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Editorial

L

4

uando esta revista llegue a vuestras m os estaremos dando inicio ala actividades pro
gramadas ] or la SMVU para 1992.

Entr l<>s temas de mayor trascende cia, se ubica la realizaci6n entre el11 y 13 de no
viembre, de nuestro V Congreso Nac·onal.

Uruguay se apresta a transitar un proceso d integraci6n regional cuyas bases fueron esta
blec·das con la fmna, por parte de los gobi rno de Argentina, Brasil, Paraguay y ruguay, del
Tratado de Asunci6n.

Con el Mercosur, toda la estructura produc .va del Sector Primario de la economfa, el Sec
tor Agropecuario, se habra de remover. Tambi n los ctores derivados, tecno16gicos e ind s
trial s.

La profesi6nV'eterinaria, esencialmen e lig da a el, debera defmir con meridiana claridad,
c6mo sera protagotnista en este proceso.

Esta bu queda d definiciones, hace ala tr cend ncia que adquiere el V Congreso Nacio
nal y a las discusion s d las distintas comisiones de abajo que ya han iniciado s s activida
des para 1a organi2~ci6n del Programa tecnico a de arrollar.

Convocamos a to<1os 10 colegas a participar de este esfuerzo que debe traducirse en Con
clu iones y recom~;nda iones que, en cada una e las areas descritas en el Programa, onenten
e~ futuro d los Veterinarios Uruguayos.

Enj ·0, en la ciudad de Paysandu, participaremo de las XX Jomadas Uruguayas deBuia
tria y vn Congr S() Latinoamericano de la Esp cialidad.

El evento, realizado inint rrumpidam nte pre CMV de Paysandu desde 1972, reUne en
la oportunidad a los mas destacados e pon Dtes y merece ser rodeado con la presencia activa
n las Jomadas.

El apoyo a este s stenido esfuerzo de quien s han abido proyectar la Profesi6n Veterina-
ria nacional m lei de fronteras, ra una r s uesta adecuada a escasos me es del maximo
evento nacional.

La Sociedad inici6 en 1991 una actividad es ncial de actualizaci6n profes'onal en distin
tos t6picos, a traves de cursillos dictados n la Casa del Veterinario.

De la valuaci611 realizada sobre su desarrollo, surgi61a necesidad de organizar, a modo de
e cepci6 en un afi~ de Congreso, nuevamente un Cursillo sobre Proyectos Agropecuarios.

Las expectativas que despert6 su realizaci6n n 1991 y la escasez de los cupos disponibles,
llev6 ala Sociedad a programar para los dfas 4 a 8 de mayo, el Curso "Proyectos Agropecua
rios" bajo las mismas condiciones de Programaci6n e Instructores que el anterior.

La importancia 4lue el tema reviste las carencias notorias que han manifestado los colegas
en este t rna, dan argumento sufieiente para realizar nuevamente este esfuerzo organizativo.

Estos tres temas y sus concomitantes, ocuparan 1a atenci6n prioritaria de 1a Sociedad. Los
convocamos nu VaEnente a colaborar en esta ace·6n que redundara, sin duda, en beneficia de
la profesi6n toda.
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TRABAJO ORIGINAL

Conducto yespa io Inguinal del canino acho

Severino, R.( ); Cariboni, J.(*); Diaz, B.(*)

RESU E

nto de partida de la sinonimia Espacio Inguinal/
Canal Inguinal, y de una larga lista de discrepancias que
en torno a este tema sa plantean, sa ha efectuado un es
tudio y revisi6n del mismo; a raves del cual se propane
considerarlas como dos estrueturas diferentes y comple
mentarias.

Ademas de ello, se propanen algunas modificacio
nes en la terminologfa de usc corriente, para sus distin
tos constituyentes.
Palabras clave: PERROS, A ATOMIA ANIMAL

TRODUCCION

Dado el interes que este tema reviste, no s610 desde
el unto de vista anat6mico, sino tambiE~ndesde el cllni
co-quirurgico, multiples estudios se han realizado sabre
el mismo, y sin embargo, tambien muchas son las discre
pancias existentes entre los diferentes autores,

Dada la rhtima asociaci6n que existe entre la tunica
vaginal y la fascia transversalis a nivel del anillo vaginal,
podemos observar que algunos autores, entre los cua
les, BARONE, R. (1980), nos habla de un anillo fibro-se
ro o. Otros, en cambio, como BRUDRAS et al. (1972) y
EVANS Yd LAHUNTA (1972), separan netamente es
tas estructuras y las consideran como dos anillos inde
pendien as, vaginal e inguinal profundo.

Por el contrario, MILLER/CHRISTENSEN/EVANS
(1964); BARONE, R. (1980); SISSO /GROSSMAN/
GETTY (1982); Y N.A.V. (1983); consideran como anillo
inguinal profundo, at orificio limitado por elligamento in
guinal y los musculos oblicuo interno y recto del abdo
men.

Otro tanto acontece, con el anillo inguinal superficial,
para algunos, simple hendidura en la aponeurosis del
musculo oblieuo externo del abdomen, MILLER/CHRIS
TENSEN/EVANS (1964); BARONE, R. (1980); SIS
SON/GROSSMAN/GETTY (1982); sin embargo, BU
DRAS at al. (1972), consideran al anillo superficial com
puesto por un anillo inguinal interno, otro externo y un ter
cera subcutaneo.

Similar controversia se plantea en torno a las pare
des del espacio inguinal, que como es l6gico suponer va
riaran segun la consideraci6n que el autor sostenga en
cuanto a la ub'caci6n de los anillos ingUinal profundo y
superficial.

SUMMARY

Since the terms "inguinal space" and "inguinal chan
nel" have been considered as similar but with too much
disagreement, a revision and study were performed. We
considered those terms corresponding to different and
complementary structures.

Modifications about current terminology are propo
sed.

Key words: DOGS, ANIMAL ANATOMY

Aunque es muy importante al aporta realizado par
BUDRAS et al. (1972), considerando la existencia de
tres canales, el vaginal, el perivaginal y el cremasterico;
este concepto no es retomado posteriormente por otros
autores.

A todo esto, podemos agregar, el empleo corriente
de los terminos canal y espacio inguinal como sin6ni
mos, N.A.V. (1983), 10 que nos parece colabora a crear
aun mas confusi6n.

Ef presente trabajo tiene por objeto, clarificar alguna
de las controversias existentes, y proponer un nuevo en
foque del tema, tratando de demostrar que es posible
deslindarlos en dos estructuras diferentes y complemen
tarias: el canal inguinal y el espacio inguinal.

MAT RIAL Y METODOS

Se estudiaron un total de 90 perros machos, can
prescindencia de edad y raza, procedentes del Instituto
Antirrabico.

De estos, 80 corresponden a material utilizado en
Sala de Disecci6n de la CAtedra de Anatomfa Normal de
la Facultad de Veterinaria (R.O.U.), durante el perfodo
1986 a 1990. Previa anestesia intraperitoneal con Sul
fato de Magnesio e Hidrato de Cloral, par partes iguales,
fueron sacrificados' procediendo a efectuar descubierta
de la arteria car6tida comun y exanguinaci6n aguda, me
diante incisi6n en la misma. Este material fue posterior
mente inyectado can una soluci6n de formalina at 10%

por via carotidea.
A efectos de verifiear si esta metodologia alteraba en

alguna medida los elementos en estudio, los 10 restan
tes fueron sacrificados mediante el empleo de Penthio
barbital s6dico en exceso, y no fueron inyectados poste-

Catedra de Anatomfa Normal; Instituto de Ciencias Morfo/6gicas, Facultad de Veterinaria' Las places 1550
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riormente con ni una sustancia.
Lo p imero fueron \o;tudidados mediante di c

ci6n a 'mpl vista; y los ultinlo sa ob ervaron ye tudia
ron bajo lupa era c6pic,a.

ESULT DO

Los datos recogidos se ordenan segun la disposi
ci6n que las estructuras adc~ptan en relaci6n a la tunica
vaginal(T.V.)yalas cuenci;ad ev ntosqueocurrenen
su proce 0 de evaginaci6n.

Si bien la T.V. no ha ido objeto de nuestro estudio
particular, senalar mas que, originada como una evagi
naci6n peritoneal, s claranl nte diferenciable, al igual
que sus lAminas visceral y parietal. Ellimite entre esta y
el peritonea pari tal estA me rcado por al anillo vaginal,
esta leci 0 una comunicaci6n permanente entre la
cavidad vaginal y ritoneal, a traves del canal vaginal.

Desdela fascia transven alis (F.T.), sa origina la fas
cia espermatica interna. Intimamente relacionada a la
lamina parietal de la T.V. forma un primer canal fascial,
que rodea completam nte al canal vaginal. EI origen de
este canal a nival del anillo vaginal, da lugar a la forma
ci6n d un anillo fascial que circu a estrechamante al
precedente.

EI im r I ar da pasaJ de estas dos estructuras,
se produce a trava de una amplia abertura fibro-muscu
lar, de forma triangular, Jimitada, por al borde caudal
musculo apen ur6tico del mu cuto transversa del abdo
men ( .TA) eran aim nte; E!lligamento inguinal (Lig.I.),
caudolateralment ; y I bordt" lateral de la porci6n caudal
d I mu culo re to d I abdonlen (M.RA) medialmente.

En ste espaci , revesfdo par la F.T. superficial
mente y el periton 0 parietal profundamente, se ubican
el anilto vaginal y el for adcl n es a fascia.

