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Un gran de,safio para la profesion liberal en la decada de los 90 va
a ser la participacion en las Comisiones Departamentales Honorarias
de Salud Anilnal (CODESA).

AI asumir e.sta responsabU·dad, la profesi6n pasa a tener acci6n di
recta en la marcha y ejecuci6n de las Campaiias Sanitarias.

Esta ha si<10 una de las participac·ones que nos ha reclamado la
profesion lIberal y que fueron motivo de las reuniones de SaIto 1989
y de las ultimas Jorn.adas de Buiatria. En elIas la conclusion fue "La
profes·on Liberal debe participar en las Campanas Sanitarias".

EI Consejo Directivo desde ese momento incremento su participa
ci6n en la CO] HASA, que ha tornado un nuevo auge, dado que el irn
pulso de las a'utoridades sanitarias que han definido que solo pueden
llevar a cabo las Campanas Sanitarias, con la participacion de la pro
fes·on liberal :y los productores.

EI Consejo Directivo, al acompaiiar a la delegaci6n de la Comisi6n
acional Honloraria de Salud Animal (CONHASA), ha explicitado que

la participacie.n de la profesi6n liberal se da en tres grandes lineas en
relacion a las eampaiias sanitarias.

La prtmera e la participacion en la redaccion de nuevas leyes 0 mo
difieacione de las actuales 0 sus reglamentaciones sanitarias.

Compete al ora a la profesi6n tener iciativa legislativa en materia
de Salud AniIJ(lal.

.La segunda. linea de participaci6n es en la ejecuci6n directa de las
aceiones previstas en las nonnas legales que las regulan. En la ultima
epoea, se han jnerementado las posibilidades de actuaeion en las eam
paiias sanitanlas. eon la supervision de los predios de riesgo de Fiebre
Aftosa. Lo mi~,mo con la deelaraeion de estableeimientos Libres de
Brucelosis y 1 bereulosis. EI eoneepto de actuaeion en predios de
riesgo se va a ampUar para las leyes de Sarna Ovina y Garrapata.

La tereera linea de participaei6n, pasa por la actuaci6n en las CO
DESA.

En las palal ras del Sr. Director General de Servicios Vetertnarios,
estos pa5an a ser las autoridades sanitarias maximas en los Departa
mentos.

Los Centros Vetertnarios Departamentales asumen asi una tarea
importantisima que sera llevada a cabo por los delegados titulares y
alterno. pero qlu debera ser respaldada por todo el Centro. Vamos a
neeesitar C nt.ros activos y plenos de partieipacion de todos los inte
grantes. Esto sirve para reaftrmar una vez mas, que los Centros y So
ciedad van a ...r aetivos y dar los resultados que los socios quieren, 51
cada uno partlcipa. Este es el pedido de la Comisi6n Direetiva, parti
cipemos para «)btener la victoria en los desafios que aceptamos.
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CDU:615.369:636.3 TRABAJO ORIGI AL

esi ten is de Trichostrongylus colubriformes a
oxfendazole primera comunicacion en Uruguay

ari, A.*; Herrmann, F.P.**; Lorenzelli, E.**; Rizzo, E.***; Machi, M.I.**.

RESUME

Se analiza la susceptlbilidad antihelmintlca de un aisla
miento de nematodes gastrointestinales, provenientes de
una majada de 1146 corderos Merino Australiano.

Un primer ensayo fue diseliado para determinar en
condiciones controladas de campo, el antihelmintico(s) in
volucrado en la falla de efieacia. Un total de 80 corderos fue
divldido al azar en cuatro grupos (n 20) y tratados a las do
sis comerclalmente recomendadas en Uruguay de oxfen
dazole (2,5 mg/kg); albendazole (3,8 mg/kg) y levamisole
(5,0 mglkg). Un grupo tue mantenido como control sin tra
tar. Los resultados expresados en medias geometricas
para los dras "0" y "10" postratamiento, determinaron una
reduccl6n de los contajes de huevos (RCH) de 00/0,59,90/0
Y99,20/0 respectivamente para oxfendazole, albendazole y
levamisole.

Un segundo experimento fue destinado a infestar ex
perlmentalmente ovlnos y realizar una prueba controlada
de etlcaela con el antlhelmJntico con mas bajos valores de
RCH.

Un total de 12 ovinos de 7-12 meses de &dad, tueron
nfestados experimentalmente con 23000 larvas/animal y
asignados a tres diferentes tratamientos (n-4) 34 dfas
post-Infe tael6n. Dos grupos tueron doslflcados con 5,0
mglkg y 10 mglkg de oxfendazole. Un tercer grupo fue
mantenldo como control in tratar. Todos los ovinos fueron
necro lados 6 dfas postdoslficacl6n. A nlveles de dosis de
5 mglkg oxfendazole logr6 un control del 0,0% sobre Tri
cho trongylu colubr formis mlentras que a 10 mglkg 10
hlzo en un 11 ,00/0. Se discute la impllcancia del fen6meno
resist ncla a nlvel del establecimlento agropecuario, asf
como 10 rl gosde la utlllzacl6n futura de drogas del grupo
benclmldazole.

Pa rasClave: OVI OS, OXFENDAZOLE, TRICHOSTRON
GYLUS COLUBRIFORMIS, RESISTENCIA A LA DROGA

TRODUCCIO

A partir de la prlmera comunicaei6n de resl tencla a la
fenotiacina en la decada de los cincuenta, una profusa in
formacl6n ha surgldo desde aquellos parses en donde co
exlsten animales susceptibles y species de nematodes

t6genas. (7)(14)(16)
En ovlno la re Istenela antlhelmfntlca ha sido comunl

cads especialmente para Haemonch.....s contortus yen un
menor grado para n matodes d los generos Tricho 
tro gylu , 0 t rt gla, Cooperl y N matodlru spp.
(16)

SUMMARY

The anthelmintic susceptibility of gastrointestinal
n matodes isolated from a herd of 1146 Merino lambs is
analyzed.

A first assay was designed to establish, under field
controlled conditions, the anthelmintic inyolved In the failure
of efficacy.

A total of 80 lambs was randomly divided into four
groups (n 20) and treated with the dose commercially rec
ommended in Uruguay for oxfendazole (2,5mg/kg) alben
dazole (3,8mg/kg) and levamisole (5,Omg/kg). A group
was kept as control, without treatment.

Results expressed in geometric means for days '·0"
and "10" post treatment, showed a reduction in egg counts
(REC) o~ 0%, 59,9% and 99,20/0 respectively, for
oxfendazole, albendazole and levamisole.

The purpose of the second assay was to experimen
tally infect lambs to carry out under controlled conditions,
an efficacy trial with the anthelmintic of lower REC values.

A total of 12 sheep, 7 to 12 months old, was
experimentally infected with 23.000 larvae per animal and
was exposed to different treatments (n-4), 34 day post
infection. Two groups received 5 mg(kg and 10mg/kg of
oxfendazole respectively. A third group was kept un
treated, as control. The necropsy of all animals was
performed six days after Infection. With 5mg/kg dose,
oxfendazole had no control on Thricostrongylus
colubrlformis, (0.0%), while with a 10mglkg dose,it had
11 .00/0 control.

The involvement of the resistance fenomenon at farm
level is discussed, as well as the risks of future use of drugs
from the group benelmldazole.

