizaei6n del
fullciollalniellto de la CONAHSA
e instalaci6n de las cOlnisiones
departalnelltales de Salud Arilinal
(CODESAS) iIltegralldolas con la
participaci61l de represelltantes de
la Asociaci61l Rural del Uruguay,
Federaci611RuraidelUruguayyde
la Sociedad de Medicilla
Veterularia del Uruguay a traves
de sus cellh10s ell el illterior, jUllto
al representallte de los servicios
oficiales.

6. Adiestralniellto a nivel
naciollal para todas las fases
operativas de implalltaei6n y
Inallterulniellto de la vacullaci6n
oleosa de los ful1ciollarios tecnicos
y parateC11icos del servicio oficial,
de ,los veterillarios particulares y
de los productores.

Para cumplir con este fin se
elabor6 material audiovisual
(video, diapositivas yeartillas) que
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LOGROS OBTENIDOS

partir de octubre del presellte ano
se estarla cOllcretando.

1. Situaci6n sanitaria
naciollal altamente satistactoria.
A partir del 18/06/91 por plilnera
vez en su historia el pals lleva mas
de un ano con IIausellcia cliluca de

LABORATORIO

LUIS A. DE HERRERA 4009
TELS.: 29 69 11 - 20 86 74
MONTEVIDEO· URUGUAY
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VETE~ARlA

considerandose satisfactoria la
progresi6n de este fOI do hacia los
montos que se requeririan ya en las
etapas de erradicaci6n.

9. Dentro de las medidas de
bioseguridad, se ha dispuesto el
traslado a ZOlla urbana de
Montevideo de los laboratorios
elaboradores de vaCUllas, 10 que a

fueraIl OportullaInelltedish"ibuidos
a todas las CODESAS, adelnas de
l1Ulnerosas reUlliones delnostra
tivas (cuadro (5) ) que se realizaron
ell todos los pUlltos del pais, en
f011na coordiIlada, especiahnellte
antes y duraIlt~ el prilner perio~o
de vacunacioll..

7. Adecuacioll norlnativa
COIl el decreto del 16/01/91 que
establece los nuevos periodos de
vacunacioll y el del 30/01/91 que
lnodifica las disposiciones
reglalnelltarias relativas a la
cOlnercializacioll de las vaCUllas
alltiaftosa. Ell este aspecto se
destaca el decreto del 29/12/89
modificado el 05/09/90 que regula
la elaboracioll, iInportacioll y usa
de vaCUllas al1tiaftosa, donde se
senala que los illactivantes del vi
rus debell ser de pruner ordell y
ado ta la plueba de gelleralizacioll
podal (PGP) COino Inetodo de
eleccioll -dellh"o de oh~as pruebas
para el COlltralor de eficacia de las
vaCUllas de larga duracioll de
lllinuludad; asi eOino tambiell se
establece de que cada partida de
vacunas, sera de un minuno de
700.000 dosis, ellvasadas ell frascos
de 10 dosis Ull 5 %, de 30 un 10% y
de 50 el restante. FiIlalmel te ell
este as ecto legal a partir del 03/
07/91, por resolucioll de la
Direccion de Sarudad AIJ..iInal, se
establece que cualquier so~pecha

de F. Aftosa 0 existellcia de la
mislna, se considera como
elnergellcia salutaria.
RecielltelneIlte, ya que en todo el
rodeo nacional se ha utilizado este
nuevo tipo de vacuna, se elabor6
Ull proyecto de decreto que regula
la movilizacion de haciendas
vaculladas COIl vacullas alltiaftosa
COIl adyuvante oleoso.

8. En aplicaci6n de la Ley
16.082secomenz6 a formarel fOIldo
de llldelnnizaciones para F. Aftosa
y ellferlnedades ex6ticas;
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la el'lferlnedad" y se pa$o por el
periodo del ano"de mas alto riesgo
-abril, mayo, jUllio- slllla aparici6n
'clinica de la fiebre aftosa.

Durante el primer se:mesh4 e
de este ano se atendieron 21
sospechas cOlnunicadas por los
productores, que ftieroll
desestilnadas por los servicios
oficiales desde el pUlltO d,~ vista
clinico, epidelniol6gico,
anatolnopatologico y de
laboratorio, ya que en to as las
oportunidades se ellvio ellnaterial
adecuado para diagnostico que
confirln6 a todas las sospechas
como negativas de F. Aftosa. Se
senala que en todos los casos se
tiene el diagllostico etiolagico de la
eltlerlnedad motivo de la sos,pecha.