Mediant disecci6n cuidadosa, puede observarse
una d Ii ada fascia que cubr la uperficie extema del
M.TAyqu sedirigecaudalrTlente, para insertarse sobre
el Lig.1. EI a se dispone rodea.nda a la fascia espermatica
interna, formando 8sf, un sequndo canal fascial y su co
rrespondi nte anillo d origen.

EI segundo pasaje fibro-rnuscutar, tambien de forma
triangular y situado caudalm~...nte con respecto al prece
dente, comparte can te, I Lig. I. Yel borde lateral del
M. RA, en posici6n caudolateral y medial respectivamen
teo Cranaalmente cierra al mismo, I borde caudal mus
culo-aponeur6tico del . oblicuo interno del abdomen
(M.OIA). EI origen sabre I Lig. I. de las fibras carnosas
de la porci6n inguinal de s Ie musculo, y la dispesici6n
particularde sus fibras aponeur6ticas, estracha consid 
rablemente al pasaje n estE. punto.

A esta nivel obs rvamos, como el M. cremaster, cu
yas fibras se originan desdel la porci6n inguinal del M.
OIA, (ya saa dire amente de sde al Lig. 1.,0 por un pe
queno tend6n desde e te figamento, 0 desde la cara pro
funda del musculo), se int9i~ra a los elementos hasta
aqui menc'onado ,acompariandolos en posici6n dorso
lateral. edialmente, asocian, la A. y V. pudena ex
tema y el . genito-f moral.

6

Envainando estas estructuras, y evaginandose junto
con elias se observa otra delicada fascia, que prove
niente de la superficie externa del M. OIA, da origen a la
fascia cremasterica, que a partir del anillo cremasterico,
constituye el tercer canal fascial.

EI siguiente pasaje, se situa a nivel de la aponeuro
sis del M. OEA, a traves de un orificio integrament apa
neur6tico, en forma de hendidura, que separa a esta ape
n uro is en una porci6n medial (0 tend6n abdominal) y
en otra lateral (0 tend6n pelvico). EI tend6n abdominal
forma el pilar medial de esta hendidura; y al tend6n pel
vice, I lateral. Estos dos pilares 0 bordes sa unen cra
neal y caudalmente formando angulos 0 comisuras. La
comisura craneolateral es la mas debil, ya que a este ni
vel el ntrecruzamiento defibras es escaso y sa observa
medialmante. Lateralmente, se observa, un pequeno
haz de fibras aponeur6ticas que siguen la diracci6n del
cord6n y que se pierden a corta distancia desde los Ifmi
tes de este orificio. Este pobra entrecruzamiento de fi
bras hace a la debilidad de asta comisura, y es sobre to
do, la fascia profunda del abdomen la que mantiene uni
das las bandas de fibras colagenas que forman los ten
dones abdominal y pelviano de este musculo. La comi
sura caudomedial, es mas fuerte y resistente. Ella esta
reforzada, par las fibras de origen del M. pectinea, la ex
tremidad lateral del tend6n prepubico (T.P.) y la inserci6n
de las fibras de los musculos ob icuos abdominales ex
terna e interno dellado opuesto, ue constituyen elliga..
menta reflejo.

Tambien sa observan diferencias entre ambos pila
res. EI lateral, esta unicamente formado per las fibras
aponeur6ticas del tend6n pelvico, que se insertan sobre
el Lig.1. En cambio, al medial, estaconstituidoen susdas
tercio craneales s610 par fibras del tend6n abdominal
que se insertan sabre el T.P., y es debil en esta parte'
pero en el tercio cadual, recibe la contribuci6n de fibras
del tand6n abdominal del lado opuesto, junto con algu
nas fibras aponeur6ticas del M.OIA que refuerzan el pi
lar a te nivel.

Por este orificio, emergen, la T.V. y los tres canales
fasciales. A partir de este punto, una nueva envoltura
fascial se asccia a las hasta aqui mencionadas. La hoja

rofunda de la fascia abdominal externa (Fascia abdomi
al profunda) adhiere intimamente a la superficie ex

erna del M.OEA, y mas aun sobre su porci6n aponeu-
r6tica. De asta forma, podemos observar como, desde
os bordes de la hendidura formada en el M.OEA, 'a fas
cia se refleja sobre los elementos emergentes y los ro
dea como un nuevo cilindro fascial, en su curso hacia el
e ticulo, dando origen al cuarto canal fascial.

Mucha mas laxamente, la hoja superficial de la fas
cia abdominal axterna (Fascia abdominal superficial) se
refleja af mismo nivel y constituye tambien una estructura
cilindroide sabre los elementos precitado ,constituyendo

I quinto canal fascial.
En el origen de estos canales, se advierte la forma

ci6n de dos nuevos anillos, que permiten al accaso a sus
correspondientes canales.

Esta envolturas que rodean el cord6n espermatico

VETERINARIA 27 (112) - Abril- Junio 1991
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existencia de un canal vaginal, comunicando las cavida
des peritoneal y vaginal, a traves del aniUo vaginal; no su
cede 10 mismo en 10 que refiere a la existencia de distin
tos canales fasciales dispuestos en torno a esta.

De acuerdo a nuestras observaciones, coincidentes
can las de BUDRAS et al. (1972), un primer canal se ori
gina a partir de la fascia transversalis circunscribiendo
estrechamente af canal vaginal. Recibe a partir de su ani
110 de origen al nombre de fascia spermatica interna
N.A.V. (1983). De acuerdo con BUDRAS et aJ. (1972),
creemos muy conveniente emplear para est , la denomi
naci6n de canal perivaginal, como termino mas descrip
tivo y neutro en relaci6n al sexo; pero proponemos lIa
marie a este, canal perivaginal profundo, y r servar el

LASORATORIO

LUIS A. DE HERRERA 4009
TELS,: 29 69 11 - 208674
MONTEVIDEO· URUGUAY

DISCUSION

son conocidas como, tUnicas del cord6n aspermAtico.
Esta conducto ahora campi to, transcurra hasta al

cuello escrotal, rodeado por un tejido conjuntivo-adipo
so, mas 0 menos cargado de grasa segun al estado nu
tricional del sujato, y cubiertos v ntralmente, por la piel
de la regi6n inguinal.

Los terminos canal yespacio inguinal son corrient 
ment utilizados como sin6nimos ( .A.V. 1983), para
al ir a un conjunto de estructura 'tuadas en la regi6n
inguinal. De acuerdo a los resul dos obtenidos, pensa
mos que estas estructuras pued n sar desglo adas cla
ramen e n dos componentes.
Por una parte, aquellas que deri
van d las distintas capas de fas
cia de la pared abdominal y que
sa ordenan a modo de canales
concentricos constituyendo ver
dadero conducto inguinal; y por
otro, el intersticio formado en al
espesor de la pared corporal, a
traves del cual transcurre y por el
cual emerge el primero, luego de
atravesar distintos orificios.

Este concepto se sustenta
en el h cha, deque segun la mor
fogenesis, el Gubernaculum tes
tis, se dispone como un cord6n
m nquimatico contfnuo, exten
dido desde el polo caudal del tes-
r 0 (aU intraabdominaJ), hasta

la minencia escrotal. En al es
peso d la pared corporal, su
presencia ira mod lando el espa
cio inguinal. Y, en relaci6n a su
porco extraabdominal expandi
da, s forma un diverticulo del
celoma, tapizado por una evagi
naci6n periton I, la proIongac'6n
vaginal; mas tarde tUnica vagi
nal; AREY, L. (1964); MARTIN,
E. (1974); YMICHEL/SCHWARZE
(1980).

En su proceso de evagina
ci6n, la prolongaci6r:' vaginal,
arrastra consigo a todas las lami
nas fasciales que e~cuentraa su
paso y que, en el animal adulto,
se encuentran formando 10 que
conoe mascomo tUnicasdel cor
d6n esper1T"8tico y testiculo, A V.
(1983), atr vesando tres orificios
d·stintos, aunque no considera
dos por todos los autores.

Si bien hay una concordan
cia 9 neral y asf 10 consigna la

.A.V. (1983), en considerar la

VETERINARJA 27 (112)· Abril- Junia 1991 7



nombre perivaginal internc) propuesto por ellos para es
te, para el segundo canal fascial. Segun los mismos au
tores, la entrada a este canal es el anillo inguinal profun
do, e igual denominaci6n utilizan EVANS Yde LAHUNTA
(1972) para este anillo. Si bien nosotros compartimos la
terminologla empleada, debemos establecer una clara
diferencia; para ellos este constituye la via de acceso al
espacio 0 canal inguinal, en cambio para nosotros, seda
el acceso al conducto inguinal y a su primer canal cons
tituyente. Es importante senalar, que la mayorfa de los
autores no incluyen ninguno de estos conceptos.

Nuestras observaciones difieren con las de otros au
tores, en 10 que se refiere a la ubicaci6n del orificio pro
fundo del espacio inguinal. La amplia abertura fibromus
cular, de forma triangular delimitada por al Lig. I. Y los
Mm. TA YRA, constituiria segun 10 observado, al orificio
inguinal profundo y via de entrada a este intersticio. Esta
observaci6n es coinciden1 e con la aportada por GETTY
R. (1966) Ysin embargo abandonada en SISSON/GROSS
MAN/GETTY (1982).

Es de observar ademcls, que al referirnos a este y los
demas onficios del espacio inguinal, emplearemos siem
pre esta denominaci6n y 110 la de anillos, que reservare
mos para los del condutCto inguinal. En primer lugar,
como forma de diferencilar las aberturas presentes en
una y otra formaci6n; y el1 segundo, porque la creemos
mas adecuada, ya que ninguno de los lugares de pasaje
del espacio inguinal tien.~ realmente el aspecto morfo-
l6gico de un anillo. .