Key Words: SHEEP, OXFENDAZOLE, TRICHOSTRONGY
LUS COLUBRIFORMIS, DRUG RESISTANCE

Dichos generos de nematodes, potencialmente pue
den desarrollar dlstlntos grados de reslstencia (colateral,
cruzada, multiple) a practicamente todos los especfficos y
grupos qurmlcos actualmente disponlbles. (18)

Esta sltuaci6n epidemiol6gica ha side extensamente
anallzada para Uruguay, pars que euenta con 26 millones
de ovinos, las especies de nematodes mas prevalentes y
pat6genas, una utilizact6n Indlscrimlnada de antihelmfnti
cos y un deficiente seguimiento de la casufstica de campo.
(11 )

En este estudlo se han realizado dos experimentos
tendlentes a detectsr el especffico(s) involucrado en la fa-

• DMV; SSe. MSC. De rtamsnto de P rasitoJogfa, CIVET "Miguel C. RUbino", cc 6577, Montevideo, Uruguay.
•• DMV; Profe I6n Liberal, W. Beltran 78, S Ito, Uruguay.
... Per. Agr. Dpto. d P. rasltologfa, CIVET "Miguel C. Rubino"
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lIa de ef cada antihelmJntica y la diferente susceptibilidad
del alslamlento de campo a oxfendazole.

MATERIALES Y ETODOS

Prueba de Campo: IFue realizada para decidir un
eventual aislamento de e pecle de nematodes Involucra
da en la falla de control. (11)

EI 22.02.89 (dra 0) tlzaron al azar 80 corderos de la
majada probl rna, de man ra de formar 4 grupos de 20 cor
de 0 cada uno. Simuitaneamente, cads animal fue muss
treado coprol6glcamente.

Uno e 10 grupo (Grupo 1) fue mantenldo como con
trol sin dosificar y os restantes fueron doslflcados con las
dosl recomendadas en Uruguay de OFZ a 2,5 mgl g(*)
(Grupo 2); alb ndazol (ABZ) 3,8 mg/kg (**) (Grupe 3) y le
vamlsole (LEV) Inye able 5 mglkg(***) (Grupo 4).

Dlez dras posteriores al dra 0, sa reallz6 un nuevo
muestreo individual del tot.al de corderos. Los re ultados
son expresados en porcentajes de reducci6n de los conta
Jes de huevos (R.C.H.)F6rrnula RCH % 100 { 1 .. (C1.T2)
I(C2.T1) } donde los valores C y T son las medias geometri
cas para los grupos "Control y "Tratado"; y los numeros 1
y 21den Iflcan los contajesd 9 huevos reallzados durante los
dfas 0 y 10 post ratamientlo.

(it) Synanthlc. INTER/FA S.A.
(it) Mlcroparas. MicrosuJes, Uru1uay S.A.
( •••) R real, L. Inyectabli . IVLI, S.A.

6

Aislamiento d las cepa : EI aislamlento del Pool de
campo se realiz6 a partir de los 20 corderos del Grupo 1
(Control). Las materias fecales fueron obtenidas a traves
de la aplicacl6n de bolsas de recoleccl6n 0 por la extracci6n
d ree a del recto.

EI material as{ obtenido, tue mezclado con aserrfn es
teril y cultivado durante 10 dfas a 272 • La composici6n final
del cultiVQ fue 12% Haemonchus spp., 82% Tricho 
trongylu spp; 5% Ostertagia spp. y 1% Oesophago to..
mum spp (promedio de 5 contajes)

Pru a controlada de eficacia: Se utilizaron 12 ba
rregos de 7... 12 meses de edad de tres razas diferentes
(Merino, Corriedale Ideal), los cuales fueron mantenidos
durante toda la experiencia en boxes de piso de cemento y
allmentados con alfalfa libre de nematodes gastrointestina
les. AI comienzo dela preparaei6n, todos los ovinos fueron
dosificados (dra -54 y -50) con 7,5 mg/kg de LEV.

Previa ala infestaci6n artificial, se realizaron dos anali
sis coproparasltarios que resultaron negativos.

Dis no Experimental: EI dra -34 todos los ovinos fue..
ron infestados experimentalmente per os con 23000 larvas
Infestanteslanimal, provenientes del Pool de campo y muss
treadas coprol6gicamente a partir del dra -12. EI 26.07.89
(dra 0), los borregos fueron pesados individualmente ydls
tribufdos a traves de un azar re tringido (similar distribuci6n
de razas-pesos yh.p.g.) en tres grupos (n ). EI mismo dfa
los tres grupos fueron sorteados y asignados a:

GRUPO A OFZ 5 mg/kg (h.p.g. X 2050)
GRUPO B OFZ 10 mg/kg (h.p.g. X1950)
GRUPO C Control sin trat r (h.p.g. X2100)

Todos los ovinos fueron doslflcados en forma oral, de
acuerdo a sus pesos vivos indlvlduales y necropslados 144
horas posteriores al tratamiento.

TECNICAS PARASITOLOGIC 5

En la determinacl6n de la cantidad de huevos ellmina
dos, e utlllz61a tecnlca de Mc Master con una senslb lidad
de 100 h.p.g. (5) Para la obtenct6n de larvas Infestantes, se
utlliz61a tecnlca de Cortlcelli-Lat. (2)

La recuperacl6n de nematodos e reallz6 de acuerdo
a la tecnica descripta por Sckerman & Hillar para aboma
sum e Intestine delgado.(15) Se Incluy6 ademas la diges
tl6n peptica de abomasum como complemento a la recupe
raci6n de nematodes adultos. (6)

A A ISIS ESTADISTICO

Prueba de campo: Para las dos fachas de muestreo,
se realiz6 un anallsls de varlanza de los resultados a un ni
V~de sj,grlificaci6n del 1%. Los datos fueron transformados
( X + 0,5) para establlizar la distrlbuci6n de la variable. (8)

Posteriormente para el dra +10 se aplic6 al test de Dun...
nett a un nlvel de slgnlficaci6n del 10k, para identlflcar el
grupo responsable de la slgnlflcacl6n. (3)

Pru ba controlada d fieaela: Los resultados de los
contaJes de nematodes (H. eontortu ,0. circumclncta,
T. colubriforml ) fueron anallzados a traves de un anallsis

VETERINARIA 26 (107) - Enero - Marzo 1990



T. colubriformi ) fueron analizados a traves de un analisis
de varianza. Para comparar todos 10 tratamientos entre sf,
se utillz6 el test de Turkey a niveles de signiflcaci6n del 5 y

0%. (17) .

RESULTADOS

Prueba de campo: EI cuadra 1 muestra el efecto de las
res drogas utilizadas (OFZ, ABZ, LVM) sobre los valores

de RCH.
En dicho cuadro, se incluyen las medias geometricas

de la eltmlnaci6n de huevos durante el pre tratamiento (dra
0) y el post tratamiento (dra 10).

EI maximo control sobre la eliminaci6n de huevos, sa
obtuvo en el Grupo 4 (LVM) con un porcentaje de reduccl6n
del 99,20/0.

En el Grupo 3 (ABZ) el valor RCH fue del 59,9% mien
tras que la draga utllizada en el Grupo 2 (OFZ) no tuvo

efecto sobre la elimlnaci6n de huevos.
La Figura 1 muestra la media aritnietica de los con a

jes de huevos transformados ('1St + 0,5) para los dras 0 y
+10 del tratamiento.

Del analisis de estos valores surge que la unica diferen
cia significativa (P~ 0,01) por acci6n de las drogas, tue la
correspondiente al Grupo 4 (LVM).