2. Se logro una excelellte
cobertura de vacullacionenel stock
bOVlllO naciollal con vaCUllilS con
adyuvallte oleoso. Los cuadros y
graficos muesh"an las coberturas
logradas (grafico (6) ), el grado de
control directo (cuadro (7) )
obtenido pormedio de losServicios
Veterlllarios oficiales y losml~dicos
veterillarios particulares. Ta nbiell
se detalfan los gastos globales
(cuadro (8) por cada regia sani
taria. El total de gastos para ambos
periodos fue de aproxiInada:lnellte
U$S57.000.

El control directo de
vacullacion ell ambos pel'lodos
(grafico (9) ) fue muy superior a los
10gradosh·storicalnente, 0btenien
dose para el priInero un 39% de
productores asistidosy controlados
por los servicios oficiales y los

"veterularios particulares, logrando
Ulla cobertura poblacional dE~149%
del stock bOVlll0 y el 22 periodo se
logro un 36% de los productores
controlados por el mismo sistema
y un 48% de los bovinos del pais.
(Grafico de control en alnbos
periodos)

Se dio prioridad al COlltrol

de las zonas de mayor riesgo, de
acuerdo a la caracterizacion
epidelniolagica.

3. A myel regional en1991, el
proyecto de la Cuenca del Plata,
luego de Ull ano de casi nula
actividad cOlljunta lla retomado la
programaci611 prevista, cUlnpliel1
dose la mislna COIl resultados
satisfactorios, logralldose talnbien
una situaci6n lnuy favorable en la
regiall.

Podelnos COllcluir in.for
lnalldo que las acciones a
desarrollar en el segundo selnestre
del ano, estan olientadas a cUlnplir
los parametros previstos para
illiciar la prilnera etapa de
erradicaci6n a partir del pr6ximo
ano, debielldo sefialar
prioritarialnellte los siguielltes
aspectos segUn 10 previsto ell el
Art. 7 de la Ley 16.082. Ellos SOIl:
nUlnero de focos registrados,
cobertura de vacullaci6n lograda,
grado de pa ticipaci611 de los
productores en las actividades de
la calnpana,llivel de aprestalniellto
del servicio oficial, as! cOlno el
afianzamiellto de las acciones a
nivel regiol1al, detennillalltes de
una situaci6n salutaria semejallte a
la registrada en el pais.

Ellbasea ello,laplmmicaci6n
parael segundo selnestre prevee:

-evaluar el ultilno periodo
de vacunaci6n, adoptalldo las
acciolles pertinentes de acuerdo al
resultado de la misma (en
ejecucion).

-illtensificar la vigilancia
epidemiol6gicaestablecida dural1te
el ano 1990 y 1991 ell las ZOllas
piloto y areas afectadas, con la
flllalidad de conocer aspectos de
riesgo y posibleactividad viral. Para
ello se efectuara 1 muestreos
serol6gicos ell boviI os y ovinos y
allalisis cOlnplelnelltarios cualldo
fuera necesario, realizand0 estudios

de material esofagico-faringeo.
-adecuacion norlnativa

reglalnelltal1do las acciones a
seguir ell el caso de declaraci6n de
elnergel1cia sanitaria.

-reglamentaci6nreferente al
envio a faella allticipada de los
alulnales il1critnitlados en focos de
Aftosa, recogielldo la opilu6n de
todos los sectores involucrados.

-relevalniellto del
equipamiellto de los servicios de
calnpo para adecuarlo a las nuevas
etapas, de lnallera de cUlnplir con
la tarea en forma debida.

-elltrenalniel1to de personal
y cursos de actualizaciol1a los fines
del aprestalniellto adecuado a la
pritnera etapa de erradicaci6n.

-efectuar los cursos
progralnados para el primer
selnestre en cOlljunto con la
Sociedad de Medicllla Veterularia
y Facultad de Veterinaria, para
veterillar'ios privados que

. participarall ell el futuro en el
progralna sanitario.

- itnplelnelltar desde el pUlltO
de vista reglalnentario y
operaciollal la u tilizaci611 de los
lavaderos de calniol1es, propiedad
de los establecilniel1tos de faena,
para ellavado y desitlfecci6n de la
totalidad de los calniones que
COllcurran a las Inislnas.

