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r Editorial

FUE PROMULGADA LA LEY DE CREACION
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE VETERINARIA

E 1día 13 de agosto pasado el PoderEjecutivo puso el cúmplase alaley No. 16.198 por la cual seercó la Aca
demia Nacional de Veterinaria.

Culminaron así, para satisfacción de la colectividad profesional, los esfuerzos desplegados a lo largo
de tres años por un grupo de colegas que con empeño indeclinable promovieron la constitución de un nuevo foro
universitario de elevada jerarquía en cuya composición tendrán cabida representantes de los diversos sectores de
actividad profesional, poseedores de inobjetables condiciones personales y con trayectorias relevantes en el plano
de las ciencias veterinarias, ya sea en la docencia universitaria yen la investigación como en el desempeño de car
gos de importancia en institutos técnicos oficiales o privados, o en la realización de actividades de otro orden en
las que hayan demostrado aptitudes descollantes en el ámbito de las referidas ciencias.

Las Academias científicas -como las de artes y letras- configuran, junto con la Universidad, los más altos ór
ganos representativos del nivel cultural de un país y son los más adecuados para el perfeccionamiento, estímulo
y difusión de actividades científico-culturales y para el enriquecimiento del acervo cultural de una nación.

Pocas son las Academias de esta índole que existen hasta ahora en Uruguay. A ellas viene a sumarse la Aca
demia Nacional de Veterinaria cuyos objetivos, de carácter exclusivamente científico y cultural, no interfieren ni
se yuxtaponen con los de otras organizaciones oficiales y privadas que en otros campos de acción y con formas
de integración diferentes propenden también a la jerarquización profesional y a la defensa de los ideales e inte
reses de los veterinarios.

Estamos persuadidos que con la aprobación de la ley No. 16.198 y la puesta en marcha de la Academia Na
cional de Veterinaria se dará impulso vigoroso al desarrollo científico en áreas de particular interés para el país,
cuyo desenvolvimiento económico y bienestar social mantienen relaciones sustanciales con producciones e in
dustrias en las cuales participa de modo preponderante la profesión veterinaria.

Es justo recordar, en este especial momento, que en el curso del n Congreso Nacional de Veterinaria, reali
zado en Montevideo en mayo de 1957, el Dr. Ernesto Bauzá, uno de los primeros veterinarios uruguayos que con
taba a la sazón con cincuenta años de fecunda actividad profesional, propuso la creación de una Academia Na
cional de Agronomía y Veterinaria cuya concreción no se logró durante el tiempo transcurrido desde entonces.
Hoy, gracias al empeño del grupo de colegas que patrocinaron la aprobación de la reciente ley, la colectividad ve
terinaria experimenta la satisfacción de ser una de las pocas que ha logrado la constitución de una entidad de muy
alta jerarquía cultural cuyos sitiales académicos deberán ser ocupados por colegas dignos de ser acreedores de un
bonor más apreciable que cualquier retribución material.

Es deestricta justicia recordar que el Grupo que impulsó la creación de la Academia, concretó la idea y la fun
damentó en un anteproyecto de ley, y llevó a cabo las gestiones estuvo compuesto por la Dra. Nenúfar Sosa de
Caruso y los Dres. Roberto Caffarena, Marx Cagnoli Lansot, Carlos Carlevaro, Alberto Castillo, Amador Curbelo
(hoy fallecido), WalterGarcía Vida!, J. R. Larrosa Borean, Nelson Magallanes, José M. Mattos Casal, Carlos Qui
liones, Rogelio Roca y Juan A. Rodríguez García.

La iniciativa en cuestión encontró apoyo constante en las autoridades de la Facultad y de la Sociedad de Ve
terinaria. Significación especial adquirió la gestión de dos calificados colegas parlamentarios, los Ores. Héctor
Lescano y Julio Maimó Quintela, quienes asumieron la responsabilidad de presentar y defender ante la Cámara
de Representantes el proyecto de ley de creación de la Academia, que obtuvo media sanción en la anterior legis
latura y aprobación plena en el actual período de gobierno. Llegue a ellos, y a los señores diputados y senadores
que apoyaron comprensivamente las gestiones del Grupo promotor, el agradecimiento de quienes contamos hoy
con el nuevo organismo.

Ya se han planteado gestiones ante el Ministerio de Educación y Cultura para que éste proceda a la designa
ción del Presidente de la Comisión prevista por el artículo 30. de la ley No. 13.198. Cabe esperar que en plazo re
lativamente corto pueda hacerse efectiva la elección de los primeros Académicos y que a partir de ella se suce
dan las etapas tendientes a la obtención de personería jurídica y a la instalación y comienzo de las actividades aca
démicas.

Son muchas las esperanzas depositadas en la gestión a cargo de la Academia y es general el deseo de que su
acción futura contribuya a una mayor valorización y prestigio de la veterinaria nacional.

S.M.V.U.
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REsUMEN

TRABAJO ORIGINAL

Importancia de Fasciola hepatica sobre la ganancia
de peso y su porcentaje de preñez al segundo entore'

en ~Janado de carne infestados naturalmente
Cardozo, H·; Paiva, N··; Acosta, D ... ; Annentano, J ••••

SUMMARY

se discute el efecto de FalSClola hepa tlca en ganados
de carne de primera crfa con Infestaciones naturales, en
cuanto a su ganancia de peso y porcentaje de preñez al se
gundo emore.

Con dos grupos de 30 vaqulllonas Aberdeen Angus de
2 aflos de edad mantenidas en campo natural se hacen los
siguientes tratamientos: 111 Trutado con 5 mg /l<g de Leva
mlsol cada 28 dfas.

211 Tratado con 2.5 mg Ikg de Closantel y 5 mg Ikg de
Levamlsol cada 28 dfas.

Se registra ganancia de peso individual y análisis de
materia fecal cada 84 dfas. El diagnóstico de gestación se
realiza por palpación rectalluEI90 del segundo entore.

El grupo tratado con fasclollclda resultó ser negativo a
F. hepatlca durante todo el experimento mientras que el no
tratado fue positivo.

El grupo positivo evidenció lesiones a nivel canallcular
por las pruebas de Integridad estructural y funcional del
hfgado.

La presencia de F. hepatlc::a no se tradujo en diferen
cias significativas sobre la ganalncia de peso y el porcentaje
de preñez.

Se discute la Importancia d el parásito en rodeos de crfa
en las condiciones de pastoreo del Uruguay.

Palabras clave: fasclola hepática, bovinos, dlagnótlco de
gestación, ganancia de peso.

1 INTRODUCCION

La Fasclola hepatlca representa un grave problema
para la producción animal en mlJchas partes del mundo. Es
capaz de parasltar gran cantidad de hervfboros y omnfvc:r
ros, Incluso al hombre, pero está fundamentalmente adap
tado a ovinos y bovinos.

SI bien estas dos especies tienen Importancia epide
miológica en el desarrollo de la ."nfermedad, no se compor
tan de la misma manera frente a una infestación de F. he
pática.

En bovinos raramente produoe muertes o parasltosls
aguda mientras que esto es común en el ovino. (11).

La diferente susceptibilidad de estos dos huéspedes
se traduce en diferencias patológicas como la hiperplasla
de los conductos biliares y calcificación de los tejidos clca
trIc1ales que son más marcadol. en los bovinos. (1).

Los ovinos no adquieren resistencia ante Infestaciones
repetidas mientras que el bovin.) es capaz de desarrollarla
debido al alto grado de tejido dE) reaccló~, flbrosls y calcifl-

DMV PlUJltlllologla, CtVET 'Migu61 C. Rubino" (ce 6577 Mdo.).
". DMV ClVET"MIgusI C. Rub¡fno", Sub centro Regional Este.

Tk. Agtop. ClVET "MIguel C. Rubino"
.... DMV EjIH'cIcIo liberal, Treim.¡ y Tf9S

4

The production effect of naturaJly infected helfers with
Fasclola hepática on IIve welght and sexual performance
Is dlscused in re'atlon to second mate.

Two grups of 30 Aberdeen Angus helfers 2 years old
grazed on natural pasture were dosed as follow:

10. Levamisol 5 mgJkg. every 28 dayts.
20. Closantel 2,5 mgJkg. and Levamisol 5 mgJkg.

every 28 days.
Body weight was taken every 28 days and fecal sample

every 84 days. The pregnaney was chekqued by rectal
diagnosis testing. The dosed group w1th fluklcide was nega
tive to F. hepática over all the experlment whlle the no dc:r
sed group was positive.

The posltlve group showed lesslons In blJe duct by l/ver
function test.

There was not slgniflcative difference on body weight
and pregnaney percentage beetwen the groups.

The Importance of F. hepática on cow beef cattle is dls
cused in relatlon wtth grazed behavlour in Uruguay.

Key works: Fasciola hepática, cattle, Pregnancy dlagnc:r
sis, IIve welght galn

caclón que actuarfa como barrera mecánica a la infesta
ción. SI bien la fasclolosls crónica puede dar una apreciable
resistencia a Infestaciones futuras, la naturaleza exacta de
la misma es aún desconocida (6).

El Impacto de F. hepatica sobre la producción ovina es
evidente pues lo afecta gravemente en todas las edades.
(2) (3) (5) (8) (9) (13) (15).

Esto no acontece de la misma manera en el caso de los
bovinos, pues luego de una primera infestación, estos se
muestran resistentes a nuevos ataques desarrollando una
fasciolasis crónica. (4) (10) (14).

En las condiciones de pastoreo de los bovinos de carne
en el Uruguay, en campos infestados con metacercarlas.
las pérdidas económicas ocasionadas por F. hepática son
discutidas.

Según opinión del consultor de FAO Dr. C.B.otlerens
haw, la resistencia del vacuno está fntimamente relaclc:r
nada con la disponibilidad de metacercarlas en el campo
que a su vez depende de las condiciones de manejo de
cada de cada reglón. En nuestras condiciones él asigna
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poca Importancia a la fasciolosis en vacunos adultos. (12).
En un experimento llevado a cabo por el CIVET "MIguel

C. Rublno- con novillos Hereford de sobre año Infestados
artIftclaJmente con 200 metacercarlas y pastoreando en
campos Infestados, se observó, al cabo de un aoo, que el
grupo parasttado aumentó de peso de la misma manera
que el grupo testigo tratado cada 28 dfas (D. Acosta, comu
nicación personal 1985).

Pero, por otro lado, profesionales de campo sugieren
que ante un tratamiento con fasclo/iclda los ganados mejo
ran notablemente.

El objetivo de este trabajo es observar en vaqulllonas
de carne de primera eria, el efecto de F. hepática sobre su
gananda de peso Ycomportamiento reproductivo al se
gundo entore.

2. MATERIAL Y METOOO

2.1 Area experimental B trabajo se realizó en el es
tablecimiento Los Tilos ubicado en la 61 Seccional Policial
del departamento de Treinta y Tres a 20 km. de Cerro Cha
to.

se trabajó en un potrero de 140 há sobre basamento
cristalino formacl6n J. P. Varela en el que se comprueba la
presencia del caracol Limnea viatrix.