Prueba controlada de eficacia: En al cuadro 2 S9 de
tallan los contaJes de nematodes adultos discriminados por
animal necropsiado, 6rgano del tracto gastrointestinal yes
pecie de nematode.

Los porcentajes de control de OFZ en los Grupos A y
B, tratados a niveles de dosis de 5 mg/kg y 10 mg/kg res
pectivamente, son presentados en el cuadro 3.

En dicho cuadra se muestra ef efecto global de la draga
sobre nematodes de cada 6rgano del tracto gastrointesti
nal. Para ambos niveles de dosis, el menor efecto sa ob-

CUADRO 1. PRUEBA DE CAMPO. PORCENTAJE DE REDUCCION Y MEDIAS GEOMETRICAS (mg) DE CONTAJES DE HUEVOS

Numero Do I Prlnclplo Pore taJ (0/0)
QAUPO ovlno mglkg ctlvo mg· Of 0 mg- Of 10 d reduccl6n

1 20 control 299 405

2 20 2,5 OFZ 335 494 0

3 20 3,8 ABZ 216 117 59,9

4 20 5,0 LVM 712 7 99,2

Ah ra Ie anunciamos

la formulaci6n ideal en

*r a · in [Lo~o
Soluci6n Inyectable

\ .

. ~.-....-------
:,: ••• -: • .... t

arga

cci6n

anti ·6ticos de

PRI TIBIOTICO DE AMPLIO ESPECT 0 LARGA AcelO
Distrlbuidor en el Uruguay:

AV. LUIS A. DE HERRERA 4011
TELS.: 2969 11 - 20 86 74 - MONTEVIDEO
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CUADRO 2. CONTAJE DE I EMATODES ADULTOS EN BORR GOS DOSIFICAOOS CON OXFENDAZOLE A DOS IVELES 0 OOSIS

Q UPO QRUPO QRUPO C
(OFZ 5 mglkg) (OFZ 10 mglkg) CONTROL

ABOMASUM INT. DELQ. ABOMASUM INT. DELG. ABOMASUN INT. DELE.

IDEN. Haem. o.t. T11ch. Trlch. Hem. IDEN. Haem. Ost. Trlch. Trlch. N m. IDEN. Haem. O!t. Trlch. Trtch. Hem.

182 70 70 0 1300 0 181 100 10 0 630 0 179 120 100 220 580 30

176 110 40 0 650 0 180 120 20 0 1190 0 178 810 80 10 1180 0

184 40 0 0 7 0 0 183 50 60 0 950 0 1n 130 130 100 105 10

186 220 20 0 1480 0 187 70 50 0 990 0 185 420 130 0 1410 0

~ 440 130 0 4220 0 ~ 340 40 0 3760 0 2- 1480 440 330 4226 40

X '10 32.5 - 1055 X 85 35 940 X 370 110 82.5 1056.6 10

.. Ef 0 glo I

rig.! - MrDIA mn-rTlClt cr WlTNO IX nUt:vas (~x tQS) 5LOON
D~ y tt11EN1O Cl.L TMTMIENTO.

serv6 en intestino delgado con un 1,1 Y 11 .8% para 5 mg/
kg y un 11,0% a 10 mg/kg.

EI analisis de los resultados obtenidos de aquellas es
pecles can fallas en el control muestra que para H. contor..
tu no exis i6 una influencia significativa (P( 0,01) del au
menta de dosis. Algo similar ocurri6 con O. circumcincta
para la cual no se observ6 una influencia (P< 0,05) del au
mento de dosificaci6n.

DISCUSION Y CO CLUS ONES

Publicaciones anteriores realizadas en Uruguay, ha
alertado sobre riesgos del desarrollo de resistencia antihel
mrntica en especies de nematodes pat6genos y de mayor
prevaleneia en ovinos. (11)

EI caso que ocupa este estudio se ha presentado fu 
damentalmente an T. colubriformis, espeeie de nema
tode que junto a H. contortu presenta la mayor prevalen
cia en todas las categorras ovina d I pars. (12)

Dentro de los antecedentes de presen aci6n del 1e
n6meno resistencia en el establecimiento "San Ramon ,
cabe senalar que este se encuentra en un area de basalto
superficial y de campos con poca capacidad natural para
retanar humedad. Esta hecho aunado al rna grave perfodo
da sequra que se haya registrado en el pars, eguramente
ha sldo la causa de la baja pravalencia de H. con ortu en
la prlmavera...verano 1988, la mayor sel cci6n an ihelmfn
tica sabre T. colubriformi y la aparente falla del CLT en
enaro de 1989.

La prueba de campo realizada en base a la RCH de
mostr6 ser aficiente para detectar 91 problema en el es a
blecimlanto tomar medida correctivas de manejo y funda
mantar haela que grupo qufmico estaba dirigida la resisten
cia. EI elevado valor de RCH para LEV (99,20/0) determin6
91 camblo inmedla 0 de las dosificaclones hacia ese grupo
qurmico.(1) EI comportamiento a campo de LEV ha venido
siendo monltoreado a traves de muestreos coprol6gicos
peri6dicos los cuales han indicado un buen control de la
droga (E. Lorenzelli com. per. 1990).

Los resultados obtenidos con OFZ (RCH 0%) YABZ
(RCH 59,90/0) son una fuerte indicacl6n de resistencia co
lateral entre drogas del grupo bencimidazote. Debido a los
costas que Impliea la necropsla de ovinos y las dificultades
para obtener suficiente material infestante, la prueba con
trolada de eficacia se lIev6 a cabo en una primera Instancia

LV,.,.a:z
TIt\TMItJ/70

CTRt.

CUADRO 3: PORCE TAJE DE CONTROL DE
OXFE DAZOLE DISCRIMINADO POR ORGA 0
(EFECTO GLOBAL) Y POR ESPECIE
DE E lODES GAc)TROI TESTINALES.

Grupo A Grupo B
5 mglkg 10 mg/kg

ABOMASO 75,0· 83,1·

H. contortus 70,1 77,0
O. ctroumctncta 70,5 68,2
L..i!!J 100,0 100,0

INTEST. DELGADO 1,1* 11,S·

T. colubrtformls 0,0 11,0
N. pathlger 100,0 100,0
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en aquella droga que habra presentado los valores mas ba
Jos de RCH. En estos momentos se esta obteniendo sufi
clente material infestante para reallzar la misma prueba
con ABZ que es la"droga que cuenta con mayores antece
dentes de utllizaci6n en el establecimlento.

A pesar que los cultivos de larvas slempre presentaron
una predominancia casi absoluta de T. colubriformis de
bldo ala acci6n combinada de la sequfa y las dosificaclones
del CLT sob e las poblaciones en refugio, el material Infes
tante fue obtenido del grupo control a los efectos de visua
lizar el efecto global de OFZ sobre la principales especies
de nematodes en refugio.

Los resultados de la prueba controlada de eficacia re
allzada con este material infestante, comprueba por pri
mera vez en el pars la resistencia de T. colubriformis a
una droga del grupo bencimiCtazole. La droga fue Inefl
ciente en controlar dicha cepa a 5 mglkg (Control 00/0) y a
10 mg/kg (11,00/0).