-determinacion de los
establecitniel tos de faella, que pOl"
sus caracteristicas de
equipalniellto, cOlnercializaci6n,
contralor oficial permanellte y
ubicacion geogrMica, seanfactibles
de ser utilizados para los casas de
faena allticipada que detennine la
Dir. Gral. de los Serv. Veterinarios.

- seguridad biol6gica.

La CONAHSA Y las
respectivas CODESAS, tienen una
itnportallte labor a cumplir en las
acciones previstasy ademas
desarrollar aquellas que fueran'
necesariasparaquelos prodllctores
hagall conciencia del significado
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de abordar a una nueva etapa.
Agradecilnientos:

Por el mecanografiado del
texto a la Sra. Adriana Martulez, y

por el diseno de los cuadros, graficos y Inapas que se anexan:
graficos y mapas a los Ores. Oscar .
Caponi y Edgardo Vitale. 1. Evolucion ·storica de la fiebre
Referencia sobre los cuadros, aftosa por Depto. (periodo 1972-

CUADRO .1: FOCOS D FIEBRE AFTOSA POR DEPARTAME TO

PERIODO 01.01.1972 -1990

D'PARTAME o 19721973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

ARTIGAS 33 7 0 79 11 113 1 27 6 3 1 1 0 0 2 13 0 0 0
SALTO 17 41 0 41 0 81 6 30 7 1 0 0 1 0 6 15 1 1 0
PAYSANDU 18 48 2 39 13 73 7 25 14 1 0 0 0 3 6 41 1 4 4
RIO NEGRO 4 4 64 2 60 21 45 2 16 0 1 0 01 1 2 10 1 3 10

ORIANO 9 30 2 60 9 20 1 14 4 7 0 0 1 1 16 29 0 11 3
COLO A I 28 0 26 5 35 0 5 2 9 0 1 1 1 11 25 1 1 0
CERRO LARGO 19 38 0 5 65 190 1 5 147 0 0 0 0 0 4 LO 0 3 1
TRE A YTRES 2 15 5 5 4 39 0 0 47 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0
ROCHA 0 35 2 3 1 35 0 0 97 2 0 0 0 0 0 6 0 0 8
LAy'ALLETA 0 22 55 3 3 24 0 8 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
MALDO ADO 1 28 29 2 2 14 1 9 1 0 0 0 0 0 0 l 0 6 1
RIVERA 8 7 0 11 22 47 4 8 17 0 0 0 0 11 0 14 2 11 0
TACUREMBO 3 23 0 33 32 93 2 52 17 0 1 0 0 3 6 8 0 9 0
DURAZNO 7 23 0 4 50 51 L 80 0 4 0 0 0 0 0 10 0 2 0

ORIDA 1 39 4 24 16 20 0 25 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
CANELONE 0 0 93 96 75 38 63 2 45 21 0 2 20 0 5 4 1 2 5
MONTEVIDEO 0 13 30 25 3 5 1· 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SANJO E 6 53 2 12 5 13 0 5 0 5 0 0 3 0 0 7 0 2 1
FLORES 0 27 0 15 1 15 0 4 10 1 0 0 1 0 0 10 3 7 0
TOTAL 138 634 179 522 319 985 37 368 419 34 5 6 16 2~ 58 23L 10 62 3J

1990).
2.Mapa nacional con areas sin
ocun~enciade fiebre aftosa.
3. Grafico de lllcidencia mensual
de focos de la fiebre aftosa (periodo
1989-1990).
4. Mapas epidelniologicos con
focos (periodo 1981-1990).
5.Cuadro con reulliones
demostrativas del prilner periodo
de vacunacion.
6.Grafico de cobertura de
vacunacion (primer y segundo
periodo 1991).
7.Cuadro con datos del COlltrol
directo de vacullacion (primer y
segulldo periodo 1991).
8.Cuadro con gastos (prilner y
segundo periodo 1991).
9.Grafico de COlltrol de vacunaci6n
con porcentaje de cobertura
poblaciol1al (prilner y segundo
periodo 1991).
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CUADRO 2: MAPA NACION.iU, CON AREAS SIN OCURRENCIA DE
FIEBRE AFTOSA
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.G.A.F.

D.S.A.