2.2 Población de Interés. En el mes de Julio de 1987
se Introducen al potrero 70 vaqulllonas Aberdeen Angus
con diagnóstico de gestación positivo. Este rodeo fue ento
rado al cumplir los dos años de edad desde e/20/11/86 al
2012187 en una relación vacaltoro de 30/1 .

las vaqulllonas entraron a pastorear el potrero pro
blema provenientes de otros lugares del propio estableci
miento donde no se conoce su historia en cuanto a la pre
sencia de L vlatrlx y F. hepátIca.

2.3 Formación de los grupos. las 70 vaqulllonas fue
ron identificadas con caravanas azules en oreja izquierda y
pesadas IndMdualmente. se las estratificó por pesos de
creclentes y luego se eliminaron las 5 más pesadas y las 5
más livianas quedando 60 que fueron asignadas a dos gru
pos Iguales de 30 utilizando una tabla de números aleato
rios.

Estos grupos se caravanearon en oreja derecha con
distinto color y fueron asignadas al azar para los siguientes
tratamientos:

Grupo 1. Caravana amarilla - levamlsol 5 mg./kg.
cada 28 dfas para minimizar la incidencia de parásitos gas
troIntestlnales.

Grupo 2. Caravana verde - Closantel2.5 mg./kg. cada
28 dfas. levamlsol 5 mg./kg. cada 28 dlas.

2.4 Observaciones. Se realizaron a partir del dra 281
7/87.

2.4.1 Peso: Individualmentede las 60 vaqulllonas cada
28 dfas hasta el 3018188.

2.4.2 Materia fecal: Extracción de muestra Individual
cada 84 dfas. Estas muestras se procesaron con una téc·
nIca de sedimentación. (7).

2.4.3 Recolección de caracoles: se realizó bús
queda y recolec:d6n de caracoles L. vlatrlx en ios nichos
ecológicos del potrero en las siguientes fechas: 1111/87
PrImavera.

151:W8 - 0t0fI0.
Luego de cada colección se cuentan los ejemplares, se
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miden y se efectúa disección individual para detectar foro
mas evolutivas de F. hepatlca en su ciclo dentro del cara
col.

2.4.4 Muestra de sangre: Se realizaron pruebas blo
qurmlcas para determinar la existencia de alteraciones es
tructurales y funcionales del hrgado en la última pesada del
trabajo, 30/8188.

2.5 Diagnóstico de gestación. Por tacto rectal de ór
ganos reproductores a los dos meses de retirados los toros.

2.6 Datos meteorológicos. Son proporcionados por
la Direoción de Meteorologla Agrrcola a través de su e
ci6n en Treinta y Tres.

2.7 Análisis estad/stico. Se realiza análisis de va
rianza de los grupos tratado y no tratado con fascloliclda.

3. RESULTADOS

Del grupo sin tratamiento con fasciollclda (n- 30 ama·
rlllas) se eliminan de la prueba cuatro vaqulllonas por estar
falladas en el primer entore y dos por faltar en más de dos
pesadas y del grupo tratado (n- 30 verdes) se eliminan
cinco por estar falladas en primer entore y dos por faltar a
más de dos pesadas. Los grupos que se analizan quedan
de: n- 24 sin tratamiento con saguayplclda y n- 23 con tra
tamiento.

Para el análisis de los resultados a cada uno de estos
grupos se los divide en dos sub-grupos que son:

Grupo 1. Sin tratamiento con saguayplclda. n- 24.
1.1. Preñadas al primer y segundo entore. n- 13.
1.2. Preñadas al primer entore y falladas al segundo n

11.
Grupo 2. Tratadas con saguayplclda cada 28 dras.

n-23.

deI__......

DE
TODO
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Cuadro 1
PESOS DE 24 VAQUILLONAS DE PRIMERA CRIA TRATADAS CON LEVAMISOLE (5 mg.lkg.)
CADA 28 OlAS DESDE EL 28-7-87 HASTA EL 3-8-88, INFESTADOS CON FASCIOLA HEPATICA

óRlIfO t MJ~~ ({)fI 5I-'6I.JA"IP/Cf[)A C«4VANAS AI1Afi?/UAS

~16 2.&-7,87 ~-H~7 2.7-10-87 24-11'87 U'I1'81 20-1·86 /8·1·88 f5·J·88 n.·4-8B ~,.,·ae 7·6·88 7·HJ8 J-6·88 ~'8-118

f1I«'JI'féf)/O
377 299 303 .330 326 337 .344 353 367 365 358 .358 344- 337pe;o Kas.

PF«>l1eP1O -78 -74 -47 -51 -40 -3.3 -24 -10 -1Z -19 -T9 -,33 -40
GANANCiA -

f3 VAQ()/I.J.I)NA5 Pf(eÑN>A5 AL 2.~ eJYTO~

P11O!'fE{)fO
3a? 301 317 350 342 332 3tO m 382. 384 .378 3fJJ 365 ~PESO Kss-

~IO - -79 -63 -JO -.38 -213 -2{) -10 2 4 -2 o -/.5 -22
6ANANCJA

1f VAQ(///.J.IJ!fAS ñ4LJ.AP,AS AL 2 2 EtrTO~ -

PRoHmo
375 2!Ji' 291 318 312 325 33f 339 355 .349 341 341 327 32{)

/'E!X) /I'gs.

~ - -78 -84 -8:) -63 -=o -# -36 -2:) -.as -34 -}i -'18 -5§
GANANCIA.

Cuadro 2
PESOS DE 23 VAQUILLONAS DE PRIMERA CRIA, TRATADAS CON LEVAMISOLE (5mg.lkg.)
y CLOSANTEL (2,5 m~I.lkg.) CADA 28 OlAS DESDE EL 28-7-87 HASTA EL 3.8.88

~UfO 2.. T-fATAOAS CCt'f SAOOAYP/OOA. ~Vt1tY1\S v~tWes

~ 2IH·87 JIH·87 2.1-10-37 2..,,·87 2Hz.87 2O·H19 18·2.'88 ,,·J·as 12+89 "·5. 7·6·88 7-7·88 .J·B·as JO'~'89

f'(l{)1eD1O
3a? 3K> 316 336 331 .340 346 353 .364- .358 362 364 352 348

Pe50 ~'

m:\MeD() - -i" -64 -+4 . -'19 -<fO -* -27 -/6 -/2 -/8 -16 -18 -32
~

2,

12 V!QUIUOtll'\S ~1'DA5 AL 2'1 arroRE

f'1IOHt!!DIO
.378 304 313 339 .338 347 351 362 J~ .379 373 374 366 3S9

ASO ~'

f'IfOHI!DIO -74 -65 -39 -'10 -31 -27 -16 -8 1 -5 -4 -12 -/9~M:IA -

2.

11 VIQUIJ.J.OIYAS FI'\LL.t100 AL 2' élfTOflJ:-

~

38' 316 320 33-4 32S .n3 342 345 358 3f:IJ 352. 354 3+1 .3J6
Pe5Q Kss-

MDtfePla - -1$5 -61 -47 -56 -48 -39 -36 -23 -21 -~ -27 -'tO -45
~
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Cuadro 3.
RESULTADOS DE LOS ANAUSIS COPROLOGICOS DURANTE EL PERIODO 28.7.87·3.8.88

,.eaf.A5
N2

28·7·87 M·ft"'7 &2·88 ~.'-88 j·8·88

78 - - + + +
90 - + + Q +
93 - + + + o,.. - o o + o

S'S - + + o +
101 - o o + t-

OJ - - + 't -
109 - o T + o
112 - - + o +
115 - o - o o
119 - o + o o
122 - o + o T

124 - + + + +
ta6 - o + + o
131 - o + + +
33 - - + o +
(34 - + + + o
f3!) - - + + o
117 - - o o +
De - o + + +
HoZ - t .,. o o
K3 - - + + +
147 - o o + +
l!í8 - + .,. o t

2.1. Prefladas al primer y segundo entore. n- 23.
2.2. Prefladas al primer entore y falladas al segundo.

n- 11.
3.1 Dato. meteorológicos. Los promedios de tempe

raturas máximas y mlnlmas asl como las precipitaciones
pluviales se muestran en la Figura NI! 1. En el año 1988 se
prodUjeron heladas ya en abril que se repitieron frecuente
mentedurante el otol'lo e Invierno siguiente. Esto determinó
una carencia forrajera más marcada que lo habitual.

3.2. Pesos. Las ganancias de peso de cada grupo asr
como sus sub-grupos se ven en los Cuadros NI! 1 Y2 Y R
guras NI! 2 Y 3.

El grupo sin tratar con fasclollclda (Infestado) parte de
un peso promedio de 3n kgs. con un rango de 430 - 315
Yel traado de 380 kgs. Yun rango de 440 - 325. En este mo
mento las vaqullJonas estaban próximas a parir. En la pari
ción pierden peso que luego van recuperando hasta la en
trada dellnvtemo siguiente.

Comparando los grupos y sub-grupos entre sr no se
observan diferencias significativas entre ellos.

3.3 Prenez. El comportamiento reproductivo ante el
segundo entor. fue similar. .

• VaqutDonas sin tratar con fasclollclda - 54% preñez.
- Vaqulllonas con tratamiento fasciollcida - 52% pre

flez.
Las vaqulllonas que quedaron prel'iadas por segunda
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GRUPO J[ - TRATA~ (VERJ:E»

,.eCHl\S
N!

~"1'8128·7·97 18·2·88 10·5·88 3·8·88

i'5 - - - - -
79 - O - O -
81 - - - - -
92 - - - O -
9S - O - - -
97 - - O - -
~ - - - - -
99 - - - O -
A:l') - - - - -
f02 - - O - -
t1J - O - - -
~ - - O O -
m- - O O - -
ff1 - - - - -
113 - - - O -
116 - - O O -
123 - O - - -
12S - - - - -
128 - O - - -
132. - - - O -
IYJ - - O - -
140 - - - - -
149 - O O - -

o :; Si" nvestro.

vez fueron lasque en promedio recuperaron más peso para
el entore de noviembre a febrero de 1988. Rgura 1 y 2.

3.4 Muestra de materia fecal.
En el primer análisis coprol6gico se encontró sola

mente una vaqulllona positiva (NI! 135) en los dos grupos.
A partirde ese momento las de caravanas verdes, tratadas,
siguieron dando negativos hasta el final de la prueba mien
tras que el grupo sin tratar, caravanas amarillas, ya en no
viembre dio un alto porcentajede positivas. Solamente una
vaqulllona, NI! 115, no dio positiva en las dos oportunidades
que se le extrajo muestra.

Cuadro NQ 3.
3.5 Recolección de caracoles. En primavera, 1/11/87

se encontraron 64 L. viatrix y en otoño, 1513188, 16 ejem
plares. El tamaño fue de 3 a 8 mm predominando los de 3
a4mm.

Por su tamaño todos los caracoles eran aptos para ser
infestados por F. hepática.