En este sentido es sabido que OFZ es eficiente contra
cepas sensibles de T. col~briformis y otras importantes
especies de nematodes a dosis de 2,5 mg/kg. (4)(13)

Es poslble que la utilizaci6n indiscriminada de otras
drogas del grupo bencimidazole, combinada con errores en
la dosificaci6n de OFZ, hayan potenclado la selecci6n de
poblaciones resistentes. Actualmen e existen fuertes evi
denctas sobre la aparlcl6n de resistencla colateral dentro
del grupo bencimidazole, incluso en poblaciones de nema
todes que no tengan antecedentes de exposlcl6n previa.
(9) (16) las dosis de 2,5 mg/kg, comunmente utllizadas en
el pals, seguramente permlten un mayor margen de error
(sub-doslflcacI6n) que nlveles de dosis de 4,65 - 5 mg/kg,
las cuales amblen han desarrollado resistencia a nemato
des en otras partes del mundo. (10)(18)(19)

A pesar que el numero de H. contortu y O. circum·
clncta ob enldos en la autopsia (cuadro 2) no permiten sa
car conclusion s deflnitJvas sobre la eflcacla de OFZ, es
evldente que la droga present6 problemas de eflcacia con

sta species.
En el caso de H. contortu ,el control del 70,10/0 a 5

mglkg, no fu slgnlflcatlvamente su rado (P 0,01) por el
77,00/0 obten do a dosls cuatro vecemayores de las raco
m ndadas en el pars. Para O. clrcumclncta tampoco exis
tleron dlf renclas (P 0,05) en '0 nlveles de eflcacla obte
ndos.

Estos esultados abren un margen de duda sobre el
pron6st co de la futura utillzacl6n de OFZ y de otras drogas
del grupo benclm dazole an al astableclmlento.

EI desarrollo de reslstencla colateral a una droga es un
f n6meno cada vez mas comun en el mundo y es un buen
eJemplo de la necesidad existente de utllizar el arsenal te
rapeutlco a los mayores nlveles de eflcacla poslble, a baJa
frecuenc a y basados en 81 conoclmiento epidemiol6glco lo
cal. (16)

Agradeclmi nto : Los autore agradecen a los pro
pletarlos de uLas Canas" S.G., uLa Atalaya" y "Las Tordi
lIa ", par al sumlnistro de ovinos ra la realizacl6n de la
prueba controlada de aflcacta.
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PRACTICA VETERI A IA

o etamina en caninos como unico
a e te ico n i ug'a de alto rie go

emiglla,G.; Labanca, J.C.

I TRO UCCIO : EI slgui nte trabajo tiene como ob
jetlvo ofracer nuestra experlencia en 91 uso de la Ketamlna,
como ana teslco de al ernativa en la cirugra canina.

Ademas t ata de est, blecer una norma de dosificaci6n
que permlta maximlzar Ins ventajas del anestesico y minl
mizar los efec os Indeseables.

Para ello nos valdremos de nuestra casufstica a f
como de las expert ncias de otros autores, sl bien esta
han dado resultados if rentes.

Hay que diferenclar Paciente de alto rie go quirLir
gico de Pact n e quirurgico d alto riesgo. Ests ullmo,
es el que nos nteresa para 91 pre ante trabajo. Lo podemo
definlr como aquel en qUE la patologfa qua mo iva su Inter
vencl6n ( opograffa, ex elnsl6n, morbilidad), la complejidad
de la tactica ylo tecnica qulrurglca que sera necesario em
plear 0 las condic one en ue debera transltar el acto qUi
rurgico, on determlnantE.s de una morbi-mortalidad eleva
da.

La anastasia como procedimiento inherante al acto
qulrurgico, pued con tlurrse per se, en el aspecto deter
mlnante d I rlesgo qUirur~glco. En este caso el paci nte se
con idera de alto rie go an stesiol6glco.

EI pactent de rlesgo anas aslol6gico entonces ued
er considerado un paciente quirurglco de alto rie 0 pore

a) su terreno particular, bJI la patologra esp crflca de su vfa
seres, sl tema nervlo 0 cardiovascular, c) condlclone
partlculares presentes, pa tol6glca 0 no (gravid z, shock,
coma, etc.)

A E T S A: S utlll~~a clorhidrato de ketamina en so
uct6n al5 Yo n admlnl rc ci6n e dovenosa. Se flj6 una do
I total maxima de 40 m!~kg.

CASUI T CA: Se tJllzaron 14 caninos, 12 hembras y
2 macho , de varlado nglo de &dade que 0 cllaron de d
I 19 m e ha ta los 1f. arios. Todos 1ueron onltorlza
do en 10 errodos pre, In a ypo t-op ratorlo en 10rma vl-

ual. Esto m rende: f=r encia Cardraca (FC), Fre-
cu ncla R spiratorla (FR), Temperatura (T) y Electrocar
dlograma ( CG).

Los p cien e p saron lu go a recuperacl6n en xes
Indivlduales con temperatura amblentsl controlada.

RE ULTADOS: En I' descrlpci6n Individual de cada
caso no e anotaran los pc rametro que e estlmen dentro
del normalldad{FC:70-120pulsacionespormin, FR: 10
- 30 movlml nto r splrat. rio por mlnuto, T: 38 - 390 C).
Tampoco describlra totalment la hi toria cHnica Indivi
dual, Ino 10 datos mas r I vante con efectos ilustrativos.
Se I leara el tl de Inter'lenci6n que e reallz6, con Infor
mac 6n n ca I todo 10 C sobre los tiempos de r cu-
peracl6n y br la dur t6n del po t-operatorlo.

Caso N2 1: Peso 8.1 Kg. EI animal presentaba signos
de dlstocia, con antecedentes de fractura de bacinete por
traumatlsmo anterior (accldente ocurrido 3 dfas antes)
diagnosticada radiol6gicamante. Se resuelve realizar la In
tervenci6n cesarea ante la imposibilldad del parte natural.
La dosis total maxima (DTM) fue calculada en 324 mg, de
los cuales se administraron 162 mg al principio de la cirugfa.

o fue necesarlo reforzar la dosis primaria.
Se obtuvieron 3 cachorros vivos que luego de 15 S9

gundos de ser extrafdos comenzaron a respirar vigoro a
mente

Fueron afectuados controles post-operatorios seria
dos cada 7 dras hasta al mes, no presentandose complica
clones secundarias.

Ca 0 NQ 2: Peso 14 Kg. EI paciente presentaba neopla
slas mamarias ulceradas. DTM:560 mg; dosis inicial (01):
280 mg. A los 18 min del Inlcio de la Intervencl6n se mani
fiesta dolor, administrando por allo 25 mg hasta 91 cese del
mlsmo. A los 40 min se recobra totalmente del plano anes
teslco.Se realizaron controles seriados cada 15 dras y no
e constat6 ninguna complicaci6n secundaria.

Ca 0 NQ3: Peso 12 Kg. EI paciente presentaba neopla
sl s mamarias ulceradas, soplo pansist611co compensado,
estando dtgitalizado en asoclaci6n con diuretlcos. Tambien
existfan artropatras cervicales en tratamlento.

OTM: 480 mg; 01: 150 mg. A los 5 min administramos
50 mg; Oosis Total Admlnlstrada (DTA): 200 mg. EI pa..
cl nte se recupera 30 min despues de finalizada la Inter
vencl6n.

C 0 Q 4: Peso 12 Kg. eopla las mamarlas ulcera
da con contamlnacl6n secundarla pl6gena. S8 r uelve
reallzar mastectomfa. DTM: 480 mg; 01: 350 mg, no slendo
nece arlo admlnlstrar Dosis d Refu rzo (DR). La recupe
raci6n ocurre en 50 min.