A traves de este orificio, ingresan al espacio inguinal,
la T.V. y el canal periva~,inal profunda, (C.P.P.). AI ha
cerlo arrastra consigo, la. fascia que cubre la superficie
externa del M.TA, en ellugar en que asta cursa desde el
borde caudal de este mu~)culo,a su inserci6n en el Lig. l.
Esta delicada lamina conjuntiva no as mencionada par
ninguno de los autores oonsultados y segun hemos po
dido observar, a partir de ella se origina al segundo canal
fascial que conforma al C()nducto inguinal. EI anillo de en
trada a este canal se ubica en el punto en que esta fas
ciase refleja sobre la T.V. yel C.P.P. De acuerdo a nues
tra sugerencia anterior, proponemos lIamar a aste, canal
perivaginal interno, (C.P.I.); y a su anillo de origen ingui
nal interno.

Las tres estructuras deberan sortear ahora, el se
gundo orificio fibromusu(,lar del espacio inguinal,situado
cadualmente con respecto al que Ie precede. Mas estre
cho y tambh~n triangular, esta limitado por el Lig.1. y los
Mm. RA y OIA. Este es considerado por la mayoria de 10
autores, MI LER/CHF~ISTENSEN/EVANS (1964)'
BARONE, R. (1980); SISSON/GROSSMAN/GETTY
(1982); YN.A.V. (1983); como el anillo inguinal profundo.
De acuerdo con nuestrab observaciones, este represen
taria, un pasaje intermeclio al que podrfamos denominar,
orificio inguinal interno.

A este nivel, observamos c6mo el M. Cremaster se
integra a los elementos hasta aquf mencionados (T.V.'
C.P.P. yC.P..), acompa.nandolos en posici6n dorsolate
ral. Este musculo forma I n algunos roedores e insectlvo
ros una envoltura completa, constituyendo un verdadero

8

canal cremasterico muscular; BUDRAS et al. (1972
BARONE, R. (1980). 0 ocurre igual en los mamiferos
domesticos, en los cuales este musculo, se limita a una
estrecha banda, que se expande distalmente. Medial
mente, se asocian, la A. y V. pudenda externa y el . ge
nito-femoral.

Envainando estas estructuras y evaginandose junto
con elias, puede observarse, otra delicada fascia que
proviene de la superficie externa del M. OIA Yque cons
tituye a partir de este punto, la fascia cremasterica. Esta
forma, el tercer canal fascial 0 canal cremasterico y la en
trada a este canal es el anillo cremasterico, de acuerdo
con BUDRAS et. al (1972); concepto al cual nosotros ad
herimos.

EI siguiente pasaje, se situa a nivel de la aponeuro
sis del M. OEA, a traves de un orificio integramente apo
neur6tico, en forma de hendidura. Este orificio que repre
senta para nosotros el tercero de los orificios del espacio
inguinal y el final del mismo, es considerado por casi la
totalidad de los autores y es el criterio contenido en la
N.A.V. (1983), como en anillo inguinal superficial. Segun
BUDRASIWUNSCHE (1972), este musculo podria con
siderarse formando un canal, del cual s610 quedan unos
pocos haces en el perro. La existencia de este haz de fi
bras fue corroborado por nosotros, pero no creemos que
deba referirse a elias como formando un canal, ya que
son s610 unas pacas fibras, ubicadas lateralmente en la
comisura craneal, que recorren una breve distancia.

Par esta hendidura formada en la aponeurosis del M.
OEA, emergen tadas las es ructuras hasta ahara seria
ladas. Pero, a partir de este punta una nueva envoltura
fascial se asocia a los tres canales ya constituidos. La
fascia profunda del abdomen (u hoja profunda de la fas
cia abdominal externa) adhiere fntimamente a la super
ficie externa del M. OEA y mas aun sobre su porci6n apo
neur6tica. ASI, podemos observar como desde los bor
des del orificio inguinal superficial, la fascia se releja so
br los elementos emergentes, y los rodea como un
nuevo cilindro fascial (canal de la fascia abdominal pro
funda) en su curso hasta el testfculo.

De igual forma, pero mucho mas laxamente, la fas
cia abdominal superficial del abdomen (u hoja superficial
de la fascia abdominal externa), se refleja al mismo nivel
constituyendo tambien una envoltura cilindroide, 0 canal
de la fascia abdominal superficial.

Para BUDRAS et al. (1972), el anillo inguinal super
ficial estaria formado par tres anillos, el inguinal interno,
externo y subcutaneo. La fascia profunda, de la cua' de
riva la fascia espermatica externa, forma un canal, al cual
proponen lIamar, perivaginal externo, siendo la entrada
a aste canal al anillo inguinal subcutaneo.

De acuerdo a nuestras observaciones, no comparti
mos la idea de que el anillo superficial este formado par
estos tres anillos' por el contrario, creemos que el orificio
en forma de hendidura representa el orificio superficial y
terminaci6n del espacio inguinal, que comenzarfa en et
orificio comprendido entre los Mm.Ra, TA, YLig.1. Sf as
tamos de acuerdo en la formaci6n de otros dos canales
fasciales, procedentes de las fascias abdominal pro-
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funda ysuperficial, y la existencia de dos anillos que per
miten el ingreso a estos canales. Compartimos tambien,
al criterio propuesto para denomin r como canal periva
ginal externo al originado en la fascia profunda; y cree
mos que podrra sar lIamado canal rivaginal superficial,
al proced nte de la fascia abdominal superficial; y sus
correspondi ntes anillos, recibir al nombre de, externo y
superficial (0 subcutaneo), respectivamente.

CO CLUSIONES

Serf n dos los componentes inguinales del canino
macho:

A) EL CONDUCTO INGUINAL.
Desarrollado a expensas de las fascias interna y ex

tema del abdomen, organizadas n cinco canales cilin
droc6nicos concentricos, que sa originan e integran a
distintos niveles.

La fascia transversalis da origen al canal perivaginal
profunda, la fascia externa del M.TA al perivaginal in
terno y la del M.OIA al canal cremast rico; mientras que,
de las fascias abdominal profunda y superficial se origi
nan los canales perivaginal externo y superficial respec
tivamente.

En el punta de origen de cada canal, puede recono
carse una formaci6n de tipo anular que recibe el nombre
de anillo, y en correspondencia con el numero de cana
les, tambien cinco son los anillos existentes.

EI anillc inguinal profundo (0 abdominal) corres
panda al canal perivaginal profunda; y el inguinal interno.
al perivagin I interno. En el canal cremasterico sa ob
serva el anillo cremasterico; y en los canales perivaginal
externo y uperficial, los anillas inguinales externo y su
perficial (0 subcutaneo) respectivamente.

Originado como consecuencia·de la evaginaci6n pe
ritoneal que forma la tunica vaginal, rodea a esta, como
un tuba conjuntivo-fascial ciUndroc6nico, bilateral. Sa ex
tiende ventrocaudalmente, desde el anillo inguinal pro
funda (a nivel del anillo vaginal), hasta al cuello escrotal;
donde c da canal fascial se continua con su correspon
diente envoltura testicular. Est blece una comunicaci6n
permanente entre fa cavidad abdominal y escrotal, y a
traves de cada canal, consu correspondiente en el es
erato.

Asi considerado, constarfa de una porci6n intramu
ral. alojada entre los musculos abdominales, sus apo
neurosis y fascias; y otra extramural, que se extiende
hasta el cuello escrotal. Ellimita entre ambas porciones
astaria r presentado por el anillo inguinal superficial.

8) EL ESPACIO INGUIN L
Intersticio bilateral, creado ntre los musculos abdo

minales, sus aponeurosis y fascias, a nivel de la regi6n
inguinal.

Sa origina por la presencia en el espesor de la pared
abdominal, del Gubernaculum testis, en torno al cual di
chos musculos sa organizan, constituyendo una especie

Linea:

Representante:

Instituto
San Jorge
8ag6 S.A.

AY
B OLOGICOEA

GA AVET - Gangrena y mancha.
POL GAMET - Gangrena y mancha especial.
C HEMOVET - CL - Hemolftico
CAR A VET - Carbunco y mancha.
CAR UNCOVET - Carbunco.

Un loborotorio nocionol 01
servicio del Pfoductor

Juan J. Dessalines 1831 - 35 Tel.: 69 29 45 Montevideo - Uruguay
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de tunel por el cual deslizan, el funfculo espermatico y los
distintos canales que fl rman la porci6n intramural d I
conducto inguinal.

Presenta tras orificios que hacen posible el transito
de estos elementos a travlts de las distintas capas mu 
culares, las cuales a su vez, se disponen formando las
paredes dorsomedial y ventrolateral de este espacio,
aunque como es obvio, estas no Ie pertenezcan en pro
piedad.

De I~s tras orificio, I mas profundo y a partir d I
cual se ingresa a dicho nspacio, recibe al nombre da ori
ficio inguinal profundo, Etsta limitado por al borde caudal
musculo-aponeur6tico del M.TA, cranealmente; al borde
lateral de .RA, medialmente; y el Lig.I., caudolateral
mente. Es de forma triangular, y esta cerrado en su fonda
por la fascia transversalis recubierta profundamente por
al peritoneo parietal. EI segundo, orificio inguinal int rn ,
tambien de forma riangular, queds comprendido entre I
borde caudal musculo-aponeur6tico del M. OEA, erane
almente; el borde latera~ del M. RA, medialmente; y al
Ug. I. caudolateraJmentEl. EI tercero, orificio inguinal su
perficial, representa I final-de este espacio, tiene forma
de hendidura, y esta formado en la aponeurosis del M.
OEA, entre sus tendones abdominal y pelviano. Consta
de un pilar 0 borde medic I yotro lateral; y dos comisuras,
eraneolateral y caudom Kiial.