En la disección no se encontraron parasltados por nin
guna forma evolutiva.

3.6 Muestras de sangre. Los parámetros bioqurmicos
medidos en sangre se muestran en los Cuadros NQ 4 Y 5.
para los dos grupos de vacas.

Analizando estos resultados se puede ver que:
• Los dos grupos presentan valores de GGT (Gamma

Glutamil Transpeptldasa) elevados (máximo normal: 20 U/
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1). La diferencia entre los mismos es significativa (p _ 0.1 O).
• La FAS (F08fatasa alc:aJlna sérlca) se encuentra den

tro de losvalor_ Ifmhesnormales en losdos grupos de ani·
males.

• La enzymas Indicadol'as de lesl6n hepatocltica, AST
(Aspartate>amIno-transfenul8) y LDH (Deshldrogenasa láe
tIca) se encuentran dentro de los limites normales para la
especie (150 y 2.000 UI r81~pectlvamente) y no presentan
diferencias slgnlflcattvas entre grupos.

- Los valores de albúmina. globullnas asl como la rela
ct6n albúmlnalglobullna. se encuentran en sus limites nor·
males.

4 DISCUSlON y CONCLUSIONES

Con los rodeos de ma del Uruguay en general se está
muy lefoe de obtener porClmtajes de preñez altos, sobre

todo en vacas paridas el año anterior. Esto es aún más ma·
nlflesto cuando se trata de entorar vaqulRonas que han
dado su primera erla. Las carencias nutrlcionales a que es
tán sometidos estos rodeos explican en la mayorla de los
casos éste Ineficiente comportamiento reproductivo.

La presencia de F. hepatica infestando el ganado de
erla se piensa que puede afectar al rodeo disminuyendo su
peso y afectando su fertilidad.

En este caso particular de ganado de primera erla pas
toreando en campo Infestado con F. hepatlca se observa
que la incidencia del parásito no es significativa en cuanto
a la ganancia de peso ni a su porcentaje de preñez.

Las vaqulllonas que fallaron al segundo entore fueron
las que ganaron menos peso al momento de la entorada,
tanto las Infestadas con F. hepatlca como Ia$ limpias.

La presencia del parásito en las vacas no tratadas no
indica el grado de Infestación y por lo tanto no permite de-
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Fig.2
PESOS DE VAQUILLONAS DE PRIMERA CRIA CON INFECCION NATURAL DE FASCIOLA HEPATICA
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cir 10 que pasarla ante un caso de infestación masiva de
esta categorla de ganado.

En reglmenes de pastoreo intensivo y con infestado
nes artificiales, las pérdidas de peso en categorlas jóvenes
de bovinos de carne oscil,an entre un (8% y 28% .(4) (10)
(14).

Estos resultados nos lleva a pensar que en ganados
bien alimentados y bajo condiciones extensivas de produc
ción, la Incidencia de F. hltpátlca no traerla mayores pro
blemas en los rodeos de 4::rla, pues al vacuno adulto, con
experiencias sucesivas de Infestaciones con metacerca
rlas, desarrolla reslstencl~1ante el parásito.

Por el análisis de sangre, midiendo sus componentes
bloqulmlcos, seobserva ul1a mayor incidencia de lesión he
pática a nivel canaJlcular en el grupo no tratado, de acuerdo
a las determinaciones de actividad de GGT.

De acuerdo a las determinaciones de actividad cata
IItlca de enzimas hepatocflIcas, AST y LDH, no predsentan
alteraciones a ese nivel. E:stos resultados son coherentes
con los niveles de albúmina, que reflejan una actividad nor
mal de slntesls de este metabollto por el hlgado.

La Infestacl6n del rOO,9O se fue dando en forma paula
tina pero se manifiesta con corpologlcos positivos en el pe
rlodo de noviembre del aoo 1987 a febrero de 1988 donde
de las 20 muestras extralclas, 19 fueron positivas. Este pe
riodo colndde con la entOU'ada. La presencia de F. hepáti
ca Infestandom el ganado durante este perIodo no se tra
duJo en una menor gestación en el grupo no tratado.

La recolección de 64 caracoles mayores de 3 mm. en
el mes de noviembreJustifica el aumento de Infestación que
se da en el periodo de la entorada.

REFERENCIAS BlBUOGiRAACAS

1. ANDERSON, P.H; SERRET,S; PAlTERSON, S.P.
Reslstance to F. hepatlca In cattle. J. Comp. Path, 88:245
251.1978.

2. ARMOUR, J. et al. Studles on ovlne fasciqllasles.
Vel. Rae. 86: 274-2n. 1970.

3. BORAY, J:C: Fasci4:>losls In sheep. Retresher course
on sheep. The Unlverslty of Sydney. Proceedlng N° 58, 10
14.1981.

4. CHICK; B.F; COVERDALE, O,R; JACKSON, R, B.
PrOOuctlon effects of llver fluke (Fasciola hepatlca In beef
cattle. Ausl. Vel. J. 56: ~18-592 (1980).

5. DARGIE, J,D; BEHRY,C,I; PARKINS,JJ. The pat
hophyslology of ovlne fasdoliasls: studies on the feed in
take and dlgestlblllty, body weight and nltrogen balance of
sheép g1ven rations of ha,y or hay plus a pelleted supple
ment. Res. Veto ScI. 26:,289-295. 1979.

6. DOYLE,J.J. Aoqulred Inmunity to experimental in
fectlo wl1h F. hepatica In c:attle. Res. Vel. Sci. 12:527-534.
1971.

7. HAPPICH,F.A; BORAY, J.C. Ouantltative diagnosis
of chronlc fasdolosls. The estlmatlon of dally total eggs pro
ductIon of F. hepatlca and the number of adult flukes In
shMp by fecal egg ooun1s. Ausl. Vet. J. 45 (7):329-331.
1~. . .

8. HAWKIN5,C.D; MORRIS,R.S. Depression of pro
ductMty InsheepInfected wI1h F. hepatlca. Vel. Par. 4:341
351.1978.

9. HOPECAWOERY,M.S. The effects offasclollasts on

10

VN:A LDH ASl GOl FAS PT ALI GlOl AIG

1 1980 70 31 146 7,4 3,8 3,6 1,05
2 2090 95 39 102 6,1 2,5 3,6 0,69
3 1090 100 36 154 6,9 2,5 4,4 0,57
4 1650 90 25 168 7,5 3,4 4,1 0,83
5 1540 100 26 364 6,8 4,0 2,8 1,43
6 1870 95 33 88 6,6 3,2 3,4 0,94
7 1210 200 17 t54 8,3 3,3 5,0 0,66
8 1980 90 23 576 7,2 3,2 4,0 0,8
9 2530 120 24 82 6,0 3,0 3,0 1,0

10 1430 100 27 61 7,4 3,7 3,7 1,0

x 1837 107 28 190 7,0 3,3 3,76 0,9

OS 385 35 7 160 0,7 0,5 0,65 0,25

lOH lactatoOeshidrogenasa AST Aspartato aminotranaferasa
GGT Gamma Glutamn

Transpeptidasa PT Proteinas Totales
ALB AlbClmlna FAS Fostataaa AlcaHna
GlOB Globulina AlG Relación A1bOmlnal

Globulina

II••"'I~.I_;I.III
VN:A LDH ASl GOl FAS PT ALI GlOB AIG

1 1870 80 27 39 7,6 3,6 4,0 0,9
2 1870 80 14 127 6,9 3,6 3,3 1,09
3 1870 90 19 88 7,8 3,7 4,1 0,9
4 1430 110 23 48 7,7 3,5 4,2 0,83
5 2530 80 22 48 7,6 3,7 3,9 0,95
6 1540 100 33 121 7,1 2,6 4,5 0,58
7 1650 150 19 33 7,7 3,3 4,4 0,75
8 1980 O 26 41 7,4 3,7 3,7 1,0

x 1842 100 23 68 7,5 3,7 4,0 0,88

OS 336 24 6 38 0,32 0,37 0,39 0,16

ewe fertlllty. Sr. Vet. J. 132:568-575.1976.
10.-----; STRICKLAND,K.L; CONWAY, A; GROWE,

P:J. Production effects of liver f1uke in cattle. I the effects of
infectlon on IIveweight gain, feed intake and foad conver
slon efficiency in beef cattle. Sr. Vet. J. 133: 145-159. 19n.

11. LAPAGE,G. Veterinary Parasitology. Ollver and
Boyd, Edimburgo Londres. 1956.

12. OLLERENSHAW,C.S. Fasciolasis in Uruguay. A.
report of work undertaken during a 3 month consultancy
(september 21-december 21). FAO - MAP. 14P. 1975. 14
P.

13. ROSEBY, F.B; RUR,B. The effect of fasciolasis in
the wool productlon of Merino sheep. Ausl. Vel. J 46
(8):361-366. 1970.

14. ROSS, JG. The economics of Fasclola hepatica In
fectlons In cattle. Sr. Vel. J. 126: 13.1970.

15. SYKE8,A.R; COOP,R.L, RUSHTON,B. Chronic
subcllnlcal fasciollasls In sheep: effects on foad Intake, foad
utlllsatlon and bload constltuents. Res. Vel. ScI. 28: 63-70.
1980.

VETERINARIA 27 (111)· Enero - Marzo' 1991



PRACTICA VETERINARIA

Ascáridos en terneros
Toxocariasis en terneros

Comprobación del Toxocara vitulorum en terneros de raza
Holando Uruguayos, Cuenca lechera del sur del país

Dr. Guillermo DOVAT RAMOS·

se describe un caso de lombrlcosls en terneros, provocada por nematodes de la especie Toxocara avltu
Iorum, (antes Neoascarls vltulorum Goeze 1.782) en un establecimiento dedicado a la producción de leche y
carne, ubicado en el Departamento de Colonia (República Oriental del Uruguay), en el paraje conocldo con el
nombre de Costas del Rosario, Sección Policial 18, Ruta 53. los animales afectados de raza HoIando Urugua
yo, nacidos y criados en el propio establecimiento.

Este diagnóstico en el sur del pals, en la cuenca lechera de Montevideo, en el Departamento de Colonia,
da pautas ciaras dela presencia de dicho parásito en ganados Uruguayos. Esta zona como podemos apreciar
en el Mapa, está alejada (Km) de la frontera con el Brasil, donde fue comprobado por primera vez en 1980 (VI
I). El Toxocara vitulorum se conoce hace muchos años en el Brasil, (también en la Argentina), pals Ilmltrofe con
el Uruguay (1) VII.

Tomando en cuenta el Clima en el Uruguay ubicado en la zona templada del Hemisferio sur; el medio de
diseminación (huevos yhuevos larvados infecciosos) muy resistente; ciclo evolutivo con migraciones dentro del
organismo del ganado vacuno, trasmisión de la madre a los terneros por vla transplacentaria y por la leche de
esas vacas Infestadas pocos dlas después del parto; sistemas de erra usados en la cuenca lechera; recepti
vidad del ganado Holando Uruguayo que no conocla este parásito; se llama la atención sobre la poslbllldad de
una rápida difusión y permanencia del Toxocara vitulorum en ganados uruguayos y especialmente en la cuenca
lechera de Montevideo por la concentración de ganado y manejo especial en estos Departamentos del Sur del
Pals.