Ca 0 NQ 5: Peso 13,6 Kg. EI pactente presentaba na
oplaslas mamarlas a insufic encla cardraca congestlva, es
tando dlgltallzado y con dluretlcos. Sa resuelve reaHzar
mastectomfa. DTM: 544 mg ;01: 100 mg. A los 18 min S9

admlnlstran 50 mg ya los 10 min 25 mg mas. Tr s min des
pu s, otros 50 mg ya los 10 min 25 mg . DTA: 250 mg.

Caso NQ 6: Peso 8 Kg . Parto dist6clco. Se medica con
oxltoclna y suero dextroclorurado sin exlto. Se realiza his
terectomra ante inminente descompensaci6n del paciente.
DT :320 mg; 01: 200 mg. EI unico feto existente estaba en
estado de descomposlcl6n.

EI paciente se recupera 30 min despues de flnalizada
la clrugfa. A los 10 dras se da de alta.

Pa r
ca 0 :

10

hor a dl crlbir con algun detalle 10 14 Ca 0 NQ 7: Pe 03 Kg. Parto dlst6cico. Antecedente sl
mil r, hace un arioquetermln6 en cesarea. Se resuelve his..
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terectomfa. OTM: 120 mg; 01: 50 mg. A los 10 min se ad
mlnlstran 50 mg . OTA: 100 mg. Recuperacl6n a los 10 min
de la clrugfa. Se obtuvo un cachorro vivo; a los 7 dfas am
bos obtlenen el alta.

Caso Q 8: PI6metra a cuello ablerto. Se presume ro
tura uterina con princlplo de peritonitis. Mucosas toxami
cas; T 370 C. Se procede a realizar una ovarlohlsterecto
mfa. OTM: 560 mg; 01: 250 mg. Oosis de refuerzo a los 15
min 50 mg. AI Inlclo de la Interv ncl6n la T 36,50 C, lIe
gando a T - 38,60 C al final de la cirugfa. EI animal S9 mos
traba con sensoria deprimido no hablendo slgnos de recu
peracl6n hasta 24 Hs de pues. ecuperacl6n total 7 dfas
post clrugfa.

Caso Q 9: Peso 16 Kg. V6mltos Incoherclbles desde
hace 8 dfas, sindrome abdominal con severo c6l1co. Radlo
16gicamente se observa un cuerpo extrafio en Intestine del
gado. Deshldratacl6n severa, prodromo de shock hipovo
lamlca. Se reallza laparotomra y enterotomfa. OTM: 640
mg y 01: 100 mg. Recuperaci6n del paclente a los 15 min.
A las 12 Hs post-clrugfa muere el Indlvlduo. Causa de la
muerte: para cardfaco secundarlo a shock hipovolemlco.

Ca 0 Q 10: Peso 5,9 Kg. Parto dlst6slco. Presenta 11
beracl6n de secundlnas 24 Hs previas allngreso a policHni
ca. T. 39,60 C. Se procede a r allzar hlsterectomfa. OTM:
236 mg 01: 125 mg, a los 10 min se admlnlstran 150 mg
mas. Se obtuvo un cachorro vivo y viable. En el post-ope
ratorlo Inmedlato la FR descendl6 a 8 MRM (movlmlentos

resplratorlos par minuto) sin necesidad de aslstencias. Re
cuperacl6n satisfactoria a los 20 min.

Ca 0 NQ 11 : Peso 15 Kg. Pi6metra. Presentaba ade
mas insuflciencla cardfaca congestlva, encontrandose dlgi
talizado yen asociaci6n con diureticos. Mucosas toxemicas
T 37,50 C. Se somete a ovariohister omIa. DTM: aOO
mg; 01: 300 mg presentandose una IIgera convulsi6n sin
otra compllcacl6n, que cesa a los 26 seg sin necesidad de
medicacl6n. La temperatura al final de la cirugfa fue de
37,30 C. Recuperaci6n: 20 min post-anestesia. EI paciente
muere a los 14 dras, slendo la causa Hepatitis T6xlca Infec
closa.

Caso NQ 12: Peso 19 Kg. Neoplasia mamaria ulcerada.
Se reallza mastectomfa. OTM: 760 mg; 01: 250 mg en ad
mlnistraci6n raplda presentando un cuadro convulsivo. Re
cuperacl6n satisfactoria 20 min post-cirugfa. Alta a los 10
dfas.

Caso N" 13: Peso 13,6 Kg. Neoplasia subcutanea en
regi6n dorsal, sangrante; sensoria deprimido. OTM: 544
mg; 01: 250 mg. Recuperacl6n anestesica 10 min. mas t r
de. Alta a los 14 dras.

Ca 0 NQ 14: Peso 10 Kg. Hernia perianal, que compro
metra la diuresis por Involucrar veJiga y pr6stata; sen orio
deprlmido. Se someti6 a reducci6n quirurgica y orqulecto
mfa. OTM: 400 mg; 01: 200 mg. Recuperacl6n 40 min. post
cirugra. Alta en 30 dras.
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DISCUSIO : La OTM sa flJ6 en se al crit rio de otros
autores con xperienela en el tema. En funcl6n de 8Sto ad
mlnlstramo una 01 que' oscil6 entre 15,62 0,lc Y72,91 % de
laDTM.

En 5 de los casos (35,71 0/0) fue necesarlo reforzar la
dosls dada inlclalmante, la c lal en 4 de ellos, fue menor a
un 45 % de la OTM y en un :solo caso fus superior a sts
po centaJe (52,96 0

/ 0 ). Esto cctinclde con el hecho de haber
superado la DT (unlco ca 0), en 39 mg, 10 que relaciona
mos con las alteraclones raspiratorlas ya descriptas.

En 9 de los casos (64,28 %) no sa neceslt6 reforzar la
01, 7de los cualas tuvieron una 01 mayor al45 % de la OTM
perc que no super6 al 72,91 o;,~. Los otres 2 cases, la 01 tue
con raspec 0 a la DTM: 15,62 c% (caso n2 9) y 32,89% (caso
ng 12). Esto pUede relacionar e en el prim ro, con una ex
casiva depresl6n del Sistema ervioso Central yen al ca 0

12 por una admlnlstracl6n rapida del farmaco.
o es el prop6 ito de este trabajo dlscutir sl la Keta

mlna es 0 no un ane te leo general 0 I es un aneste leo dl
soc·ativo, sino el de transmitJr nuestra experlencla, adqul
rlda por su u 0 en 14 ocaslone,s, com anesteslco para ca
nino baJo ciertas circunstancias partlculares.

Algunos autores sostlenen que sl aumento de la pre
si6n angufnea puede ser indElseable par aumentar el an
grado capilar, otros incluso recomiendan el uso de drogas
tales como propanolol para evl larlo, perc en el presente tra
baJo no hemo encontrado al respecto variaciones d
importancla.

Como e menelon6 al princ,ipio, la metodologfa y los ra
ul do desc Ipto no slampre concuerdan con la expe

ri ncla d 0 ro autores, como ser:
-Ia con ntra 6n de la drc a a la admlnistraci6n (1 %

P as al 5% es dolorosa);
-e comun que e te asoci~ da a farmacos sedantes
-es acontralndlcada n clrugfa abdominal

os hemo detenido principalmente en estos tres pun
os, pu Ju tamenta al ensayo no present6 troplezos a pe-

sar d tales contralndlcaclones.

CONCLUSION: Se recomlenda el uso de Is Ketamlna
n clrugfa de canlnos utlllzando una OTM de 40 mgIKg. No

e conveniente sobrepasar asta do Is, d bldo a que pued
ocaslonar leves trastornos respJratorlos .