De sus paredes, I ventrolateral, esta constituida en
sentido craneocaudal, y de medial a lateral, por el M.
OIA; la fascia de este n usculo; la aponeurosis del M.
OEA (tend6n pelvico); las fascias abdominal profunda y
superficial; y por ultimo, la piel de la regi6n.

Su pared dorsomecU,al, se constituye en sentido cra
n ocaudal y de medial a lateral, por distintos elemento
sagun al tramo considerndo. La primera porci6n, consta
de fascia transversalis, cubierta profundamente por el
peritoneo parietal y superficialmente par la delicada fas
cia externa del M.TA. En la segunda porci6n encontra
mos, situados superficialm nte a la fascia transver lis,
al . RA; la aponauro ·s diM. TAy su fascia; la aponeu
rosis del M. OIA, a una de sus fibras musculares, y su
fascia.
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I Canal v gina!.
II Canal pertvaginal profundo.
III Canal per aglnal interno.
IV Can I cr ma t9ricO.
V Canal pertv gl I externo.

VI Canal pertv ginal s rficial.

1 . M. recto del abdomen.

B
C
o

a
b
c
d
e
f
f
g
h
I
j

1
2
3
4
5
6
7

M. ran v rso del abdomen.
M. obIicuo Interno del abdomen.
M. obIlcuo extemo del abdomen.

. recto del abdomen.

Ani vaginal.
Anillo Inguinal profundo (abdominal).
Aniflo ingu al Int rno.

o cremasterico.
cio ngulnal perficial.

nilio inguinal externo.
An Ingu nal s rf'cial (0 sUbcutineo).

2 Y2'
3 Y3'
4 y4'
5 Y 5'
6
7yT

8 Y84

-

9 Y9' 
10

a a' a" -
bb
c c'

M. transverso del abdomen y su aponeurosis.
M. obrcuo intemo del abdomen y su aponeurosis.
Fascia externa del M. tran ver 0 del abdomen.
Fascia cremasterica.
M. cremaster.
Tend6n abdominal y pelvlano del M. oblicuo
extemo del abdomen (aponeurosis.
Fascia abdominal profunda.
Fascia abdominal uperficlal.
Pliegue de la ing e (indica la u caci6n
profunda delligamento inguinal .

Orificio inguinal profundo.
Orificio inguinal interno.
Orificio inguinal s rficial.
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Perttoneo parlEttal. Anillo vaginal.
Fasel transversalis.
M. tr nsv r del abdomen.
Fascia externSI del M. tran verso del abdomen.

M. obIlcuo Interno del abdomen.
Fascia del M. obllcuo interno del abdomen.
M. obllcuo ext lrno del abdomen.
Fa ia abdominal profunda.
Fa ia abdom nal superficial.
Plel.
M. r 0 del abClomen.
Orlflelo Ing I profundo (3 borde craneal;
11 bo medial).
Ortftclo ingulnallnterno.
M. cremaster.
Orlfic;o inguinal !superficial.
Fa cia cremastE rica.
Aponeur6s1s del M. ob icuo extemo
del abdomen.

o

- - -7

.... -' -6
........

_ . ..,_ .·11
._ .' .' '-12

.. , _ .3

v
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1 - Peritoneo parietal.
2 - Fascia transversalis.
3 - Fascia externa del M. tranverso

del abdomen.
4 - M. recto del abdomen.
S - Piel.
6 - Fascia abdominal s perficial.
7 - Fascia abdominal profunda.
e - Aponeurosis del M. oblicuo extemo

del abdomen.
9 - Fascia del M. oblicuo interno d I abdomen.
10 - M. oblicuo interno del abdomen.
11 - Lamina parietal de la tunica vaginal.
12 - Canal.perivaginal profundo.

13 Canal perivaginal intemo.
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1 - Peritoneo parietal.
2 - Fascia transversalis.
3 - Aponeurosis del M. tranverso del abdomen.
4 - M. recto del abdomen.
S poneurosis del M. oblicuo interno

del atxjomen.
6 - Pie I.
7 - Fascia abdominal s rfieial.
8 . Fascia atxjominal profunda.
9 - Aponeurosis del M. obltcuo extemo

del atxjomen.
10 - M. cremaster.
11 - Lamina parietal de la tunica vaginal.
12 - Canal perivaginal profundo.
13 - Canal perivaginal interno

14 . Canal cremasterico.
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COMUNICACIO CORTA

iel to eroepidemi 16 ic para el virus de la e fermedad
e Auje zky en piara de a regi6n

e 10 Cuarto ( cia. de Cordoba, Argentina)
lanon, S. .* El ttera, S.G.*; Sabini, L.I.*; Am rogi, A.* . Ceriatti, F.S.*: Gabo i, H.* *; Ramos, B.*

RE U E SU ARY

Fu ron analizados 1~~76 sueros provenientes d 24
establecimi os porco s para d tectar anticuerpos n u
traJizant s para I virus cle la enf rmedad de Auje zky
por la tecnica de micro""aroneutralizaci6n. Resultaron
positivos 92 suer s \l,21 ~'c,) qu corresponden aI33,33%

de los establecimientos estudiado . SI se analiza el is
tema de crianza as posible ver que de los 24 estableci
mientos, 3 son intensivos 'yen 2 de elias sa detectaron 52
sueros positivos (650/0), nlientras que solo 6 de 21 sta
bJecimientos de crianza s, mi-intensiva fueron positivos
(27,7%). Est s ra ultado!, confirman que la enfermedad
de Aujeszky prevaJ ce en nuestra regi6n cobrando im
portancia el sistema de clrianza en la difusi6n de la mis
mae

Palabras clave: ENFER 'EDAD DE AUJESZKY RELE
VAMIE TO SEROEPIDE: IOLOGICO PORCINOS

INTRODUCCIO

La enfermedad de jAujeszky (E.A.) esta amptia
mente distrib i a en el rrlu do, produciendo trastornos
de tipo encefalftico en cel"dos y varias especies domes
ticas y silvestres (3,10).

EI virus Herpes suis, Clgente etiol6gico de la E.A. fue
aislado por primera vez en la Republica Argentina en
1979 a partir de un brote ~:>currido en una zona rural ale
daiia a la ciudad de Rro <.,uarto (1).

Desde esa fecha varios diagn6sticos se han reali
zado en dif rent s puntos del pars (2,6,11), 10 que su
giere una amplia difusi6n territorial principalmente en las
cu ntas de mayor produc:ci6n porcina nacional.

La amplia difusi6n tetrritorial debarfa estar relacio
nada con muestreos serc~l6gfcos peri6dicos que permi
tan conacer su incidencia. real en la explotaci6n porcina
t ndiendo a controlar ylo Erradicar la enfermedad en una
area 0 pars determinado. Dentro de las areas de mayor
concentraci6n porcina nal 'onal, la de Rro Cuarto es una
de elias, que cuenta com() antecedente un relevamiento
serol6gico, donde el 26% de las piaras resultaron positi
vas at virus E.A. cuando tueron probadas por la tecnica
de microinmunodifusi6n (2).

En c nacimiento que para detectar anticuerpos hu
morales para 81 virus de Ii:! E.A. la prueba de neutraliza-

1276 sera from 24 pig farms were tested to detect
neutralizing antibodies against pseudorabie virus by mi
crotitration serum neutralization test (MTSNT). 92 sera
were positive corresponding to the 33,33% of the pig
farms studied. When analyzing the breeding systems of
the 24 pig farms, 3 were intensive detecting 52 positive
sera in 2 of them (65%) while in only 6 of the 21 pig farms
with a semi-intensive breeding system the 27.7% were
posi iva. These results provide confirmatory evidence
about the prevalence of Aujeszky's disease in our region
and also the importance in its diffusion of the breeding
system.

Key words: AUJESZKY'S DISEASE SEROEPIDE 10
LOGYCAL SURVEY PIGS.

ci6n viral es considerada mas sensible que las tecnicas
de inmunodifusi6n (8,14), nuestro objetivo para el pre
sente trabajo consisti6 en aplicar dicha tecnica can el fin
de determinar los establecimientos serol6gicamente po
sitivos yanaJizar estes resultados en su posi bla relaci6n
can el sistema de crianza.

TERIALES Y ETODOS

Cultiva celuJar: monocapas de celulas Vero (riri6n
de mono verde africano) fueron crecidas en medio esen
cial mlnimo (MEM) de Eagle conteniendo glutamina, an
tibi6ticos y 5% de suero bovino. Para la propagaci6n del
virus el cultivo celular fue mantenido an al medio ante
riormente mencionado con solo 2% de suero bovino.

Para la tecnica de microseroneutralizaci6n (MS )
los cultivos celulares fueron crecidos en microplacas.

Virus: se us6 la cepa de virus Aujeszky RC09, ais
lada en fibroblastos de embri6n de polio (FEP) y mante
nidas en ellaboratorio per pasajes en celulas Vero.