INTRODUCCION

El Toxocara vltulorum es un parásito de los Bóvidos,
Búfalos y Cebú, conocido mundialmente tanto en paises
tropicales como en paises frlos. Es una parasitosis que
afecta fundamentalmente a los animales jóvenes. Causa
grandes problemas en los terneros de los paises tropicales,
calientes y húmedos, en Nlgeria y Egipto, se habla de un
74% al 94% de los temeros enfermos (IV). las Infestacio
nes son severas a lo largo de todo el año en estos paises,
su medio de diseminación (huevos) evoluciona rápida
mente en estas condiciones de humedad y temperatura.

En los pafses frlos el desarrollo de los huevos encuen
tra condldones para su evolución en la estabulación per
manente, o sea en los locales superpoblados donde la tem
peratura ambiente es alta (V).

En los pafses templados (como el nuestro) es en pri
mavera, verano y otoño donde el desarrollo ex6geno se ve
favorectdo y ocurren las infestaciones del ganado (V). El
Uruguay ublcado-en la zona templada del hemisferio Sur,
su cilma se adapta perfectamente a las exigencias del ciclo
evolutivo del Toxocara vltulorum. El manejo que se realiza
en Uruguay en cuanto a las parlciones de ganado lechero,
qUe se trata de obtener porcentajes altos en otoño y prima
vera consiguiendo vacas recién paridas en los meses de
otoflo Invierno para obtener producciones altas en estas
est8aones del año y aprovechamiento de las pasturas en
primavera, y dado el ciclo evolutivo del Toxocara vltulorum,

• EjMc/cio "".. '*' 111 protsmn.
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infestaciones de madres gestantes durante ese periodo,
los terneros nacidos en otoño-inviemo serán los más afec
tados; las madres gestantes se infestarlan en veranos llu
viosos, \legando las larvas al útero y al feto y por otro lado
luego de paridas por Intermedio de la leche Infestando ter
neros lactantes. los terneros criados con sustitutos de le
che de baja calidad van a ser más receptivos a este parási
to, como en el caso que vamos a describir, crisis parasita
ria de suma importancia.

Estos últimos años (desde abril de 1988 hasta enero de
1990), la crisis forrajera en el Norte y Centro del pals, pro
vocada por la falta de lluvias (aporte pluviométrico), obligó
a los productores ganaderos de esas zonas a trasladar o
vender sus animales al Sur del pais, especialmente a los
Departamentos de Colonia, Soriano y San José, donde las
condiciones climáticas no fueron tan adversas y al mismo
tiempo los ganaderos son eficientes productores de forraje
y de reserva, manteniendo una carga animal superior a su
rutina y engordando estos ganados adquiridos a bajo pre
cio. los intermediarios tralan ganado sin punto fijo y éstos
permaneclan pastoreando las rutas (ej. Ruta 53), donde los
más fuertes sobrevlvlan. Se \legó a valorar la superviven
cia observando la cantidad de tierra que defecaban o en las
necropsias cuanta tierra hablan ingerido. Esto fue una re
alidad en estas zonas del pals.

El objetivo de este trabajo es por un lado confirmar el
diagnóstico del Toxocara vltulorum en terneros Holando,
nacidos y criados en un establecimiento lechero. Por el otro
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lado queremos contribuir en base a blbIlogratra y a este
caso en particular a cómo se produce el ciclo evolutivo de
este Ilématode, totalmente diferente a los ciclos de los ne
matodes que en Uruguay estamos acostumbrados a ver
que hay pasos del que están aún en discusión.

MATERIALES Y METODOS

El 06.07.90 se nos consult6 por problemas en terneros
lactantes, en un establecimiento dedicado il la producción
de leche. El moUvo de consulta fue que los temeros de la
parlclón de otoflo (15) a1ados con leche y sustitutos de le
che presentaban en su conjunto problemas de diarrea y
crecimiento. Dos de ellos de ¡'O dlas de edad no se podlan
Incorporar, (hacia una semana que el encargado los ayu
daba a Incorporarse). Me llamó poderosamente la atencl6n
la presencia en el ano y cola, de nemates rosados de gran
tamano Foto N° 1. Estos nemates venlan siendo observa
dos por los encargados de la erra en las heces de los terne
ros, lo que motivó al propietario a administrar un Iombriclda
(Tetramlsol) dos dras antes de mi visita.

El sistema de crra emple.ado en este establecimiento
es el común de la cuenca lechlMa. El temero nace y perma
nece Junto la madre mamando el calostro, luego es apar
tado e Incorporado al grupo dE' terneros lactantes donde se
les administra leche hasta ICIs 20 dlas, movimiento que
poco a poco es cambiada por el sustituto. También se les
administra ración y están en potreros independientes del
resto del ganado.

TECNlCAS DE LABORATORIO empleadas para rea
lizar el diagnóstico.

1) Observación macroscóplca y mlcroscóplca de los
vermes. (Foto ~2 ).

11) Método de flotación (Wlllls) para observacl6n de los
huebos del T.V. (Foto N"3).

11I) Incubación de huevos del Toxocara vltu.

RESULTADOS

Se realizaron autopsias dEl las dos terneras que murie
ron al dla siguiente, con la técnica empleada en el Labora
torio de Anatomla Patológica ele la Facultad de Veterinaria
de Montevideo.

Macroso6plcamente pude constantar que eran Nema
tes largos, gruesos y blandos ele color rosado. Los machos
se diferenciaban fácilmente do las hembras por su menor

Foto NR 1. T8ITUi'ra expulsando Nematodes.
TOXOCARA vlturolum
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Foto Nf 2. Machos y hembras de Toxocara vitulorum

tamaño y la cola ligeramente enroscada. (Fotos 1, 2).
Las hembras más grandes que obtuve midieron 18 cm.

y los machos 10 cm. (Foto 2).
La cutleula es delgada y transparente, permite la vlsua

IIzacl6n de los 6rganos intemos del parásito perfectamente
(tlpicadel Toxocara vitulorun). (11) (IV) (IX). El cuerposees
trecha levemente hacia las extremidades, en la extremidad
cefálica se aprecian tres labios corno si fuera una cabeza,
la cola termina más bruscamente y en punta en los ejempia-

Foto Nf 3. Observación de huevos.
(Metodo de Rotación)

Foto Nf 4. La extremidad cefal/ca de un Toxocara
viturolum
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• FACIEN 7,5%
• LEVACIEN 100%
• OVIVAC 10%
• OVIVAC 2,5%
• BANMINTH 11
• FACIEN 5%
• LEVAFOS
• LEVACIEN 10%

Toxocara vitulorum, ni en exámenes coprol6glcos ni en ne
cropsias, tampoco aparece este parásito en la "Fauna pa
rasltol6glca comprobada en Uruguay, publicada por los
Ores. Castro y Trenchl.

La misma experiencia me la han manifestado colegas
de distintos departamentos de este pals.

Se podrla afirmar que esta lombrlcosls fue trasladada
por el movimiento de estos ganados disminuidos desde el
punto de vista nutritivo y sanitario.

Este verano de altas temperaturas y con aportes plu
viométricos muy altos en febrero, favorecl6la evolucl6n de
los huevos de este parásito, provOéando la Infestacl6n de
los animales de esta zona, vacas y vaqulllonas gestantes y
ya por vla transplacentaria o especialmente en este caso
por vla galact6gena enfermaron los terneros nacidos en

CIENCJA LA A YUDA A DAR
EN EL BLANCO

LABORATORIO

líil#J!~

Estos son los productos de alta eficacia
para combatir los parásitos
en Bovinos y Ovinos.

LUIS A. DE HERRERA .ao9
TELS.: 29 69 11 • 2086 74
MONTEVIDEO - URUGUAY

DISCUSION

res machos se ve un apéndice en esta extremidad (11) (IV)
(IX). Bajo la lupa pude apreciar en la extremidad cefálica,
los tres labios denticulados, anchos en su base y estrechos
ahterlormente. (NII4).

En los machos la cola forma un pequeño apéndice en
forma de espiga; se visualizan pares de papilas precloaca
les y también post-cIoacales; también dos esplculos cortos
(11) (IV) (IX).

En la hembra la vulva (poro genital) está situada la oc
tava parte de la longitud del cuerpo, partiendo de la extre
midad cefálica. (IX).

Los toxocara se alimentan de quimo intestinal, están li
bres en la luz del Intestino, con sus labios denticulados se
prenden periódicamente a la mucosa, causando pequeñas
hemorragias, erosionándola y provocando una enteritis
(diarrea); se han descripto casos
de obstruccl6n y ruptura intestinal
(JI) - (IV) • (V).

En la necropsia de los terne-
ros pude observar una enteritis \
descamatlva generalizada en el In·
testlno delgado, la mucosa estaba
edematosa.

El crecimiento de los terneros
estaba enlentecldo, pero según el
criador no observ6 falta de apetito.
El slntoma dominante fue diarrea.

En lacavidad abdominal, pude
observar también una gran canti
dad de liquido (AscItis).

Esta es la primera comproba
c16n en el sur del pafs, en plena
cuenca lechera, en ganado Ho
landa uruguayo propio del estable
cimiento. Es predecible que este
parásito, dado su ciclo evolutivo,
resistencia de sus formas de dlse
mlnac\6n, receptividad del ganado
uruguayo que no conocfa esta pa
rasltosls, se disemine velozmente
en la cuenca lechera e inclusive en
ganado de came.

8 Toxocara vttulorun fue oom
probado por primera vez en el Uru
guayen el afio 1980, por el Dr.
Freyre M. y M. B. Moraes, en ter
neros en el paraje Cua\'elm, cerca
de la ciudad de Bella Unl6n, lugar
de fácil acceso de ganados prove
nientes del Brasil, ya sea por con
trabando, robo y también legal
mente. El Toxocara vltulorum se
conoce hace muchos años en Bra·
sil, pafs \Imftrofe en esta zona con
el Uruguay.

En mis 20 años de trabajo
como veterinario de campaña, co
nocIendo perfectamente estos es-
tablecimientos, nunca observé el L ..J••••••••••••••••••
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rrodos de condiciones favorables. Tanto los huevos no em
brionados como los embrionados tienen una gran resisten
cia a las condiciones adversas (seca, frro, Inmersión, etc.).

Es interesante también que el ternero según sea su
forma de infestación va a tener formas adultas del parásito
a los pocos dlas de nacido en caso de vla transplacentaria
o con más dras de vida cuando la Infestación se produce
por la leche dependiendo en este caso en que momento el
temero ingiere la leche con larvas "3".