Se recomlenda la admlnlstracl6n I n18 del anestesico
debldo a que e pUaden ob ervar cuadros convulslvos con
la tecnica opuesta.

La Ketamlna puecJe convertirse en un busn anesteslco
de alternatlva en clrugfa canlna, bajo determlnadas eir
cun tancias .
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DEINTERES

Consideraciones sabre Chlamydiosis en Uruguay
y su importancia como Zoonosis.

Caffarena, R.M.*; Trenchl, H.; Salvo A.; Ramirez, E. y Perdomo, L.

los que destaca slempre el toque neum6nlco. La vra de In
feccl6n es la aer6gena.

Los casos descriptos corresponden a con ultas fee
tuadas en la policHnica avlarta 10 que umlnt tra una Infor

. maci6n muy incompleta con respecto a los alcanees que la
noxa tiene en nuestro terrltorlo.

SI bien los autores S8 han planteado una Investlgaci6n
de alcance naclonal para conslderar la inc dencta ydlfusJ6n
de la misma, por razones aJenas a nuestra voluntad hasta
la actualldad no se ha podldo reallzar.

Entendemos nec9sario abordar esta tares en vlrtud d
tres conslderaclones fundamentales:

1Q) Debldo a que esta enfermedad ha sldo conslderad
como ex6tlca y no se Ie Incluy habitualmente como posl
bilidad, en el diagn6stlco dlferencial de euadros re plrato
rlos en el hombre. Un poreentaJe Importantede la poblae 6n
tlene como entretenlmlento la erra de paloma 0 pose
aves de campanra en cautlverlo, (psltaefdos) lendo qule
nes tan n cont eto ma dlr 0 con lias los nl 0 y las
amas de casa qu I n j n.

2Q
) Es conocldo que el Uruguay export • monac:nLJIS

con destlno a otros parses, sl ndo un rubro de determlnada
importancla eoon6mlca. Eso lIeva ados consecu net ,
una que se expone un numero Importante d rsona que
capturan y manejan esta av s y OtrO qu debe n rar e
la defensa de ese reeurso de Ingreso de dlvlsas ya qu e
obvlo, que estamos xpuesto a que la enfermedad s
dlagno leada n I I sr d r bo con la conslgulente

rl damr do.
C. I

Yovlno ; pollart t 0

nlnos; conJuntlvltls en cantn ,f I
laOOratorlo.

Com concluslones se con Idera Importante:
-reallzar una extensa dlfu 16n entre el cuerpo m leo

nacional para que esta enfermedad ea ten da pres nte en
euadros re plr torlos.

-Informar los caso dlagnostlcados a los laboratorto
de Investlgaci6n veterlnarla para poder evaluar la Inctdan
cia en las dlstintas espect9s anlmales.

Por otra parte quada claro que la venta de av s de
adorno debers ser reallzada bajo control de v gllancl 8 j

demlol6glca para evltar la dlfusl6n con los conslgulentes
perjulelos sanl~arlos y eea 6mlcos.

Sl bien en Uruguay con anterloridad se habra hallado
serologra posltlva en humanos a Chlamydia p Ittacl, es a
partir de enero de 1986, que se diagnostlca en aves de
compaiifa Myoslptta monachus (cotorra comun). Dlcho
dlagn6stlco fue reallzado en base a la presencia de 8fnto
mas, patolog(a y estudtos histopatol6glcos en parenquima
hepatlco, que se confirma mediante el hallazgo de los cor
pUsculos Levlnthale Cole LIlli (LCL).

A partir de esa fecha, nuevos y suceslvos diagn6stlcos
e han realizado en anlmales estudlados en la Facultad de

Veterlnarla y mediante colaboracl6n cqn la Dlvtsl6n de La
boratorlos de Higlene Publica del Minlsterlo de Salud Publi
ca, se ha podido evaluar serol6gicamente las repercuslo
ne en humanos en contacto con estas aves.

Desde 1986 se han conflrmado un total de catorce ca
en humanos, todos vlnculados con aves de companfa

qu Ingre ron en consulta a esta casa de estudlos, corro
borand e la pr enela de 10 corpuseulos LCL. En este ul
timo a"o se studlaron cuatro casos posltlvos en humanos.

SI bien C. p Ittacl afeda ave de produccl6n Industrl I
como el pavo, prlnctpalmente en Estados Unldos, 0 a patos
o ganso en par es da Europa Central, los casos en el Uru
guay' ral ctonaron en su totalldad con aves de compa
nfa.

la forma de dlfusl6n de la enfermed d e poslble por
trecho contacto exlstente ntre elias (cohabltae 6n) y

10 nllcl famillares que la adoptan La noxa cursa g 
n r I nt en forma Inaparente 0 hae elfnlcam nte
m nlft ta cuando sob evlen un tre obr I (m-
blo d habitat, allmentael6n, conflnaml nto, te.).

La tr mls16n se efectua a traves de aerosoles y de-
po Iclon que contamlnan el amblente. Cuando el ave
tl n 81 cuadra ctfnlco, se observan plumas erlzadas, dla
rreas, conjuntlvttls, abatlmlento, norexla y muerte. A la ne
cropsJa, la patologra no e muy manlflesta, pero se puede
e contr r hlpertrofla hepatica, d colorael6n anaranjado, 10
qu lIeva a que el dlagn6 tlco r qulera Iauxtllo dela Inves
tlgact6n hlstopatol6glca.

En otras a pecies avtares a 10 de crlpto se suma a ro
culltls (paloma-pavos) la eual no es patognom6nlca por

10 que sl mp e S9 debe recurrlr al laboratorio.
En el humane los slgnos habltuales son en prlnclplo

confundlble con un astado gripsI severo, rebeld con hl
pertermla que no responde a 10 tratamlentos usuales y en

•p, ologla y Producci6n AvlcoJa. A c. de Veterlnaris, MontevJd90, Uruguay, Las plac s 1550.
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EI .......,...·.. ·"0 ve eri

Dr. Ga t6n Ca ux ( )

e ig rural

DEINTERES

La actuaci6n de un pro1 asional como coJaborador del
Juez es algo habitual en nUEtstra legislaci6n. Ello es 16gico,
puesto qu Imagi trado conoce an profundidad ciertos te
mas y a contrario ansu, desconoce 0 ros, los cuale Ie
son ajenos.

As(, un juez no pueda tC3ner una idea cabal sobre as
pecto d la Ingenl rfa la I'nformatica, la aconomfa 0 al
agro. Para 110 e nec ario, indispensable agregarfamos,
que se apoye en Idictamen de entendldos ylo expertos en
determinada area. Dichos' especialista aclaran e lIus
tran al encargado de dictar justicia obra algunos puntos
discu bles u oscuros.

IIr e donde surge la labor del perito. EI perito es un ax
perto, un teen co, un dedlcado 0 como dice la palabra
tra a de un sabio 0 un prac ieo en la materia.

o sea qu u abor es fundamental y decide un fallo. Su
colab raci6n ilustra algunos enderos oscuros y desen
ralia la mas de las v cas problemas insolubles.

Y en el ambito agrarlo, ec• donde ef perl 0 sera lIamado
a dtlueidar ciertas encrueljada.s propias del campo. Para es
tos caso los m' lcos veterinarios y los inganiaros agr6no
mos son los Indicado . Asf 10 dispone la legislaei6n corr 
pondlente.

Est dlar leye ,d retos, 0 bien resoluelones que sta
blezcan el regimen de perftaje nos lIevar(a mucho tl mpo.
Por ella, IImltaremos nuestro analIsis al C6dlgo Rural.