Preparaci6n del antigena: monocapas de celulas
Vero fueron inoculadas con el virus de pse dorabia
(VPR) a una multiplicidad de infecci6n igual a 1, incuba
das a 37°G durante 72 hs. (efecto citopatico "ECP" mayor
de un 800/0) y sometidas a 2 ciclos de congelamiento y
descongelamiento con posterior centrifugaci6n a 3.000

Docsnte delDepartamento de Microbi%gfa e/nmunologfa, Facultad de elencias Exactas FIsico-Qufmicas y Naturales. UniversldadNa
c/o I d Rio Cuarto.

U Docent del Departamento de Patologla Animal, Facultad de Agronomfa y Veterinaria. Universidad Nacional de Rio Cuarto.

19dico Veterinario con ac1ividad profesional independiente.
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rpm durante 15 minutos. Este antigeno mostr6 un titulo
de 1()8 DICC salmI.

ue tr de ueros: un numero de 1276 suaros se
leccionados al azarque representaron al 66% del total de
1928 reproductor s tueron estudiados en 24 estableci
mientos d I ciudad de Rio Cuarto y su zona de influen
cia, en un radio de 180 km. situado entre 33-342 de lati
tud sur. De lias 1146 muestras de sueros correspondie
ron a 21 stablecimientos que t nian un sistema de
crianza semi-intensivo 0 mixto, los que representaron el
800/0 del ° I de esta ecimiento con es as caracterfs
ticas; mientr s que 130 muestras de sueros proventan
de 3 sta ecimi ntos can sistema de crianza intensivo
y que correspondieron al 100°10 de los establecimientos
existentes can este tipo de crianza.

Esdittal car cterizar los sistemas de crianza porcina
en la rgentina, sin embargo pued afirmarse que un es
tablecimiento intensivo es aquel donde todas las etapas
de la crianza del cerdo (servicio, 9 staci6n, parici6n, lac
tancia, recria y terminaci6n) se realizan en instalaciones
bajo techo que no permiten el acceso de los animales a
la pradera dur nte la mayor parte de su vida excepto la
parici6n y a veces la recria que se realizan en confina
miento (5, 13).

Micro roneutrallzacl6n: se efectu6 de acuerdo a
la metodologfad scripta por H.T. HiII(9), con las siguien
tes modificaciones: la- prueba sa realiz6 en microplacas
sembradas con celulas Vero, a raz6n de 0,15 ml por ori
ficio d una suspensi6n de 300.000 celulas por ml, 10
grand se a las 24 hs. una monocapa confluente.

Los sueros n diluci6n 1:2, fueron mezclados en vo
lumenes iguales con 100 DiCe sal0,1 ml del virus incu
bados 30 minutos a 37QC. La mazcla virus-suero se ino
cul6 en las monocapas celulares.

Se tom6 las 72 hs.. como tiampo maximo de lectura
para determinar la presencia 0 no de anticuerpos nautra
lizant s. e cons' r6 establec'miento positivo todo aqual
que pre nt6 uno 0 mas sueros positivos.

ESULTADOS

De los 24 establecimientos que contaban con un to
tal d 1928 reproduotores, se analizaron 1276 sueros
que corr spenden al 66°/0. De los sueros probados, en
92 se det ctaron anticuerpos neutralizantes contra al vi
rusde la E.A., en tanto que 1184 resultaron libresde esos
anticuerpos. D los 24 establecimientos en 16 no sa de
tectaron anticuerpos mientras que los 8 restantes fueron
serol6gicamente positivos (33,33°/0). (Tabla I).

En los 224 sueros provenientes de los 8 estableci
mientos po itivos, 92 sueros (41,07°/0) mostraron tener
anticuerpos mientras que los 132 restantes carecieron
de ellos. Los 1052 sueros analizados de los 16 estable
cimientos restantes no presentaron anticuerpos contra el
virus d la E.A. (Tabla II).

Cuando s analiz6 el sistema de crianza en los 24
establecimientos 3 fueron considerados intensivos y 21
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Tabla I. Distribuci6n de los es abl cimientos
Y sl:Ieros de acuerdo a los resultado de

microseroneutralizac·6n..

Hum ro d To I d um ro de
e tabl elml nto productorel u ro

(%) (°/0)

Positivos· 8 376 92
(33,33) (7,2-')

Negativos.... 16 1.552 1.184
(66,67) (92,79)

TOTAL 24 1.928 1.276
(100) (100)

Con anticuerpos neutralizantes para el virus de la E.A.
Sin anticuerpos neutralizantes para I virus de la E.A.

Tabla II. Analisis de los ueros provenientes
de establecimientos positivo y negativos.

Total d
uero

Positivo 8 224 92 132
(41,07) (58,93)

Negativo 16 1.052 0 1.052
(100)

TOTAL 24 1.276 92 1 184
(7,21 ) 9~ 79)

Tabla IILDistribuci6n de los suero de
10 establecimientos positivos de

acuerdo al sistema de crianza.

Numero de Total de Sueros Sueros
establecimientos sueros positivos negativos

por sistema positivos (%) (%)

Intensivo
3 2 80 52 28

(65) (35)

Semi-intensivo
21 6 144 40 104

(27,77) (72,23

TOTAL 24 8 224 92 132
(41,07) (58,93)

semi-intensivos. De los 8 establecimientos positivos, 2
correspondieron al sistema de crianza intensivo donde
80 sueros provenientes de esos astablecimientos 52
(650/0) presentaron anticuerpos para el virus de la E.A.:
en tanto que los 6 establecimientos positivos restantes
can un sistemade crianza semi-intensivo presentaron 40
sueros (27,7°/0) can anticuerpos neutralizantes de los
144 sueros analizados (Tabla III).
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01 CU 10 Y CO CL.USIONES

EI anaHsis de los resultados obtenidos en el releva
mianto seroepidemiol6cJico en los 24 establec~ientos

porcinos estudiados en la regi6n de RIO Cuarto muestra
que I 33,330/0 de dichos establecimientos presentaban
anticuerpos contra el vilrus de la E.A. detectados por la
tecnica de S ,valor superior al encontrado por traba
jos anteriores donde e12~60/ode los establecimientos por
cinos poseian anticuerpos detectados por la prueba de
MID (2). Este aumento S 9 deberfa a la mayor sensibllidad
de la tecnicade MSN (14) y/o a un aumento de la inciden
cia de la enf rmedad. Ambo resultados revelan una
prevalencia significativa de esta enfermedad en nuestra
regi6n. Cuando se cons~dera el total de suaros probado
solo sa detectaron 7,2 % de animales reaccionantes
que correspondieron al '~3,33% de los establecimientos
posi ivos. AI relacionar estos resultados con al tipo de es
tablecimiento donde sa criaban los animales, podemos
notar que al mayor porc.entaje de positividad (65%

) s
encuentra en los animalEtS criados en confinamiento res
pecto a un 27,7% en los valores obtenidos para los ani
males criados en semiconfinamiento. Esto revela u
comportamiento epidemiol6gico del virus que parece as
tar directamente influido rei sistema de crianza, sobre
todo 5i tiene en cuenta que la forma mas efectiva de di
seminaci6n del virus es la orona5al (7) y que en un sis
tema de crianza intensivl:), donde los animales estan en 10

estrecho contacto durante todi su vida la posibilidad de
infacci6n por el virus as rnucho mayor: por 10 que los re
sultados obtenidos en este trabajo deberfan tenerse en
cuenta al efectuar un rel~~vamiento seroepidemiol6gico.
Por otra parte estos resultados permiten sugerir en base
a nU9stra expertencia (4) I medidas de prevenci6n y con
trol d la enfermedad mEK:Jiante la detecci6n serol6gica
de los animales y posterit)r confinamiento de los que re
sultaran positivos del resto de la pjara, como una forma
de vitar la diseminaci6n del virus.

Nue tros resultados c,omparados con otros (12) nos
hacen concluir que la E.J5 . esta difundida en nuestra re
gi6n, aunque el porcentsje de animales reaccionantes
pued parecer bajo (7,21 '%) Yconsiderando que el virus
de la pseudorabia iguaJ que otros Herpesvirus es capaz
de hacer inf cci6n persistente, la sola presencia de un
animal positivo es suficiente para comprometer la salud
de un establecimiento. Ademas la tecnica de MSN con
siderada una tecnica de referencia tiene niveles crlticos
de detecci6n d anticuel'pos, 10 que imposibilitarfa la
pesquisa de algunos anirr,ales que han sufrido infecci6n
por el virus de la pseudorabia y que poseen bajos niva
les de anticuerpos.
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PRACTICA VETERI ARIA

Resultado del ratamiento de foot-rot ovino co sulfa a de zinc
Lorenzelli E. (1)' Kroeff, M. (2); Tejeira, R. (3).

Resumen

Se presentan los resultados del tratamiento con
una Soluci6n de Sulfato de Zinc al 100/0 en un pro
grama de control de Foot-Rot ovino.

EI tratamiento consisti6 en 7 banos podales, uno
por semana, con una duraci6n de 5 minutos, sobre
400 animales.

EI porcentaje de curaci6n global fue de 91,5%
•

EI mayor enfasis en los ultimos arias se ha puesto
en investigar la Formalina al 5 0 10%

, Y el Sulfato de
Zinc al 10%

, este ultimo con 0 sin el agregado e de
tergente, can 0 sin despezuriado previo.

EI prop6sito de la presente comunicaci6n es difun·
dir a la Profesion Veterinaria los resultados del trata
miento de un trabajo de campo en particular, con el es
plritu de ir reuniendo Informaci6n Nacional referente a
este tema.