El Dr. Norlyukl Talra informándome personalmente so
bre su primera comprobación del parásito en Japón, fue en
una ternera que autopsió con 7 dras de vida y encontró 58
nematodes adultos en el Intestino, hay también observacio
nes de otros autores de encoentrar adultos en temeras de
2-5 dras. Esto corrobora la Infestación por vra transplacen·
taria, y lo Importante a tener en cuenta en los diagnósticos
de probiemas en temeros recién nacidos.

El parásito en la Blbilografra (111) (IV) (V) (IX) puede lle
gar a medir 30 cm de largo en la hembra y 25 en los ma
chos, que en este caso la edad del animal parasltado era de
70 dlas yse sacaron 380 ejemplares ubicados en el intes
tino delgado, ciego Intestino grueso.

1. Recordemos que el productor habla dosificado con
Tetramisol, lo cual el explicarla la expulsión de los parási
tos y ubicación en ciego intestino grueso, aunque el Toxo
cara vitulorum puede tener localizaciones erráticas yde ahl
la explicación del color de las heces, que podrran haber es·
tado obstruyendo conductos biliares.

1. El tamaño de los ejemplares visualizados por mr (18
cm la hembra y 10 cm el macho), podrla explicarse por la
edad del ternero y la cantidad de vermes en su intestino.
(380 ejemplares).

otQ#\o.
Consideramos Importante antes de la presentación de

este caso desalblr el clcIo evolutivo del Toxocara vltulo
rum, dado que están en discusión muchas partes del ciclo,
y no ha sido posible probar la Infestación directa de terne
ros con larvas "2" Infestlntes. Luego de administrar huevos
"Infecciosos- a terneros lactantes, la L "2- eclosionarla en el
Intestino, mudarlan a L "3- el cual atravesarla, migrando al
pulmón donde el 5to. y 7mo. dla provocarla disnea más o
menos grave, dependiendo de la cantidad de larvas admi
nistradas; si blen clásicamente se admitla la continuación
del ciclo por vla traqueal, allntestlno actualmente no, las L
"3- mlgrarlan a distintas partes del organismo sin llegar
nunca al Intestino. Los tEmeros lactantes asl como novillos,
toros, vacas vacfas actUarlan corno "Cul de Sac" evolutivo,
(11) • (X).

La forma de Infestación de los terneros se producirla
por vla transplacentarla (Boulenger) 1922 y/o por la leche
luego del parto de la val::&, (VIII).

En el caso de la vla transplacentarla las L "3" lIegarlan
al feto por dos vlas:

1) bucal, a través del liquido amniótico, y la otra, 11) por
vla sangulnea a través dl~ los vasos umbilicales. Estas vras
expllcarlan la presencia de vermes adultos a los 2 dras de
nacldountemeroocomct en caso del Dr. N. Talra en Jap6n
que encontró 58 vermes adultos en la autopsia de una ter·
nera de 7 dlas de vida, (VII) (X).

Luego del parto las L "3" migrarran a la glándula mama
ria en el comienzo de la lactación, y a través de la leche In
festarlan los terneros lactantes. Según varios trabajos esto
serIa posible durante los 20 dlas posteriores al parto (XI).

La -Vaca gestante- ¡Ictuarla como Hospedador inter
mediario (observación ¡>tarsonal), los temeros serIan los
Hospedadores definitivos.

Resumiendo: el Toxclcara vltulorum adulto vive en la
luzdel Intestino delgado de su Hospedador (terneros: Bóvi
dos, Búfalos y Cebú) en ,*Ste ambiente se cumple el aclo
pamlento de machos y hembras del parásito. La hembra
extremadamente prollferel, deposita sus huevos que salen
al exterior con las materias fecales sin sufrir ningún tipo de
evolución.

En el exterior estos huevos van a continuar su evolu
clón si se dan las condiciones óptimas de temperatura 24·
30 co, humedad 80-95% y oxigenación en once dlas
(8osc:h) 88 desarrollarlan las larvas "2" infestantes. Estas
larvas permanecen dentrCI de los huevos, protegidas y no
eclosionan nunca en el medio exterior. SI son Ingeridos por
un animal receptivo, estos 1luevos Infecciosos", evolucioc
nan en la luz Intestina, en 48 horas, eclosionando las larvas
"2", atravesarlan la pared Intestinal llegando al hlgado
donde mudarla a Larva "3", ésta continuarra su migración
hacia el pulmón y circulaciÓn mayor, apareciendo luego en
dlversos6rganos (Gangll~l.Riñones, Hrgado, Utero, Glán
dula, etc.).

El ciclo contlnúa si el Hospedador es una vaca o vaqul
Ilona gestante. Las larvas "3" podrran pasar al feto ya sea
por vla bucaJ o sangulneel vasos umbilicales. Luego del
parto tambliHllas Larvas "::1- se movilizarran hacia la glán
dula mamarla, saHendo all~xterlor con la leche.

Los huevos que si no encuentran condiciones óptimas
en el medio exterior para su evolución, ésta no se realiza o
se enlentecen sus etapas evolutivas, acelerándose en pe-
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Es altamente electivo contra adultos. larvas y huevos
de nemalodes y tenlclda contra cestodes.

----lai----

Antihelmíntico de amplio espectro

LABORATORIOS DISPERT S.A.
Garibaldi 2797

Monte\lidoo • Urugua,y

oral
suspensión

xocara vitulorum se recomienda el tratamiento de todos los
terneros inclusive los terneros con pocos dlas de nacldos,
tratando de controlar las formas Inmaduras y maduras del
parásito, evitando la contaminación del ambiente.

El antihelmlntlco clásico como es el Adlpato y/o Citrato
de Piperaclna da buenos resultados contra los Ascárldos
(Bosch). Se pueden emplear también antlhelmlntlcos de
amplio espectro. Los temeros parasltados presentan mu
chas v~es el fenómeno de autocuraci6n o sea la expulsión
de los parásitos entre los 3 y 6 meses de vida. Antes que
ocurra esto, si bien demuestra un fortalecimiento inmunita
rio es conveniente el tratamiento, evitando la contamina·
ción del ambiente con huevos y parásitos.

Considero importante también, que organismos oficia·
les Inicien un estudio de la incidencia, prevalencia y control
de esta parasltosis.

albetil3.8

Albendazol al 3.8% para lanares y vacunos
Combale las lombrices gastrointeslinales y pul·
monares (huevos, larvas y adultos), as' como
lenlas Inleshnales (tenicida).
No mancha la lana, ni entrafla peligro alguno
su maneJo.

Combate los siguientes Géneros de parésitos:
Nemetodes gastrointestinales
Haemonchus. Tnchostrongylus, Ostertagia. Coope·
na, Nemalodlrus. Bunostomum, Oesophagostomum.
Neoascans, Chabertia. Strongyloides y Tnchuns.
Nemetod•• pulmonar••
Dlclyocaulus
Ceatod.a
Momella

1 y 511TAOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el Uruguay las parasitosis del ganado bovino tienen
primordial Importancia. Los sistemas de erra extensivos e
Intensivos de pastoreo avalan de que un buen manejo de
control de los parásitos con rotaclón de pastoreo y trata
mientos estratégicos redundan en una producción renta
ble.

En el sur del pals, especialmente en la cuenca leche
ra, donde la subdlvlslón de la tierra es mayor que en el resto
del pals, también la mayor concentración de ganado; las
parlclonM 8St~n concentradas en otoño y principio de pri
mavera; la erra de los terneros es aparte de la madre. El To
xocara vltulorum se Incorpora como un parásito de los ster
neros de suma Importancia para controlar y combatir.
Tanto las vacas gestantes en verano y los terneros nacidos
en otoflO resultan receptivos a la infestación por
el Toxocara vltulorum. La presencla de este pa-
rásito en estos momentos se debe fundamen-
talmente a una presión eplzootiológica favora-
ble debido al traslado de ganado del Norte del
pars, parasltados, debilitados del punto de vista
nutritivo y sanitario (¡habran consumido tierral),
y encontrando este parásito condiciones favo-
rables para el desarrollo de su fase exógena,
además organismos hospedadores (fase en
dógena) que no conoeran esta lombrlcosis, dan
una gran oportunidad al Toxocara vltulorum.

según los últimos trabajos de investigación
se puede concluir que no hay una trasmisión di
recta de huevos Infecciosos a formas adultas
en los terneros sino que el parásito tiene que su
frir migraciones en vacas gestantes, las cuales
van a actuar como hospedadores intermedia
rios para los terneros nacidos de estas madres
(vra transplacentaria) con terneros lactantes
que tomen leche de estas vacas conteniendo
larvas "3· Infestantes (vra galactógena). En
caso de transmisión transplacentarla, las for
mas adultas del parásito pueden estar en eta
pas muy tempranas de los temeros, se han en
contrado temeros de 2 dras de vida con formas
adultas, recordemos en este trabajo al profesor
japonés Dr. N. Talra que encontró en Japón una
ternera de 7 dlas de vida con 58 parásitos adul
tos.

Como recomendación considero importante
que los colegas que sean consultados por pro-
blemas de desarrollo y diarrea en terneros lac
tantes realicen exámenes coprol6gicos bus
cando huevos de Toxocara. En el diagnóstico
dlferenclal debemos de tomar en cuenta las dia-
rreas producidas por: 1) Errores de manejo (en
la administración de la leche, cantidad, tempe
ratura, Instalaclonhes, uso de sustitutos de baja
calidad, ya sean en proternas o azúcares no
convenientes). 2) Enfermedades infecciosas
(Colibacilosis entérica, Salmonelos,is entérica,
Clostrlrluí'n sp.). 3) Enfermedades parasitarias
(CoccIdlOsls, Trlchostrongllldos). 4) Enferme-
dades Vfrlcas (Enfermedades de las mucosas).

Una vez comprobada la presencia del To-
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DE MERES

CiE~nciasveterinarias y sociedad: reflexiones
sobre el paradigma profesional*

Drs. Rosenberg, F. J.- Y Casas OIascoaga, R....

1. SALUD o ENfeRMEDAID.

Cualquiera sea el marco conceptual, enfoque o espe
cialidad de una ac1lvldad particular vinculada a las ciencias
veterinarias, ella .... vlnculElda, en prlnciplo, con la promo
ción de la salud, sea humana o de los animales, sea en
forma directa o Indirecta.

Esta aseveración, a primera vista tan simple e Indiscu
tible, conlleva en sI misma, sóln embargo, dos grandes con
tradloctones, cuyo análisis y discusión suelen ser omitidas
en el marco de la profesión. Por un lado, la propia concep
tualización del binomio saluel-enfermedad es objeto de sln
tesis dlversas.- generalmente divergentes, según la prác
tica dedlferent8s ramas o especialidades vinculadas a la in
dustria anlma/. Por otra part'9, el sujeto beneficiario princi
pal de las ac:dones de salud de las Ciencias Veterinarias
permanece confUso y raramente definido.

1.1 El Concepto de SaIud-IEnfermedad
de la8 CIencIas V"erlnarlns

El concepto de Sslud-Enfermedad ha sido determi
nado por el paradigma de la medicina, predominante en las
CIencias Veterinarias (Medicina Veterinaria), y como tal, ha
tornado como base los elemElfltos que similarmente se pre
sentan en el campo de la salud pública.