DIVISION CAMPANAS
REGLAMENTADAS

DIS1~RInUCION

GEOGRAFICA
FOCOS FIRBRE Al4TOSA

1989-1990

AFTOSA
DEPARTAMENTO

REFERENCIAS:
Cuadruntcs in presencia d

f icbl" Aftosa 1989 - 1990.

D Cuadr nt con pre l1cia d
Ficbt"c Afto a 1989 - 1990.

Supcrfiei NUJnero d Numcro d T 'a Tasad Pore ntaje
Expuc ta Bovino Bovino d Morbilidad de uperfieie
(hah) Expue to En~ rmos Ataque (X 10.000) a~ etada(hab.)

1989 99.493 64.704 1.903 3% 2 0,6%
1990 28.713 20.361 557 2,7% 0,6 0,2%

Total 128.206 85.065 2.460 3% 0,8%

CUADR03: cm i CIA ME SUAL DE FOCOSFIEBRE A f OSA

N° DE FOCOS
25-....------

(A -rQS 1989 Y 1990)

20 - _.w _ w .

15 - -.......... . _......... .. . w _ _ _ _ _ n.

o - ~-r- . - _.. .~--r-..,..;::;:-......~-+---f

Ene Feb Mar Abr May JUll Jul Ago Sel Oct Nov Die_.._.........__.._-- .._. --
A:AO 1989 (62 focos) 0 .0 2 11 20 20 6 0 1 1 0 1

A~O 1990 (34 Cocos) 0 1 '2 0 22 Q 0 0 0 0 0 0---_ .._---

I A o 1989 (62 foco ) o 1990 (34 foco )
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CUADR04: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE FOCOS DE FIEBRE AFTOSA
PERIODO 1981 . 1990
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CUADRO 5: DIVISION CAMPANAS REGLAMENTADAS

PERIODO FEBRERO· MARZO 1991
N2
ASISTENTES

---- ----- - ------ ------ -----
---------------------

--------------
--------

-
---

----

-----
------
-

10.450

-
---

-
-

200

215

52
--------

PROMOCIONES ESCRITAS

REUNIONES REALIZADAS

PROMOCIONES RADIALES

PROMOCIONES TELEVISIVAS 34
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CUADRO 6: COBERTURA DE VACUNACION
p tRY ]~GU JDO PEIUODO DE VACUNACIO

01991

COBEI~Tl.JI A
9:3/{.

CO 131.~1 ~ll\Ul{A

SIN COBI~r~1',

7%

SIN COBJ~RT.

5%

RENETAS
PARA

CASCOS

FEBRERO - tvlARZO

AS REGLAl\l TADAS

ACERO
DE UNA PIEZA',

SECOMPRA
UNA SOLA VEZ.

NO SE AFILA NUNCA.

CUADRO 7:

MAYO-JUNIO

DIVI 10 CA A - AS REGLA E TADAS
PRI 1 R EGU DO PERIODO
DE VACU ACIO 1991

CO TROL DIRECTO DE VACU ACIO

-DE ACERO • MANGO DE MADERA - 5 MODELOS

DISTRI8UlOOR DE LOS AFAMADOS °RODUCTOS "WALMUR"

GRAL. FLORES 3269 CASI L.A. DE HERRERA
TELS. 23.60.13 I 20.80.40
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CUADRO 8: DIVISION CAMPANAS REGLAMENTADAS
CONTROL Y ASISTENCIA DE VACUNACION
ANTIAFTOSA
COSTOS POR PREDIO Y POR BOVINO
PRIMER Y SEGUNDO PERIODO (ANO 1991)

PERIODO N2 PRODUC. N BOVINOS TOTAL DE COSTOS COSTO POR PREDIO COSTOPOR
DE CONTR.POR CONTR. POR BOVIO

VACUNACION SERV.OFIClAL SERV.OFlCIAL (EN $) (EN U$S) (ENN$) (E U$S) (EN $)

FEB.-MARZO 16.959 3.635.093 50.317.516 29.598,54 2.967 1,75 14
MAYO-JUNIO 16.344 3.328.214 54.803.905 27.401,95 3.353 1,68 16

105.121.421 57.00049 6.320 342 30

NOTA:
EI valor promedio del d6lar (U$S) para el primer periodo, (FEB.- MARZO de 1991) fue e timado en N$ .700.
£1 valor promedjo del d61ar CUSS) para cl cgundo periodo, (MAYQ- JUNIO de 1991) fue estimado en N$ 2.000.