MATERIALES Y METODOS

Tabla 1. Criterio para evaluaci6n de lesione de
Foot-Rot en ovinos

Total Sana Enfermo %Ent S rlflcado
Corderos 841 655 186 22,0 11
Borregos 2 d 418 348 70 16.1 2
Ovejas 1.182 1.027 155 13 1 8
Carneros 26 16 10 38,0

Estos animales tenlan por 10 menos 1 de sus
miembros afectados, habiendo casos (principalmente
en corderos) que presentaban 2, 3 Yhasta las 4 pezu
nas con Foot-Rot.

Se consideraron enfermos los animales que pre
sentaban 1 0 mas pezunas con lesiones grado 2 0 ma
yor segun el Score propuesto por Egerton y Roberts
(1971), (Tabla 1).

Piel interdigitat cHnicamente normal
Piel interdigital hiperemica
Piel interdigital hiperemica y humeda
Afectado talon y sueta
Afectado todo al tejido c6rneo

Interpretaci6n

o
1
2
3
4

Score

Este trabajo sa rearz6 como parte de un programa
de control tendiente a la erradicacion en una majada
de raza Merino Australiano y cruza Merino e Ideal del
establecimiento "Las Canas , paraje Paso de Canas.
15ta. seccion policial del departamento de Saito.

EI tipo de suelo es 8asalto.
Entre el4 y 8.1.91 se apartaron por Inspecci6n In

dividual421 animales afectados de Foot-Rot, de un to
tal de 2467.

De estos, 21 se sacrificaron (5%) por ser conside
rados incurables. Los 400 restantes fueron de las si
guientes categorlas:

INTRODUCCION
Dentro del complejo tema de las Enfermedades

Podales de los Ovinos, y a pesar de no existir un re
levamiento nacional, sin dudas el Foot-Rot 0 Pietin
ocupa el primer lugar, tanto en complejidad, asi como
en Patogenicidad y Prevalencia dentro de las mismas.

ASI mismo existe gran eonfusi6n con respec
encare y tratamiento de dicha enfermedad. Una vez
mas prima el criterio de '~ratamiento" prineipalmante
a nivel de productores.

Creemos, COfllO ya 10 hemos expresado, que al cri
teria que debe primar as el de Prevenir la entrada de
la enfermedad a los establecimientos libres y Contro
lar y Erradicar en aquellos establecimientos en que el
Foot-Rot esta presente.

Pero tambien entendemos que no menos impor
tante as contar con formas de Tratamiento afectivas y
especificos adecuados para tratar los animales enfer
mos y evitar 0 "frenar" el contagio en epoea en que el
mismo se produce.

Dentro de estos, los antisepticos de uso t6pico son
los de mayor difusi6n dada su practicidad para trata
miento a gran escala.

Asi tenemos los mas usados, como Sulfato de co
bre, Formalina y desde hace unos anos el Sulfato de
zinc.

En Uruguay en particular se han utilizado otros
productos como al Clu'ruro de sodio (sal comun) 0 la
Cal, sobre los cuales no existen datos publicados a ni
vel nacional ni extranjero. Tambien en nuestro pais, es
comun la "mazcla" de especificos, cuando en realidad
no sabemos desde el punta de vista qUlmico que pasa
con esas mazclas. En este sentido, hay datos que in
dican que el Sulfato de Zinc as incompatible con la For
maUna (Formal), y no as raro ver en nuestros estable
cimientos el uso de los 2 especificos en forma conjun
tao

(1) DAN. Ejerc;cio liberal. ( 8 de octubre 946 . Saito
(2) Productor Agropecuario. Grupo CREA SAL TO.
(3) Estudiante de Veterinaria

No se contabilizaron individualmente las lesiones
segun su score, pero podemos afirmar que mas del
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500/0 de las mismas eran ~}rado 3 y 4. Se utiliz6 un pe
diluvio hecho en el mismo 'tubo de lanares, el cual tiene
una capacidad apro ima.ja de 100 L. de soluci6n y
esta construfdo de forma tal que as imposible que os
animales en tratamiento .~viten el mismo ya que ca
rece de bordes. Como prctmedio entran entre 12 y 15
lanares por vez, dependiendo asto de la categorise
10 cargaba con una profundidad iniciaJ de 5 em., 10 que
se incrementa con la entr;ada d los animales.

Se utiliz6 como unico cntiseptico al Sulfato de z·ne
an soluc'6n a 10%. Los tra ami ntos fueron de 5 mi
nutos, una vez por semana, en dias secas y durante
7 semanas.

o s realiz6 despez.unado previo, exe p 0 n
aquellosanimales q e 10 r uirieron con fines diag
n6sticos.

Antes da cada tratam' nose avalu61a concentra
ei6n de la soluci6n m d'arlt un densimatro d 1.000
a 1.100, para corregirla si era necesario.

A los animales en tratalm'ento sa les asign6 un po
trero, en al cual permanecit ron hasta terminado al tra
bajo. Ests se encontraba C()ntiguo a 10 bretes y no ha
bia necesidad de pasaje pc.r otros potreros que contu
vieran·animales sanos.

ESULTADOS

EI26.2.91 sa realiz6 la evaluaci6n d I tratamien-
to.

Para asto se inspeccic1naronindividualmente to
dos los lanares tratados, despezuflandolos segun la
necesidad para no cometa,.errores. Ademas aea Sl se
hace necesario el usa de la tijera para eliminar los re 
tos necr6ticos y lIagar al te.iido sana.

o 1to al d 400 animales tratados, curaron cHni
camente 366 (91,5%

).

EI porcentaje de curacibn par categorfa fue el si
guiente:

E f nno Curado %Curaci6n

Cord res 175 167 95.4
Borregos 2 d 68 63 96.9
Ovaja 147 128 87.0
Cameros 10 8 80.0

TOTAL 400 366 91.5

Los 366 animates curados permanecieron aisla
dos h sta que pasara por 10 menos una estaci6n d
riesgo, para com robar realmente su curaci6n. Ac
tualment y despu8s de transcurrido al mes de abri
'91 , en al cuallas condicione. de temperatura y hume
dad en 91 establ 'mi nto fuEtrOn muy propicias para I
con agio ymanifa taci6n IFoot-Rot, en el grupo ais-
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lado no sa ha constatado ningun caso de claudicaci6 .

01 CUSIO

Teniendo en cuenta que el periodo de incubacion
del Foot-Rot as relativamente corto (7 a 10 dias), es
tariamos en condiciones de afirmar que el ratam'e 0

dio excelentes resultados.
Existen en la literatura especializada en al tema,

mul iples trabajos de tratami nto, con distintas moda
lidades, con 0 sin despezunado previo, 1 02 banos s
manales, distintos tiempos d p rmanencia n el
diluvio, comparando producto ,etc..

Aqui se presentan los tos de un esque a e
particular, 7 banos de 5 minutos, sin desp zu r, co
Sulfato de zinc en soluci6n al 10%.

Por supuesto creemos que puede haber otros y
que 91 ema requiere mucho mas investigac'6n nacio
nal.

Para concluir, queremos recalcar una vez rna ,
que si bien on importantes los buenos resultados del
tratamiento, como en este ca 0, de nada servira para
el control efectivo del Foot-Ro a nivel de poblaciones
si no se tienen en cuenta otras medidas y como punto
de partida el diagn6stico.
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DE INT RES

I-Iallazgo de Haemotobia irritan en Urug ay
Carballo, M( ); Martinez M(**)

Re umen

Fue diagnosticada Hematobia irritans en territorio
uruguayo en el Establec"imiento Yucutuja Mini ubicado
en el Paraje Yucutuja - 6a. Secci6n Policial del Departa
mento de Artigas...

De crlpcl6n

aterlale y etodos
E tableclmlento

EI establecimiento en que fue encontrada se trata de
una unidad de 1.400 He ubicada en el Paraje Yucutuja
so re costas del Arroyo )'ucutuja Mini y suelos de basal
to. Es un establecimiento de producci6n mixta con una
relaci6n lanar/vaeuno de 5.211 y un stock total de unos
800 vacunos y unos 4200 lanares. Se trabaja con ga
nado de eria como producci6n basica en vacunos y ma
yoritariamente con raza l-feretord habiendo tambien al
gunos vientres y de raza Normando.

EI establecimiento nOI presenta Boophilus microplqs
desde hace muchos arios atr.as. S610 se realizan balne
acionas par inmersi6n preventivas en dos oportunidades
per ano, entre los meses cle noviembre/diciembre y abril/
mayo.

Hallazgo de Haematobia irritans - Primera observa-
d6n. .

En fecha 11 .1.92 sa hace la primera observaci6n de
"mosca de la paleta 6 de los cuarnos" en al estableci
miento mencionado sobrEt ganados de crla y novillos al
juntarse estos ganados para la balneaci6n sistematica
de verano; estos ganados habran sido bariados por ul
tima vez en techa 10.6.91.

EI 11 .1 .92 se observa la particularidad de la presen
cia de pequenas mosca~) que revolotean constante
ment sobre el ganado y SE posan insistantemente sobre
esto ; la carga de moscas t~ra superior en los toros de los
rodeos de cria. En esa techa, al ganado sa trata par in
mersi6n con tinalidad garr.:ip8ticida.

Juntados 10 ganados nuevamente a etectos de ob
servar la misma poblaci6n de moscas en techa 18.1.92,
7 dras posteriores aJ batio, esta no S9 visualiza.

Observaci6n de reconoci mlento

En techa 22.1.92 se helce una nueva visita de diag
n6stico y comp obaci6n dE~1 problema y no se observa
mosca en al ganado tratad() en techa 11.1.92. AI ser ins

ccionados otros ganado.s, se encuehtra un rodeo de
crfa parasitado I que no h~lbia sido bariado en los dias

previos.
En la oportunidad de esta visita, consultados esta

blecimientos linderos, se comprob6 que el para ito tam
bien se encuentra en los mismos.