Aoompal'lando las COrrlElOtes del pensamiento predo
minantes en diversos momElIltOS históricos, la veterinaria
conceptuallzó la problemática causal de la salud en para
lelo con los sanltartstas médicos. Previamente a la revolu
ción industrial, la medlclna veterinaria se aplicaba en Indi
viduos animales "enfermos·l.a misma metodologla e Instru
mental aplicados en IndMduos humanos "enfermos", con
cebidos como la parte exclu:;ivamente mecánica ("máqul
nai del binomio mental-flsk:c). NI una ni otra (la medicina y
la veterinaria) hablan adquirido aún institucionalización so
clal propia, a pesar de los códigos de ética que preservaban
el seaeto del arte ejecutado por los profesionales.

Tanto la InstItucl6n del poder médico como la concep
ción sanltarista son claros productos de las necesidades de
la nueva estructura de producclón. Sin embargo, los plan
teamientos de los primeros sanltarlstas europeos que aso
ciaron las condiciones de salud de los trabajadores al sur
gimientodeJas nuevas relackmes de produccl6n estableci
das por la revoluc:Jón Industrial, no parecieron influir en el
campo de la salud veterfnar/a. Por el contrario, los veterina
rios constituyeron durante la :;egunda mitad del siglo pasa
do, un fuerte apoyo al desarrollo del positivismo biológico,
descubt1dor de los agentes microbianos como causantes

de enfermedades tanto humanas como de los animales.
Estas acciones, en muchos casos promovidos e Impulsa
dos desde las ciencias veterinarias, contribuyeron en forma
significativa para el desarrollo de la medlclna pero pennltle
ron enmascarar, durante más de medio siglo, las concep
clones estructurales de la determinación de la salud en las
poblaciones humanas ylo de los animales.

La epIdernlologla, en la forma de la epizootlo&ogla o de
la Medicina Preventiva Veterinaria, es de Incorporación re
ciente a la formación profesional y. generalmente, como
grupo de asignaturas Independientes, Incorporadas al pa
radigma médico-cllnlco. Los conceptos de causalidad y re
des causales, como componentes eplstemoJóglcos del po
sltlvismo y del neo-posItlvtsmo, fueron Incorporados en
forma Impllclta en la formación académica del médico ve
terinario y 911 su práctica profesional. Las concepciones de
la triada ecológica, al requerir de fundamentos neo-estruc
turales (teorla de sistemas) para su apllcacl6n en el campo
de los animales de Interés económico, se enfrentó con una
aparente Incompetencia de ámbito de la profesión. No se
puede analizar el componente "enfermedades" de un sis
tema productivo si no es incorporado a los restantes com
ponentes del sistema, tales como nutrlclón, genética, per
formance productiva, rentabilidad, etc., todos ellos formal
mente ajenos a las responsabilidades de la Medicina Vete
rinaria Preventiva.

La preponderancia del paradigma médlco-cllnlco ha
llevado a la medicina veterinaria a definir a un animal sano
como una "máquina en silencio· (silencio orgánico), que po
sea valores fisiológicos "normales· y en la cual los agentes
microbianos no causan trastornos manifiestos (estén en
equilibrio con el huésped).

La práctica vinculada a la salud animal, sin embargo,
asume conceptos opuestos y contradictorios. El "médico
veterinario·, de acuerdo con su formación académica, res
ponde a la demanda de corregir slntomátlcamente los "rui
dos orgánicos", las "anormalidades fisiológicas" y los "de
sequilibrios biológicos·. Sus principales Instrumentos de
trabajo son la clrugla y la terapéutica. Hasta no hace mucho
tiempo atrás, todas las Escuelas de Veterinaria del mundo
basaban su propuesta académica en estos fundamentos, y
muchas de ellas aún la mantienen.

Otros profesionales vinculados a la Industria animal,
mientras tanto, desarrollaban sus actividades en el sentido
opuesto. El inicio de las acclones de selección para la pro
ducción animal, como consecuencia de la revolución Indus
trial, se basó en la asociación decaracteres fenotlplcos con
performances productivas. La búsqueda Inicial de Indivi
duos genéticamente sobresalientes requerfa de "anorma-

·PresBntado al XII Congreso Panamericano d6 Ciencias Vet9rinarias
·DIMANCHE S-.A. "Consultora Agrop9CUtÚ1a de Planificación y Servicios".
La Habana, Cuba. 31n-418, 1990
DI'*'CI6n AauaJ: Av. Ep/tad' Pessoa 3441401 - Rlo d6~ro - 22471 - Brasil
DIrec:b'. C.-rtro PIIIJ81J'NItIcan de Rebre Aftoss/HPVIOPS - CAIRA POSTAL
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lldades orgánicas· como marcadores fenotlploos de carae
teresd"erenclaJesde losantecesorespobIadonales. Ubres
grandes de Implantación horizontal, vellones excedentes
de lana, formas especfflcas de Implantes de miembros,
presencia o ausencia y forma de la cornamenta, pigmenta
ción de la piel, alzadas menores, Incluyendo el enanismo,
deformidades manIflestas en los hfbrldos porcinos y avia
res, etc..son algunos ejemplos de las "aberraciones ana·
tómIcas· que eran procuradas y desarrolladas.

Estas "d8bmac:Ione8. anat6mIcas estaben obviamente
asedadas a "dtsfunctonee fisiológicas· marcadas. la bús
queda de IncIvtdUOl sobresalientes fue poco a poco transo
formándoee en la selección sistemática de poblaciones cu
yos padron.. ft8ioI6gk:o-produetlvos 98 alejaran cada vez
más de los valores normales pr&-8xistentes.

la pr~, la ovulación frecuente, la hlperovula·
cIón, la obesidad, la esterilidad, la hlpergalactosls son algu
nasde las "disfunciones·seleccionadas. Estas, a su vez, se
traducen en actMdad hormonal, en la función cardlovascu
lar, en el metabolismo calórlco-protelco y en la concentra
ción de electroIlto8 significativamente modificados en rela
ción con los padrones pobIaclonales "normales".

Una de las paradojas funcionales más marcadas se
enaJ8ntra en el campode la nutrlcl6n. Durante largos años,
el paradigma biológico contrlbuy6 en forma determinante
para que la nutrlclón tuviera un papel muy poco relevante
en la enseflanza y práctica de la medicina. Hoy en dla, sin
embargo, la nutrk:l6n humana ocupa una posición de des
taque en el área de la salud pública, a tal punto que se han
desarrollado carreras universitarias especificas para aten
der este problema. El objetivo de la atención de la nutrición
humana 98 dirige a obtener un balance protelno-eal6rlco
que: a) permita el desarrollo del máximo potencial de cre
cimiento Intelectual Yflslco Yb) disminuyera los riesgos~
pecfflcoe de enfermedades transmisibles y no transmisi
bles.

la nutrk:l6nde los animales delmportancla econ6mIca
constituye el eje fundamental de toda la actlvldad produc
tiva sectorial, pero no con el fin de mantener un adecuado
"equilibrio· de blenestar-desarrollo, sino por el contrario,
para buscar el 6ptImo de eflclencla de conversión de ali
mentos vegetales, partlcularmente celulosa, en protelna
animal apta para consumo humano. En algunos casos, lo
que es enfermedad de la nutrición en la salud pública, se
convierte en el prlnclpal factor de produccl6n en la nutrlclón
animal. S/n embargo no sólo existe la carrera de nutrlcío
nlsta animal, sino que la propia ensefIanza de la nutrición
en las Esc:ueIas de Veterinaria suele ocupar apenas un ca
pftulode las dl8c::lpllnas básicas (fIsloJogla, bloqulmica) yun
pequet\o espado "complementarlo- en las dlsclpllnas rela
cionadas con la prodLlCCi6n animal. Ambos enfoques, el fi
sloI6gtco y el productivo, suelen ser opuestos y raramente
Integrados.

Estas contradlcdones entre la medicina veterinaria y
otros profesionales vinculados al desarrollo de la Industria
animal 98 refleló con Igua/lntensldad en los aspectos refe
rldó8 a las enfermedades Infecciosas. En lugar de promo
ver lar~a de los Individuos a los agentes blol6glcos
nocivos, tendlendo a lograr un equilibrio entre dichos agen
tes y sus hu6spedee, las pobIacíonesanlmales fueron Ioler
ventdas en el MI'lttdo opuesto. Por una parte laselecclón de
familiasde eIev8da capacidad productiva ha desembocado
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en poblaciones genética y fisiológicamente más suscepti
bles a los agentes Infecclosos y menos resistentes a incle
mencias climáticas. 8 equilibrio agente-huésped es asl
volcado claramente a favor del agente. Por otro lado, el
control de las zoonosis y las restrlcd0ne8 comerciales pa
saron a definir las prioridades del comDete de determina
dos agentes biológicos en detrimento de otros, más que la
consecuencia sobre la poblacl6n huésped de la relacl6n In
tllrespeclflca (agente-huésped) en si.

1.2 ¿Salud de los Animales o Slllud Pública Veterina
ria?

El objeto formal abstracto de las clenclas veterinarias.
y por ende, de la práctica profesional, no es menos ambi
guo y contradictorio. Como se ha visto, el veterinario trans
pone, casi siempre, el concepto de saJud pública a la salud
de los animales. la deflnlcl6n de salud difundida por la Or
ganizacl6n Mundial de la Salud, es un claro ejemplo de ello.
al ser ampliamente reconocida por la comunidad mundial.
Incluida la veterinaria. Ella establece que la Salud debe ser
entendida como el perfecto bienestar flslco, pslquico y
mental de una poblacl6n yno apenas como la ausencia de
enfermedades.

Dejando de lado la dificultad de definir el bienestar
psiqulco y social de un animal, la transposición de este con
cepto por el veterinario a su objeto profesional omite la
cuesti6n principal: ¿el objeto profesional veterinario de la
promoci6n de bienestar está referido a la pobIacl6n animal
o a la poblacl6n humana usuaria de los animales, o a am
bas? Generalmente la profsl6n entiende que su objeto es
pecifico de promocl6n de salud-blenestar es la población
animal. En el mejor de los casos Incluye a ambas, al expli
citar que se trata de promover la salud de los animales con
el fin de "beneficiar" a la sociedad. En ambos casos con
viene evaluar algunas contradIcdones manifiestas de la
práctica veterinaria.

¿los animales de Interés eeon6m1co poseen más bie
nestar cuando son sometidos a estabulacl6n, dietas e lose
mlnaclones artificiales, Implantes hormonales, marcas a
fuego. castraciones, etc. o cuando se los deja sueltos en
pastoreo libre, eligiendo los alimentos más sabrosos, ama
mantando sus crlas, escogiendo sus pareceros sexuales.
en fin, sometiendo y siendo sometidos por su entorno am
biental?

¿Una colonia de aves, conejos, plllferos, prefiere vivir
en comunidad o en jaulas?