Co todo abamo, en nuestro pars han regldo do
C6dlgo urale. EI prlmerct ela rado an el slglo XIX
( 875) fue un mOJ6n muy Impc)rtante de nues ra legislaei6n
ag aria. En 1942 e promulgla 91 actual CR dl eriado por

e lIu e 01 dadano que fue 91 Dr. Daniel Garcra Aceve-
do. Pu en, en este cuerpo I ormativo que t dav(a no ri-

• x ste un cantldad importante de dlsp Iclones (algu
nas d pe dlgad s, otras rna 0 meno ordenada ) que r 
gulan I part Ip cl6 de los perltos para casos dudoso 0

speclates. Tratarernos de ponar la casa en ord n. Exist n
dos It acton bien clara cal dtstingulr:

a) la normas prevista eSj08ciaJmante en 91 CR, donde
mane ona clar neal in£lre 0 del partto an un eta a

d termina a ju eio, teni ndo su dictamen cara r vin-
culan .

b) aquellas Ituaciones, cJue aunque prevista en al
CR, no slgniflcan una vincula(~6ndlrecta del perlto con el
asunto, y r su Inform es requarldo eventualmente (ej.
arrendamlento rurales, marCCl y senales, c.).

Comenzaremo entonees el estudlo dlrecto en ba e al
Igul nt quema de trabajo: en primer termlno, analiza-

r mos las h p6tesfs Ineluldas en a), con el metoda d s gutr
capItulo por pftut norden d I CR. En s gundo lugar,

formularemos un muy breve comentario a las disposiciones
del numeral b), por tratarse de normas indirectas.

Y antes de antrar de lIeno en al tratamianto de ciertos
capf ulo ,es menester presentar un artIculo que conside
ramos al punto de partida en materia de peritajes en el CR.
En efecto, el art. 21 estableca el peritaje como principia de
actuaci6n, y al carac1ar del perl 0, al aner fuerza vinculante
es dabar del juaz aceptarlo sin dilaciones. Dice el art. citado
"las cuastionas que se produzcan sobre construcci6n, re
construcci6n, son de la compete cia de los Jueces de Paz,
quienes deb ran resolverlas en todos los casos previa dic
tamen de peritos que eran nombrados con caract r de ar-

i radores".
No significa ello, que esta dlspo ici6n se incluya al

medico-vetarinario como peri 0, Inoque la tomamos como
principio ganeral del peritaje. 51 bien esta incluldo an 81 ca
pItulo de cercos 0 alambrados, su vlgencia y su trascen
danei posterior, hacen inexcusable su rnencl6n. De alH en
rna, I R transitara directamente hacia el perl aje.

A) C pitu os que acen expresa me ci6n

1) Animale Inva or s art. 39 a 48 CR

EI art. 47 establece te ualmente: los danos y pa~ui

clos causados por animales Invasor s e fljaran por un pe
rito que de igne cada parte, ante la au oridad judicial mas
pr6xima y un tercero, s610 para caso de discordla, desig
nado por 10 do perltos. SI los p ritos no coincidiaran en la
designael6n, esta sera hecha por el juez de la causa".

Como vemos un caso trpico de perltaje en al cual se
acude al experto en animal s, al m8dlco-veterinarlo. Lo pe
culiar de esta dlsposlel6n, y ya 10 hemos dlcho antes de
ahora, s que S9 menclona a la autorldad judicial rna
pr6xima entendl ndo por tal al J ez de paz de la Juri die-

6n. e trat de un caso de peritaJe multiple, pues exls e
mas d un pento que decide.

2) Pa toreo para el Transito arts. 77 a 89 CR

EI cap(tulo V del CR de 1942 fue modificado por al de
creta-lay 15.179 de 19 de agosto de 1981. La derogaci6n

e todo al capftulo por la nueva disposicI6n legal no modl
11OO1a numeracl6n del articulado antarior, el cual fua man
tenido.

En 91 art. 84 se Introducen algunas modificaciones. EI
control da los animales que Ingresan al pastoreo tiene
ahara un triple e cal6n: en primer lugar, dos vecinos de res

tabil dad; en segundo termlno la policfa y finalmente, el

(It) Doctor n Derecho y C/encia~: Socia/es.
Profe or AdJun 0 d Leg; lacl6n Rutsl y Veterlnaria de la Fscultad de Vetsrinaria.
P,o~ sor de Den ho Agrarlo en Is J': cultad d Def9Cho
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m9dico-veterinario. ste profesional ingresa por primera
vez en el area de los pastoreos para I rensito, con 10 que
se reconoc a una de las profeslone que mas ha hecho y
hace por el campo.

3) Caza y pe ca arts. 109 a 122 CR.

EI capftulo IX del C6dlgo Rural reglamenta nrtid ente
dos ambitos: por un lado la caza (con una minuciosa regla
mentacl6n en cuanto a perrodos, prohibiciones, condicIo
nes, etc. que permitan una adecuada instrumentaci6n del
buen uso de la fauna en todo el territorio nacional), estable
c·endo claramente en el art. 112 que" I PIE, previo aseso
ramlento de las oftcinas tecnicas, determinara cuales son
los animales dariinos". Evldentemente, los profesionales
actuantes en esta materia son los medico-veterinarios de
pendientes del MGAP.

EI principia rector de este capitulo es la conservaci6n
de la fauna, ya sea silvestre a acuatica.

Par otro, la pesca. En este caso, la reglamentaci6n del
c6dlgo (arts. 111 y 122) insuficientes para abarcar todo el
tema de la pesca.

Es necesario entonces mencionar algunas normas que
permitan completar el marco respectivo. Y es asf que pode
mos referirnos en primer termino, a la ley 13.833 de 29 de
dlciembre de 1969 mas comunmente denominada Ley de
Pases que abarca todos los aspectos de la investigaci6n,
preservaci6n, autorizacl6n, explotaci6n, contralor e higlene
(en este caso baste recordar una vieja reglamentacl6n de
1958 que otor9a a los medico-veterinarlos el contralor hi-

gienico-sanitario desde la captura hasta la mesa del consu
midor), conservaci6n y dellmltaci6n de areas de pesca. En
segundo termino, el Tratado de Lfmites del Rfo de la Plata
de 19 de octubre de 1973 celebrado con la Republica Ar
gentina, par el cual se estructura todo un sistema de admi
nistracl6n y cuotlficaci6n de volumenes de pesca compar
tidos por ambas naciones. En tercer termino, el decreto-Iey
de 11/7174 que redistribuye las competencias de los Minis
terios existentes y por el cual se crea 91 MGAP. EI 28/8/75
se crea ellNAPE como el programa 9 del MGAP, atribuyen
dole competencias por disposici6n del 28/12/75. Final
mente por ley 15.809 de 21 de abril de 1986 se fijan nuevas
competencias del Ministerio que pasa a denominarse MGAP.

Ademas del CR, el tema puede ser analizado en los
arts. 705 y SSe del C6dlgo Civil. .

Finalmente, la participaci6n del medico-veterinario en
el area de la pesca sa ha visto revitalizada con la promulga
cion del Reglamento de Productos Pesqueros de 4 de no
viembre de 1987. EI mismo ya 10 hemos anaJizado en al
numero correspondiente a enero-marzo 89 de esta Revista
por 10 que nos remitimos a 10 concluido en la misma.

4) Perros arts. 123 a 125 CR.

5i bien este capftulo es muyescueto, en la normativa
prevista el propietario de los perros que causen perju'cio en
predios ajenos, sera responsable de los mismos previen
dose una remisi6n al art. 47 del CR ya analizado.