• Rodeo parasttado:

EI rodeo parasitado se inspeccion6 en el campo en
esa fecha hacia la hora 18.30 de la tarde.

Sa trata de un rodeo de cria en un muy buen estado
general con 130 vaquillonas y vacas falladas y 5 torose

Hacienda una primera aproximaci6n al ganado an al
potrero y la primera observaci6n general del mismo, se
observan varios animates simultan amenta presentando
los siguientes signos:

- muy frecuantes movimientos de cola
- lamidos repetidos sobre zonas dorsales, tratando

de lIegar a paletas y cruces
- frecuentes sacudidas de cabeza y cuello.
En una segunda observaci6n desde cerea, desde

caballo entre el rodeo, se observa una poblaci6n de 8 a
10 pequeflas moscas par animal que no dejaban al ga
nado salvo para cortos revoloteos. Los toros presenta
ban una poblaci6n de moscas sensiblemente mayor a la
de las vaquillonas y vacas, unas 20 a 50 moscas cada
uno, considerando 5610 las moscas que sa observaban
sobre las zonas dorsales. Entre las hembras, dos vaqui
1I0nasde raza Normando tambien presentaban poblacio
nes parasitarias mas numerosas. Esta poblaci6n de
moscas era superior a la encontrada en la primera opor
tunidad de fecha 11.1 .92.

• Poblaci6n de moscas:

Se observa un dfptero volador de tamario menor a
las moscas domesticas eomunes, de color 9ris claro, con
alas divergentes con una caracteristica forma de flecha.

Se Ie encontr6 posada sobre los animales largos
tiempos e insistentemente revolotenado en vuelos cor
tos volviendo a los mismos cuando es incomodada.

Las zonas donde se encuentan con mayor intensi
dad as sabre las zonas dorsales, fundamentalmente cru
ces y espaldas.

AI permanecer sobre los animales se I.e encuentra
tendiendo a agruparse entre elias con la cabeza dirigida
hacia abajo; es decir, la flacha sa ubica con la punta ha
cia abajo.

Captura y descripci6n parasitol6glca

Se junta el ganado parasitado y se hace la captura

DMV. Prof. Agreg. Enf8rm~jad8s Parasitarias. Fac. Veterinaria, Montevideo.
.. DMV. Ejercicio Li ral.
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por balsa y recolecci6n de moscas adultas para su estu
dio est reosc6pico y d scripci6n parasitol6gica en ella
boratorio.

Se r cojen 15 ejemplares adultos y se remiten alln 
tiMo de Parasitologia y Enfermades Parasitarias de la
Facultad de Veterinaria de Montevideo.

En Ilaborato'o sa observa 10 siguiente:

Dipo teion general - Peque 0 diptero de color gris
negruzco c n presencia de dos alas membranosas ubi
cadas en forma diverg nte adaptando una forma general
de flecha: presenta una proboscide bien marcada.

Tamano .. Sa hac n mediciones de largo yancho
bajo lupa esteroc6pica con al siguiente resultado:

2 ejemplares de mm 5 de largo x mm 2 de ancho
1 ejemplar de mm 4.5 de largo x mm 2 de ancho
5 ejemplares d mm 4 de largo x mm 2 de ancho
1 ejemplar d mm 4 de largo x mm 2.5 de ancho
1 jemplar d mm 4 de larg x mm 2 de ancho
2 ejem ares d mm 4 de largo x mm 1.5 de ancho
1 ejem ar de mm 3.5 de la go x mm 2 de ancho
2 ej mplares de mm 3.5 de largo x mm 1.5 de ancho

tes, al tamario de esta fue de 8.5 mm de largo x 4.5 mm
de ancho.

Observacl6n e ter ose6pica - En esta se observ6:

- presencia da pequerios palos en todo al cuerpo
- presencia de ojos grandes
- presencia de prob6 cide no retractil . n marcada

ubicada en forma ventral y dirigida hac;a abajo y
adelante.

- presencia de palpos de casi I mismo tamario que
la prob6scida.

- t6rax de color gris negruzco con 2 bandas oscuras
bien marcadas longitudinales y laterales.

Conclusiones
Se observa en al establecimiento Yucutuja Mini en el

Paraje Yucutuja del Departamento de Artigas en Uru
guay un rodeo con signos de irritaci6n en el que se ubica
un ectoparasito diptero de campo y el que es diado en
sus caracteristicas morfol6gicas y biol6gicas se con
cluye que se trata de Haematobia i"itans la que se en
cuentra ahora en territorio uruguayo.
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me~ticaque s captur6 n el mi mo momento en los bre-
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Fac ores ~que afectan el
desarrollc) embrionario

post-transfer1encia en bovinos

H. Rodriquez Martinez

EI desarrollo embrionario temprano en el bovino de
pende de la viabilidad d sus blast6meras en un medio ute
rino 6ptimo. Et desarrollo embrionario temprano, artificial
mente retardado 0 acelerado, por medio de fa transferen
cia asincr6nica de embriones bovinos normales distor
siana el balance uterino-ernbrionario, provocando la muer
ta embrionaria e interfiriendo con el reconocimiento ma
terno de la gestaci6n.

Desarrollo y utilizacion de vacuna
contra Booptlilus Microplus
Babesiosis y Anaplasmosis,

perspectiva actual en Uruguay

A. Nari, ~". A. Solari

EI desarrollo y utilizaci6n de vacunas eficaces e ino
cuas para prevenir enfermedades parasitarias ha sufrido
mas fracasos que exitos. Lo~, insucesos a nivel mundial se
han debido principalmente a la complejidad antigenica de
los agentes etiol6gicos, a la ausencia de una tecnologfa ca
paz de obtener antfgenos en cantidad y calidad y a un insu
ficlente conocimiento de las n~acciones inmunol6gicas pro
vocadas en el hU9Sped.

La utilizaci6n de tecnicas: biotecnol6gicas de punta en
la identificaci6n, caracterizalci6n y producci6n de inmu
n6genos provenientes de panlsitos complejos, es uno de
los grandes desaffos de la presente decada.

Dentro de este marco de referencia, el trabajo presenta
a los hemoparasitos de mayor incidencia econ6mica en bo
vinas del Uruguay como una Imeta en la utilizaci6n de dife
rentes tipos de vacunas.

Asf mismo, se plantea el estado actual de desarrollo de
una vacuna de subunidad para el control del Boophilus mi
croplus.

Atraso en el intervalo
parto-concepci6n CBlusas y estimaci6n

de perdidas e.conomicas

R. Garcia Elouissou

Los factores que ;nfluyen sin la cantidad de dras abier
tas de una vaca -aparici6n y d.~tecci6n de celos, fertilidad
del semen utilizado y eficiencia del inseminador actuante
deberfan ser monitoreados en forma peri6dica para toma
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de decisiones a tiempo y correctas. e describen las distin
tas alternativas qu influyen en cada uno de dichos fac o
res.

Se mencionan Jos indices reproductivos d uso mas
frecuente haciendo hincaph3 en la necesidad de analizar
cuidadosamente los mismos antes de detinir cual es la real
situaci6n reproductiva de un rodeo.

Se hace una evaluaci6n de la probable perdida eco-
6rnica ocurrida por atrasos en los dras de parto a concep

cion mas alia de los considerados optimos, estableciendo
que la perdida mas importante para el rodeo evaluado esta
en la disminucion del procreo (70% del total).

Se indica la necesidad de ser estrictos en la recolec
cion de mas y mejor informacion siendo primordial para
ello, un buen trabajo de extensi6n con productores y su per
sonal.

Partic·pacion de los profesionales
veterinarios de ejerc·cio particular en

los programa de alud animal

J. J.Mari F. Muzio W. Faliveni
E. Supparo, V. Diana

La realidad sanitaria obliga a que el veterinario liberal
participe activa y conjuntamente con las autoridades de la
Direcci6n General de Servicios Veterinarios en las campa
nas sanitarias. La forma de actuar mediante una atenci6n
permanente en los predios, con la supervisi6n de las auto
ridades sanitarias y con anuencia de un productor estimu
lado por incentivos reales es discutida. Se reconoce la ne
cesidad de adiestramiento y reciclaje de los veterinarios en
foros tecnicos yoperativos de las campanas sanitarias y la
participaci6n de la profesi6n en la elaboraci6n y discusion
de las leyes y reglamentaciones de las campanas.

La participaci6n de la profes-on
liberal en las camparias anitarias*

D. H. Geymonat, L. E. Dias, Luis A. Bolla, R. Moller

Una campana sanitaria, fuera de su objetivo de control
y/o erradicaci6n. constituye una limitaci6n de los derechos
a la libre disponibilidad de los semovientes y otros bienes
afectados por una Ley que establece normas que obligan al
tenedor de animates por un lado y a la autoridad sanitaria.
en aras de un interes comun a la Sociedad.

Fuera de las responsabiJidades que Ie caben al Sector
Publico y empresarial, la profesi6n liberal ejerce una fun
cion muy importante en la programaci6n y ejecucion, de las
campanas sanitarias.