¿Un can o un felino, compafleros Inseparables del
hombre, aceptarlan de buen'agrado ser amputados o cas
trados para acompaflar la moda o la neesldad de sus amos
si fueran consultados (y pudieran responder)?

¿Qué papel asume la profesión veterinaria frente a la
confllctlva cuestión de la "ética- del manejo de los animales
de laboratorio?

¿y qué decir del poder de decisión del veterinario so
bre la vida y la muerte de los animales cuando resuelve
practicar eutanasia, erradicar por rifle sanitario una enfer
medad Infecclosa o seleccionar los IndMduos más aptos
para el sacrlflclo con fines de consumo?

En cambio, todas las actividades tienen una vincula
ción directa de objeto con el bienestar ffslco, pslqulco y so
c1a1 del hombre. Algunos de los prlnclpales componentes
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de la salud pública directamente intervenidos por el veteri
nario son:

a) Nutrición: Las protelnas de origen animal constityen
elementos nutritivos crltieos El insustituibles en determina
das fases del crecimiento humano. Uno de los componen
tes necesarios, aunque no suficientes, para una adecuada
polftlca de nutrición lo constituye la disponibilidad de prote
Inas de origen animal. La producción de alimentos, con alta
rentabilidad económica y vlabllldad social, es el objetivo fi
nal de Innúmeras actlvldades del veterinario, aun de aque
llas limitadas tradlclonalmentla en el éra de la producción
animal, al control sanitario y reproductivo.

b) Protección frente a Inclemencias ambientales: Se
aplica aqullo que se ha señalado en el punto anterior, pero
referido a la producción de cueros, pelos,lanas, pieles y de
más productos y subproductos de origen animal.

c)Enfermedades Transmisibles: Un gran número de
enfermedades transmisibles de la población humana tiene
su origen en los animales o SllS productos de consumo. El
control de dichas fuentes de I fección (las zoonosis) en los
animales vivos, allmntos o contaminaciones ambientales,
ocupa una porción Importante de la actividad veterinaria.

d) Factores de riesgo de enfermedades crónicas: El
control del uso y/o delos efectos de hormonas, plagulcidas,
antlbi6tlcos, fertilizantes y contaminantes industriales so
bre alimentos de consumo humano potencialmente dañi
nos para su salud, es atribución creciente de la profesión
veterinaria.

e) Descanso y Esparcimiento: La importante activl
dade paradigmática cllnlca de la medicina veterinaria está,
sin duda, orientada al esparcimiento del hombre (cuando
no a la recuperación de la actividad productiva). La c1lnica
de animales de estimación y compañIa, la atenci6n veteri
naria de zoológicos y la protección de la capacidad atlética
de animalesdeportivos, están dirigidas a satlsfacer deman
das de bienestar pslqulco y social del hombre.

Hace ya algunas décadas. la Organlzacl6n Mundial de
la Salud (OMS) y su Oficina Heglonal para las Amérlcas
(OSP), vienen promoviendo y desarrollando el área de Sa
lud Pública Véterlnárla como un área prlorltarla en la forma
ción y ejercicio profesional, complementaría de la produc
cl6n animal y la cllnlca. Lo qUEI se postula en este capitulo
es que, en un sentldo amplio, lal objeto formal de la profte
sl6n veterinaria es la Salud Pública, ya que la producción
animal y la cllnlca veterinaria también se destinan exlcusi
vamente a proveer bienestar El las poblaciones humanas.

2. EXPECTATIVAS Y REALIDADES DEL VETERINARIO
EN LA SOCIEDAD

El presente trabajo ha sldcl concebido como una refie
xlón sistemática sobre la profesión veterinaria y no como un
análisis exhaustivo de su papel histórico-social. Aun a
riesgo de cometer algunas omi!~loneso errores de Interpre
tación, se propone, a continuación, una evaluación de las
prlnclpales áreas de acción del veterinarlo en funci6n de su
expectativa de realización y de la liIxpectatlva que la socie
dad tiene sobre esa misma actividad..

Generalmente se postulan tres lineas principales de
acción del veterinario: la cllnlca, el sanitarismo y la produc
ción animal.
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2.1 Clínica

Esta área de actuación ocupa, con escasas excepcio
nes, la mayor carga curricular de las escuelas de veterina
ria, tanto por la orientación de las disciplinas básicas como
por el peso relativo de las prácticas especializadas.

En un Inicio, la práctica veterlnaria mundial objetivaba
la protección individual de la salud de animales productivos
y de trabajo. La clientela principal del veterlnarlo era cons
tituida por las fuerzas armadas, las empresas de transporte
y algunos criadores de ganado, generalmente familias ru
rales poseedoras de un pequeño número de vacas leche
ras o bueyes de tracción, para quienes este potencial pro
ductivo y de trabajo era su único medio de sustento. La
cllnica de animales pequeños se reducla a escasas fami
lias de las oligarqulas urbanas.

De esta forma, hasta comienzos del presente siglo, la
atención cllnica de la especie equina ocupaba la mayor pro
porción de la práctica profesional veterinaria. Esto justifica
la prioridad otorgada a esta especie en las escuelas de ve
terinaria de América Latina ahsta la década del sesenta. A
medida que la caballerla militar y comercial fue siendo re
emplazada por medíos mecánicos y el poder adquisitivo de
los tenedores de pequeños animales de estimación se am
pliaba, la enseñanza veterinaria cambl61a especia principal
de estudio, pero no sus principios conceptuales y metodo
lógicos.

Por otra parte, la cllnica de animales productivos fue
reduciéndose aún más en la medida en que los pequeños
campesinos, para quienes la salud Individual de sus anima
les constituye un elemento básico de reproducción familiar,
difrcilmente puedan retribuir el costo de la atención veteri
naria, mientras que a nivel de la producción empresarial
cada dla priva más el concepto de rentabilidad, donde, ex
cepción hecha de ejemplares de capacidad genética sobre
saliente, suele ser favorable substituir un animal enfermo
en lugar de invertir en su recuperación.

Puesto que no se plantea la salud pública veterinaria
como atención gratuita de los animales (al estilo del "Nel
fare sate",dela medicina socializada, de la atencl6n prima
ria de salud), la cllnlca veterinaria debe disputar su activi
dad de acuerdo con las leyes de mercado, donde la renta
bilidad relativa o la disponibilidad de excedente para el
gasto superfluo determinarán el empleo del trabajo veteri
nario. En este sentido, la práctica cHnlca veterinaria es con
cebida prioritariamente en un mercado de clases medias al
tas. En esos sectores sociales, particularmente en Amérlca
Latina, el exceso de oferta profesional ante una demanda
por lo general superflua, provoca una competitividad exa
gerada.

El veterinario que solamente cuenta con la clfnica
como conocimiento instrumental-teórico, se enfrenta, hoy
en dla ante dificultades de sobrevivencia extremas. Esto
exige una dedicación frecuente a actividades comerciales
de farmacia, droguerla y cosmética veterinaria.

2.2 Sanitarlsmo:

Las actividades profesionales veterinarias vinculadas
al sanitarismo animal son variadas e intensas. Sin embar
go, en la formación académica suele ocupar un lugar de
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poco destaque como cuestión doctrinarla; posee una limi
tada carga de dedicación práctica y la capacitación instru
mental está generalmente desvinculada entre sr y con el
resto de la carrera.

La práctica sanltarista está relacionada con la actividad
oflclal de los programas de sanidad animal y salud pública
veterlr\arla, los que recibieron un gran Impulso en América
Latina durante las últimas dos décadas. En ella se Incluyen
responsabilidadesde planificación y administración de pro
yectos y servicios, atención de campo de enfermedades
transmisibles, control higiénico de alimentos y actividades
laboratorlales de producción y control de insumas farma
céuticos y biológicos. diagnóstico e investigación.

En todas estas áreas el veterinario deswarrolla mayor
mente actividades práct6lcas de rutina. Siente dificultades
en asumir posiciones directivas en niveles de mando supe
riores a sua ctlvldad especifica y suele frustrarse por la fre
cuente ocupación de cargos de responsabilidad por profe
sionales de otras disciplinas (ingenieros agrónomos, admi
nistradores, economistas, biólogos. bloqulmicos. médi
cos). La Inexistencia de una carrera funcional en la mayo
rla de los servicios públicos de los paises que incentive la
capacitación de posgrado es agravada por la relativa ca
rencia de formación académica en disciplinas generallstas
vinculadas al sanltarlsmo: economla, planificación. progra
mación y administración de proyectos, análisis de siste
mas, etc. Otras disciplinas más especificas. como la eplde
mlologla, la estadlstlca, el control de alimentos. la práctica
microbiológica y bloqulmica labaratorlal. La legislación sa-

nitaria. son impartidas, casi siempre. en forma superficial y
asiladas de la doctrina sanltaristas global.

Estos hechos hacen que la especialización en activida
des vinculadas al sanltarlsmo sea ofrecida casi siempre
con posterlorlrdad a la graduación, normalmente restrin
gida a funcionarios de los servicios oflclales y a asuntos
esenciales y especlficos de su desempeflo en la función
asignada. De esta forma, la práctica veterinaria sanltarista
está sujeta a la oferta de vacantes y condlclones de trabajo
de los organismos públicos. La actual palltlca de reducción
del gasto público, prevaleciente en la mayorla de los parses
de América Latina. Incide partlcularm90te sobre una masa
labaral cuya preparación para asumir compromisos profe
sionales en el sector privado está, de esta forma, limitada.

2.3 Producción Animal:

La participación del veterinario en la producclón animal
ha sido afectada particularmente por el paradigma médico.
Generalmente su partlcipacl6n en esta área se reduce a
apenas uno de los cuatro pilares fundamentales del com
plejo productivo: la sanidad. La genética, el manejo y la nu
trición cuentan. relativamente y en ese orden. con una
oferta escasa de excelencia técnica por parte del veterina
rio. Es por esta razón que su mercado de trabajo en la ac
tividad empresarial productiva se ve extraordinariamente
reducida.

Los cuatro componentes de la produccl6n animal están
lnterllgados a través de interacciones mutuas, además de
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constituir un todo económico donde, no sólo la acción sobre
uno de ellos Influye n los C)tros tres, sino que la decisión de
actuar sobre uno u otro puede definir la viabilidad de una lv
nerslón productiva. Es por esta razón que existe una prefe
rencia del mercado de empresarios ganaderos por contra
tara Ingenierosagrónomos, Ingenieros pecuarios o zootec
nlstas para planificar y 8Sl*lOrar un proceso productivo. En
última Instancia, e! veterinario es consultado para tareas
muy especIficas y parcia/es dentro de ese contexto.

Es creciente e! número de veterinarios que ocupa un
papel preponderante en ~!l organización y gerencia de las
Industrias avlcola y porcina. Tamblén es Importante su ac
tividad en las cuestiones eJe reproducción animal y en la In
dustria de producción láctea. Debido a la carencia de otros
profesionales en la ascendente industria de producción
pesquera, e! veterinario hndebido asumir, tamblén aqul, un
Importante papel de asesorla técnica, aunque ya empieza
a ser reemplazado por Io:~ biólogos marinos. Todos estos
casos, sin embargo, representan excepciones, producto
de esfuerzos y motivaciones personales pos-académicas.