Distribuidora DAREC S.R.L.
Guayaqui 3095

Tel. Provo 78 6695

6.",,,\\\:.\'\\\'\:'11
ANlIHELMINTlCO DE AMPLIO ESPECTRO

evamisol polvo
CLORHIDRATO DE LEVAMISOL AL 96%

CONTENIDO NETO 40 Grs.

Labiana
Analltica

Indicaciones:

Preparaci6n:

Concentraci6n Peso Oosis Cantidad de
Sugeride en Kg. enml. animales x sobre
Soluci6n al 3,75°/0 10 2 500
1 sobre a 1 It 20 4 250
con agua 30 6 166

40 8 125
50 10 100

1 ml. cada 5 kg. 60 12 83

Solucion al 7.5°/0 30 3 333
2 sobres a 1 It 50 5 200
con agua 70 7 142

100 10 100
120 12 83

1 mg. cada 10 kg. 150 15 66

Precauciones: Una vez preparada la soluci6n debe ser utillzada
DENTRO DE LOS 5 DIAS. No sobrepasar las dosis
indicadas, especialmente en animates debilitados.

Tiempo de espera: 7 dfas. Elaboraci6n
Conservaci6n: Entre 2 y 40QC ~alidez 3 anos

VETE~ARIA
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FIGURA 9: CO TROIJ DE VACU AC ON PORCE TTAJE
DE conE 'fURA PonLACIO AL
FERRERO] ARZO - MA 0 J 10 1991

CONT.INDlRECTO
51%

CONT.vrl~T.lAft1.
6%

CONT.YET.PA
7%

CONT.OF'.D lllEe fa
4-3%

CONT.OF'.DIRECTO
41%

FERRERO - MARZO MAYO-JU 0

DIVISIO (:;AMPA AS REGLAME TADAS
DIVISIO C... A 1)0

AT

EOUIPOS
INSTRUMENTOS
HERRAMIENTAS

FATROXIMIN

arlo 1ntraut rIno esli rvese ntes
COMPOSICION DE CADA PESARIO DE 4 GR:
R1£ m1na (D.C.I.) 0,300 gr.
ExeipJ nt :
Aeido Tartarleo 0,428 gr.
Biearbon to d sodio 0,500 gr.
SlUe pr eJpJtad 0,008 gr.
C lulo monoen talina 1,200 gr.
Laetosa 1,512 gr.
Magn Jo est arleo 0,052 gr.
CARACTERISTICAS DEL PRINCIPIO ACTIVO:
FATROXIMIN PESARIOS es un pr par do a base de
RIFAXIMINA, un nu vo al UbJ6t1 0 obtenldo de sinte Js
anginal p rt n eJ nt a la farnJlia d la rJfarnJclne.
FATROXIMIN PESARIOS pre enta una el vada

ctivJd d 1 tibact rl na del Upo bacterJcJda en
eonfrontaeJon can mJcroorganl mos gram po JUvos
(E lloeocos, E treptococos, Corynecbacterlos), gram
neg Uvos (E. CoU, P st ur 11 s, Salmonellas, tel. E t.a
por tanlo jndJeado en la p venelon y la t rapla de
cualquJ r infeecJon d 1 pamto gel ital femenJno de
equJnos, bovinos y suJnos.
INDICACIONES:
FATROMIXIN PESARIOS staJndieado para la terapla
de la ali cclones d los organos genital s femenlnos. En
partJcul r: mctrllJs, e dometrltls, cervJcitis,
vulvovagJnlUs, fannas s .. ptlcas d I parto, ret ncion de
pi c ta, profJIaxJ antilnfeccJosa despues de la
Intervencion obst "trJca manual 0 lnstrum ntal (parto
dJ t6 Jco).

NOVEDADES
PRODUCTOS

E
o

PARA
IADO

• JERINGAS
• DOSIFICADOI~ES

• ESQUILA
• INSEMfNACION

DISTRIBUIDOR DE LOS AFAMAOO<; PROOu ~ ~fJS "WALMUA"

GRAL FLORES 3269 CASI A DE HERRE: HA
TELS 23 60 , 3 20 80 40

Vol 27 N2 113 JlJLIO - SETIEMBRE 1991

IMPORTA Y DISTRIBUYE FEDAGRO S.R.L.
Francisco Munoz 3166 Tel. 680662.
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