Esta participaci6n ha sldo progresiva y se deben ana
lizar una serie de elementos para perfeccionarla.
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Aspectos de la preservacion
de semen de rumiantes y suinos

H. Rodriguez Martinez

La determinaci6n del porcentaje de espermatozoides
con motilidad progresiva es el.metod0 mas comunmente
usado para evaluar el semen preservado de rumiantes y
suinos. La motilidad esparmatica sin embargo no es un
parametro altamente confiable y representativo de la viabi
IIdad del espermatozoide luego de su diluci6n 0 congela
miento, y no esta positivamente correlacionada con la fer
tilidad del donante, si se consideran grupos homogeneos
de reproductores de alta fertilidad. EI numero de esperma
tOloides/dosis de inseminaci6n y el porcentaJe de esper
matozoides con membranas intactas son considerados re
levantes para la fertilidad potendal del semen preservado.
EI pH extracelular juega un papal importante en el mante
nimiento de las estructuras espermaticas post-diluci6n re
frlgeraci6n y congelaci6n del eyaculado.

La capacidad fecundante del sem n de animales do
mesticos, preservado en pequerias dosis, luego de diluido,
enfriado 0 congelado/descongelado es una entidad com
pleja que implica en p imera instancia la necesidad de un
cierto numero de espermatozoides viabies que, con ciertas
estructuras espermaticas intactas, deben lIegar, en el mo
mento preciso, allugar donda se lIavara a cabo la fertlliza
ci6n del gamete femenino.

corral y el numero de servicios a campo. EI numero de va
cas pasivas a la monta heterosexual en la prueba de corral
fue el principal factor que influenci6 al puntaje final de los 0

ros. Otros parametros del comportamiento a corral debe
r an ser revisados para mejorar la predicci6n del compor a
miento sexual de los toros a campo.

Evaluaci6n de tratamientos
estrategicos en vaquillonas Aberdeen
Angus desde el destete a 10 do a os

Cardozo H.. Paiva, N.; Acosta, D.; Arman ano, J.

Utilizando 72 terneras Aberdeen-Angus al destete se
prueban dos tratamientos estrategicos, uno con cuatro do
sificaciones hasta el primer ano da vida y otro agregando
tres an el sobreano.

Se camparan estos tratamientos con un grupo dosifi
cado cada 28 dras y a otro sin dosificar.

Las ganancias de peso de los grupos control negativo
(tratado cada 28 dras) y de un tratamiento estrategico (tra
tado durante el sobreario), tueron signiflcatlvas con res
pecto a los grupos control sin dosificar y al grupo estra
tegico que s610 fue tratado durante el primer ario.

Se discuten los tratamientos estrateglcos y su resul
tado para lIegar a los dos arios con pesos ad cuados para
el entore.

Principales enfermedade
del pie d los bovinos

ACERO
DE UNA PIEZA·.

SECOMPRA
UNA SOLA VEZ.

NO SE AFILA NUNCA.

RE ETAS
PARA

CASCOS
• DE ACERO • MANGO DE MADERA .5 MODELOS

DISTRIBUIDOR DE LOS AFAMAOOS PAODUCTOS "WAL UR"

GRAL. FLORES 3269 CASI L.A. DE HERRERA
TELS. 23.60.13 120.80.40

R. Piccinali

EI objetivo de este estudio tue evaluar la vlabilidad de
la prueba de corral para predecir el comportamiento sexual
a campo. Treinta y dos toros Gyr fueron evaluados indivi
dualmente a corral 8 vecas exponlendolos a 5 vacas con
celo sincronlzado. Los toros fueron agrupados de acuerdo
a su promedio en la prueba de corral en tres grupos: alto
medlo, bajo. Dos toros de cada uno de los grupos fueron co
locados en un piquete con 45 vacas con celo sincronizado
ysu comportamiento sexual tue observado durante 100 ho
ras. Esta experiencia fue repetida tres veces usando seis
toros diferentes cada vez. No se detact6 correlaci6n slgni
ficatlva (P .05) entre la media del puntaje en la prueba de

Observaci nes sobre la conducta
sexual de toro Gyr evaluadas por su

reacci6n hacia la pre encia de
hembras en celo bajo condiciones

de corral y pastoreo

Se describen las principales enfermedades del pie de
los bovinos sigulendo la claslficaci6n internacional surgida
de la Reuni6n de Alfort (1982) sugiriendose metodos profi
lactlcos y terapeuticos.

O. J. Garnaro
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Evaluaci6r, de una estrategia de
tratamient- s antihelminticos en

vaquillonas Red-Poll sometidas a
pastoreo rots tivo alterno con ovino

Quintana, S; P1epe, C.; Nan, A.; Zabala, E.;
Ibarburu, A.; Rizzo, E.;

Fabregas, B.; armol, E.; Etchebame, J.

Este trabajo trata de evaluar la influ ncia de una estra
tegia de tratamiento antJhelmfntlcos en vaquillonas Red..
Poll desde el deste e hasta los 30 meses de edad, en una
zona de Sasalto uper11 al co una produccl6n mixta lanar
vacuna.

Se selecctonaron 75 terneras, asignadas a trave de
un azar restringido a tra grupos de 25 anlmales cada uno,
constituyendo 10 siguientes grupos:

• Control Negativo, (eN: dosificado, destete y cada 28
dias).

• Control Positivo I'CP: dosificados desteta).
• Tratamiento Estr;ategico (TE: dosiflcados destete y 2

anuales).
Estos grupos de terneras se destinaron a pastorear en

forma altema con ovinlos.
Se reallzaron mue~)tr90s coprol6gicos en forma indivi..

dual y cultlvo de larvas (2 pool fecal) cada 28 dras para los
CP y TE.

Para los tres grupc»s se evalu6 el peso vivo, en forma
Individual y cada 28 dfc s.

o hubo dlferencias signiflcativas entre el tratamiento
p opu sto (grupo TE) y I grupo doslficado mensualmente
(CN), que se comportaron como una misma poblaci6n.

L mecanica rE"spiratoria en terneros
sanos respil-ando helio-oxigeno

M. . Rodrfguez; T. Art; F. Rollin; D. Desmecht;
H. Amory; A. Unden; P. Lekeux

La meeanlca resplr~ltoria fue invastigada en seis terne..
ros sano ra ptrando aire y una mezda de 790/0 de He y
21 % de 02 (He-02). La F si6n intrapleural fua medida con
un cateter esofagico y la presi6n transpulmonar tue obte
nlda sustray ndo a la pn~sl6n b.ucal (Pm) la presi6n pleural
(Ppl). EI fluJo resplratorio (V) fue medldo usando un neumo
tac6grafo Reish NQ 3 Y el volumen tidal (Vt) fue derivado
electr6nicamente integra.ndo el flujo con respecto al tiempo.
EI flujo r splratorio, volurnen tidal, prest6n pleural y la pr 
sl6n bucal, fueron simultanaamente reglstrados mientras
10 temeros respiraban prime 0 aire (1 min.), luego He-02
(1 min.) y por ultimo aire nuevamente (1 min.). Los valores
de la funci6n pulmonar fueron calculados sobre la base de
los regl tros y 10 valor ~i MHe-02" fueron comparados con
10 correspo dientes a Maire".
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La respuesta ventilatoria a la disminuci6n de la resis
tencia se caracteriz6 por un aumentosignificativo del volu
men minuto exclusivamente debido a un aumento en la fre
cuencia respiratoria, mientras que al volumen tidal perma
neci6 incambiado.

Una disminuci6n deI3~/0en la resistencia pulmonar to
tal (RL) y 16% en el trabajo mecanico respiratorio por Iitro
(WrmlL) fue observada cuando los ternero respiraban He
02.

La repercusi6n del He..02 sobre la resistencia pulmo
nar total y sobre el trabajo mecanico por litro sugiere que en
la especie bovina, las turbulencias en la parte superior del
tracto respiratorio juegan un rol slgniflcativo en la resisten
cia total de las vfas aereas.

Ulcera prepucia bovina: variaciones
epidemiol6gicas

relacionadas a la raza y la edad

E. Rimbaud; R. Silva Mauro; P. Lorenzo

Se realiz6 un estudio acerca de las variaciones epizo
otlol6gicas de la Ulcera Prepucial relactonadas con la raza
y la ectad en condiciones de campo.

Se observaron 1349toros pertenecientes a 28 estable
cimientos rurales. Los mismos eran de las razas H retord
(418) Polled Hereford (558), Simmenthal-Aeckvteh (238) y
Aberdeen Angus (135).

Las lesiones sa tipificaron estudiando la variaci6n de
grade lesional de acuerdo a la clasificaci6n de Riet Correa.

EI 36,6% del total de toros se encontraron afec1ados,
mostrando variaciones importantes de acuerdo a factores
raciales. La raza Hereford present6 la morbilldad mas alta
con un 61,24% de afectados, mientras que la Polled Here
ford present6 una morbilldad de solo 26,520/0. La raza Sim
menthal-Fleckvieh tue la segunda en importancia con una
tasa de morbilidad del 36,470/0. En la raza Aberdeen Angus
se encontraron s610 un 2,20/0 de afectados por 10 que se
concluye que la raza es resistente a la enfermedad.

AI estudlar los grados d af cci6n dentro de cada raza
se observ6 que la tendencia as a la aparlci6n de pocos ca..
sos graves dentro de cada raza.

Con respec10 a la edad, en la raza Hereford la tanden
cia era a la uniformidad con I va incremento hacia la cate
gorra mas j6venes. En la raza Fleckvleh, los toros mas
atectados eran los de 4 y 6 dientes.

Enfermedade ue afectana la
reproduccion en los bovinos

Mario H. Sirven

Importancia econ6mica en los rodeos de la R. rgen
tina y el calculo de la relad6n costo-beneflcio de su control.
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