A estos últimos profe~;lonales,como a aquellos que re
ciben formación y grado die veterinarios-zootecnlstas, tam
blén se aplican las carencias doctrinarias e instrumentales
que afectan fuertemente 111 Inserción del profesional en una
escala alta del proceso empresarial productivo animal o en
los niveles de decisión de las polltlcas ganaderas. Esta ca
rencia doctrinaria está vinculada a la inserción de la veteri
naria como una carrera universitaria biológica, con even
tuales cursos de mlcroeoonomla y administración de em
presas pecuarias, y no como una cuestión eminentemente
económica y social con o)mponentes blológlcos.

De esta manera, e! vflterinario tiene una doble restric
ción en la actividad productiva: en la selección de alterna
tivas de v1abllldad técnica y en el dimensionamiento de al
tematlvas de rentabllldad diferencial.

3. HACIA UN PARADIGMA VETERINARIO

Un documento de circ:ulación restringida de una de las
más Importantes agencias nacionales de cooperación in·
ternaclonal, describe, con fecha de diciembre de 1989, una
lista de 207 vacantes de expertos internacionales para pro
yectos de desarrollo en paises de América, Africa y Asia.
En dicha lista se Incluyen 22 profesiones universitarias (sin
contar especialidades corno ser ingeniero civil, hidráulico,
electromecánico, etc.) más numerosos técnicos medios y
profesores de nlve! medio, profesionallzante y universita
rio. A pesar de que entre un 15 y un 20% de los cargos está
directamente vinculado oon proyectos agropecuarios, no
consta en dicha lista de una sola vacante para médicos ve
terinarios.

Existe una creciente (:anciencla de que el ejercicio ve
terinario sufrió un profundo desfasaje histórico en relación
con la revisión teórica y práctica ("aggiornamento") de otras
profesiones; con los adelantos de la tecnologla; con los de
sarrollos epistemológicos; con las cambiantes nectesida
des de la~. La nfilC8Sidad de mudar el perfil de la
prof88l6n ..motivo de preocupación en el mundo, tal como
queda reflejado en reuniones llevadas a cabo con este pro
pósito especifico durante los últimos años en Europa, Es
tados Unidos de Norteaffil~rlca,Australia y América Latina.
(OMS, 1983; Me!by, E.C., 1985: U. of Me!bourne, 1985;
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The Cornell Veterinarian, 1985; ACOVEZ, 1986; Duke Unj
versity, 1989).

En todas estas reuniones, sin embargo, el apego al pa
radigma médico parece establecer limites que Impiden
ofrecer el desafio de un salto de calidad ante el temor de
"descaracterizar" la profesión veterinaria.

Existen ciertos hechos que, tarde o temprano, deberán
ser encarados por la comunidad veterinaria. Propuestas
ambiguas o remiendos teóricos o tecnológicos en un marco
profesional equivocado no podrán resolver la necesidad de
desarrollar un paradigma propiol, un paradigma veterina
rio, aunque éste signifique romper con la tradición profesio
nal. Es posible, que estas notas, proposltalmerne provoca
doras, sean rechazadas por una Importante proporción de
profesionales. Su objetivo, sin embargo, estará totalmente
cumplido si, al menos, logra motivar una reflexión descom
prometida con el pasado. Pasado profesional cuyos apor
tes cientlficos y sociales fueron, en su época, relevantes e
insustituibles, pero que están cada dla más amenzados de
quedar en la galerla de los recuerdos ante la falta de res
puesta profesional a las demandas actuaies de lasociedad.

La cuestión fundamental reside en lo paradigmático y
no en los contenidos curriculares. La Importancia de lo eco
nómico en las decisiones referidas a la producclón animal.
no son discutibles. La Intervención de lo social en tanto y en
cuanto los propietarios y usuarios de los animales son los
mediadores de la atención veterinaria, tamblén es plena
mente aceptada. El papel de la explotación ganadera en la
preservación ecológica, es otro hecho reconocido por quie
nes debaten la profesión veterinaria. El uso de la infor
mática como Instrumento para el análisis de sistemas com
plejos ya es incorporado en varias Escuelas de Veterinaria,
principalmente en los paises de mayor desarrollo industrial.

El paradigma veterinario, sin embargo, no se resuelve
incorporandodisciplinas de economla, soclologla, ecologla
y teorla de sistemas, a la formación académica del profe
sional.

La búsqueda de un paradigma veterinario debe co
menzar por resolver su objeto formal abstracto. Este, a
nuestro Juicio, es y siempre fue, las poblaciones humanas
y no las animales. El objeto social del veterinario debe que
dar claramente establecido: El veterinario debe asumir
como compromiso y responsabllldad la organización cien
tlflca y tecnológica de la explotación de los animales pare
beneficio del hombre.

A las ciencias veterinarias les preocupa la salud y re
producción de las especies animales, en tanto y en cuanto,
estas tengan un propósito social explicito e inmediato. Por
consiguiente, el paradigma de la profesión veterinaria de
blera abandonar radicalmente la biologra y la medicina para
reemplazarlas por las ciencias económicas y del ambiente.
Aquellas pasarán a ser Instrumentos del desarrollo profe
sional, como lo son hoy, eventualmente, estas últimas.

El papel de la ganaderla en el desarrollo económico y
social seria, de esta manera, el eje central e introductorio
de la profesión (en lugar, por ejemplo, de la anatomla).
Desde la eoonomla poIltlca hasta la práctica de Instrumen
tos econométrlcos constltulrlan disciplinas paradigmáticas
de la veterinaria.

La ecologla no compone, en este orden de pensamien
to, una disciplina de conocimiento "general". Por el contra
rio, conocer profundamente la estructura ecológica en su
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compleJidad, constituye el eje cientfflco en base al cual el
veterinario podrá extraer eficientemente blomasa para
consumo directo de la sociedad, sin alterar la preservación
ambiental. Es éste un desaffo que, en relación con la fau
na, ninguna profesión atiende. La zootecnia (producción
animal) objetiva la optimización de la extracción de produc
tividad de especies de interés económico, independiente
mente de su Interrelación con otras especies no vinculadas
directamente a ellas. La ecologla protege la generación de
blomasa hacia especies econ6mlca y soclalmente renta
bles sin alterar, en lo sUbstantivo~ la preservación de las ca
denas tr6flcas (el aslllamado equilibrio ecológico).

La producción animal, por su parte, debe conseguir'di
ferenclar lo substancial -el objeto- de lo Instrumental para
alcanzar dicho objeto. Lo substancial de la producción ani
mal es la nutrición. Es la conversión de elementos poco
aprovechables por el hombre en alimentos y otros bienes
de consumo humano. La sanidad, la reproducción, el ma
neJo y la genética son desarrollados como Instrumentos
que otplrnlcen esa conversl6n alimentarla. En este sentido,
el veterinario debe ser un verdadero "nutrlclonlstaW animal.

La epldemlologra, la producción, la biologla, la medici
na, y la administración serran, en este contexto, los ejes de
conocimiento Instrumental de la profesión. Estos instru
mentos estarran doctrinariamente enmarcados en el apro
vechamiento de los nutrientes "naturalesw para la produc
ción 8COIóglcamente dirigida de especies animales selec
cionadas como factor del desarrollo económico y social.

La especlallzacl6n y el perfeccionamiento en la cHnlca

y cirugla de especies de compañia, deportivas o de rnteres
productivo; en la producción según especie y producto (be
vinos, ovinos, porcinos, aves, pillferos, ranas, abejas, car
ne, leche, pelo, lana, pieles, miel, etc.); en la higiene ypro
tección ambiental (control de alimentos, control de conta·
minantes ambientales; preservación de la fauna); en la me·
dicina veterinaria preventiva (control de enfermedades de
interés econ6mico, control de zoonosis, control de vecto·
res, cualquier otra disciplina que sea o venga a ser deman
dada en una sociedad concreta serian los Instrumentos de
inserción del veterinario en la sociedad y en el mercado de
trabajo. Como tales, su capacitación estarla diseñada bajo
la forma de residencias, trabajos doctorales o en cualquier
otro macanismo de especialización tan frecuente en otras
disciplinas universitarias.

4. CONCLUS10NES

El fenómeno que señala el conflicto de la profesión ve·
terinaria con la sociedad se manifiesta en la demanda de·
creciente de sus servicios, tanto en cantidad como en ca·
Iidad.

Dicho conflicto, sin embargo, se genera en la Imprecl'
sión de los objetivos y compromisos de la profesión. Bajo la
cubierta aparente de la protección de la salud de los anima
les, las acciones del veterinario suelen ser utilizadas para
fortalecer grupos de poder vinculados con la industria anl'

mal. Esto es y ha sido corriente para todas las profesiones
universitarias, en la medida en que se constituyen en ele·
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Juan J. Dessalines 1831 - 35 Te!.: 69 29 45 Montevideo - Uruguay
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mentos crltlcos d • sulOerestructura social.
La mayor dlferenaa. sin embargo, con otras profesio

nes radica en la capacidad que estas otorgan a sus miem
bros para elegir libremente su compromiso y, consecuen
temente, su forma de Inserción social, poIlt1ca y económica
a través del ejercicio profesional.

En la medida que el obleto aparente de la profesión ve
terinaria Mí' oonstItuldo por los animales, y que éstos son
ajenos a los conflictos sclCiales, el veterinario constituye el
nivel extremodel "d.compromiso académico o clentlflco·.

OCUrre que 108 animales de Interés económico tienen
dueflos, usuarios, prov..edores de insumos y consumido
res y que 80n éstos, con Itodas las caracterlsticas estructu
rales particulares que asumen en una sociedad especifica,
lOs que demandarán los servk:los del veterinario con el evi
dente propósito de contrilbulr a su reproducción social.

No es exagerado, por lo tanto, pretender que el veterj
nario reconozca, entienda y se comprometa condente
mente con los objetivos del mediador de su acción profesio
nal. De esta manera podrá seleccionar y aplicar los Instru
mentos más convenientes a cada uno de eses objetivos, en
lugar de asumir que el Instrumento médico veterinario es
único y universal.

Es recién entonces que los diversos actores sociales
que producen, sirven o se alimentan de los animales en
contrarán en cada veterinario un aliado o un adversario. En
ese momento, la profesión pasará a tener Importancia so
clal. Mientras la mayorla de los veterinarios les sean indife
rentes (en su carácter profesional, se entiende) nos no ca
berá mucho más que esperar que los animales requieran
de nuestros servicios.

Ahora le anunciamos

la formulación ideal en

antibióticos de Larga

Acción

*Terramicina [Lo~o
Solución Inyectable

PRIMER Y UNICO ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO Y LARGA ACCION
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~
AV. LUIS A. DE HERRERA 4011

TElS.: 29 6911 - 20 86 74 - MONTEVIDEO
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