Precisamente, la ley admite el lIamado a un perito el
cual en este preciso caso es siemprs un medico-veterina-

Linea:

Representante:

In ti uto
San Jorg
8ag6 .A.

Ie

ngrena y mancha.
Gangrena y mancha especial.

C - Hemolftico
- Carbunco y mancha.

- Carbunco.

A AV
POL
C
CAR

Un laboratorio nacional 01
servicio del productor

Juan J. De saline 1831 - 35 Tel.: 69 29 45 Montevideo - Uruguay
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rio. Pess a que la .~ispoc.icionesson algo parcas, no pod 
mo olv dar nl merio ca ar 2 temas profunda ente enlaza
dos con el present : ) hldatidosls b) rabia.

En materia de hldetido is, se acaba de aprobar la
nueva ley, 16.106 en 19C0, en la cual se redimensionan al
gunos puntos. Por eJem, 10, se ampHa la integraci6n de la
Comisi6n Honoraria y en la misma ad mas de incluir a los
regionales (una recomendaci6n y un logro d los distint s
congresos realizados) se admite la inclusi6n de un dele
gado de la Sociedad de Medlclna Veterinaria. Con ello e
hace justicia con una omlsi6n que conslderabamos Ins611t .
En el desarrollo de es a breve ley, se materializan una se
rle de novedades respec.to a la actualizaci6n de multas, re
cursos, responsabilidad de los productores y de los medl
co-veterinarios y ayudantes, 10 que configura un peritaje
permanente. En 10 que refiers a la rabia, las diferentes re
glas que existen datan de hace 3 decadas aproximada
mente yen las mismas se reiters la especializaci6n del m 
nejo por parte de veterlnario.

5) Sanldad Apfcoh arts. 128 a 130 CR.

La reglamentaci6n respecto ala· aplcultura tlene dos
fuentes claramente diferenclables: por un lado el regim n
del CR ypor otro, toda la normativa dictada tanto a nlvel na
c ona como a nivel depiartamental. Respecto al CR, al sis
tema as al mismo empleado hasta al presente: para el ca 0

de destrozo por ave y/c) abeJas en terreno ajeno, se preve
la fijacl6n por un' asadctr" de los dafios ocurridos. Dicho a
sador no es mi mas nl rTlenos que el m8dlco-veterinario s
pedall a unlco en es (t menesteres. SI bi n el CR no 10
dice expr samente, debemos remitlrnos a los prlncipl s

eneral s del peritaj par lIegar a tal aflrmaci6n. Las nor
mas acfonales qu pre)vlenen de 1933-36, admit n In x
cusablemente el estudlo, la dlfusl6n y el combate en ta
especfflca zona sanltal1a no s610 del medico-vet rln rio,
sino d 10 organlsmoc, especiallzados de Ja Facultad de
Va erln ria tecnlcamente habilitados.

La estructura Jurrdlca a nlvel departamental ha sldo
ej plarm nt dl enad por la 1M Canelone al dlctar en
2311/87 un verdadero c6dlgo d aplcultura donda s de -
lIa a habilitacl6n nltl ria, la p oducct6n, la Indu trlallza-
cl6 ,norma so pel"sonal, procesamlento, experlm n-
ta 6n ydefensa de la nora aprcola departamental. EI eJem
plo ha echado u rarc y ya otros gobierno departam n
tale se han abocado ( I estu 10 de la probl matlca.

6) Aparceria arts. 143 a 156.

EI contrate de aparcerla establece que una de las par
tesse obllga a entr g,ar animates, una propledad rur I 0

ambas co as y se Ie denomlna aparcero dador. Qulen
cuida los anlmales y clJltiva el predlo ha tomado el mlsmo
y par ello se llama aparcero tomador. La meta as repartlrse
los frutos. SI el reparto no ha sldo pravisto, el resultado se
repartlra por mltades. 1:1 obJeto del reparto son las crlas de
10 ani Ie asr como su producto (habitualmente frutos
del par ,I he, mlel, Cirne, asr como el resultado de la ex
plotacl6n de los bosque . En efecto, de dlcho obJato pus
den surglr y surgen dl lergenclas en cuanto la cantldad de
producto , la caUdad d la cr(as, etc. Aquf r side, e n
c Imente, la poslbllidl d d cltar de profeslonal espec all-
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zado para que dirima el entredicho. Naturalmente que el
juez se apayars en el dictamen de un mecUco-veterinario.

7) Vlcios Redhlbitorlo arts. 209 a 221 CR.

Respecto a los vicios 0 defectos ocultos de la cosa ven
dlda que ingresan en un tema mucho mas amplio como la
compraventa de semovientes, es Importante destinar dos
palabras al concepto de vicio redhibitorio. Se trata en ri
mer lugar de un defecto no apreciable a simple vista r
ella hablamos de oculto). Es, ademas, g"rave y funcional
dado que no sirve para el destine que sa adquiri6. Y final
mente, debe ser previa a ia compravent que se hace del
semoviente (10 posterior no admite reclamos). Par ello el
CR establece determinado plazas para reclamar y optar
entre las diversas poslbilidades: puede solicltar la rescisi6n
de la operaci6n 0 bien padir una rebaJa en el precio abona
do. Para estas sltuaelones el CR prev9 el sometimiento de
los aspectos tecnlcos a un examen pericial. Aquf el medico
veterinario tiene una preponderancia inexcusable y debe
ser lIamado so pena de nulidad de 10 actuado. La comple
jidad de la tematica eminentemente sanitaria 10 convierte

n el perito adacuado. No s610 los arts. 211 y 212 admiten
la esencia del peritaje sino que el art. 219 a texto exprastl
"sollclta el nombramiento de un medico-veter'nario para
que examine el animal y presents su informe". Por ende, la
labor del perito se hace indispensable y no se admiten

ufvocos en cuanto a la profesl6n del mlsmo.

8) ezclas y Aparte arts. 222 a 237 CR.

En materia de mezcla , el c6dlgo presenta todo un
procedimlento para evitar los malentendidos y los perjui
CIOS que provengan de los desencuentros de los propieta
rlos de los anlmales. Para ella, preys la remlsl6n al art. 21
del CR que ya hemos analizado en este trabajo que permite
in dlscusi6n la competencla del Juez de paz de la zona y

para el caso de que el mag strado no pUdlera sub anar el
littgio, se asesorara por peri os previamente al dictado de la
entencia respectlva.

En materia de aparte ,el art. 235 tamblen S8 reflere a
la norma madre del cltado art. 21 .n todo 10 que tangs ra
lad6n con la terminacI6n del aparte 0 b en la propledad de
los anlmales. La respen abllldad del pento S9 acre ienta
dado que se transforma en un verdadero arbl ro de la situa
cl6n.

9) Abigeato Arts. 258 a 264 CR.

Respecto al ablgeato (hurto de ganado 0 frutos del pars
en zona rural), el CR en su arts. 258 y se explicita clara
mente el concepto y los alcances de esta peculiar figura ju
rfdlca. Par tratarse dicha materia de la apropJaci6n de se
movtentes, frutos del pars (Ianas, pleles, plumas, etc.) 0 al
teracl6n de marcas 0 senales, sera competente como ase
sor del maglstrado un medlco-veterlnarlo. EI examen perl
e al conslstlra en detectar fehaclentemente la tergiversa
el6n de una marca 0 selial y la comprobacl6n de la ausen
cia de dlchos anlmales 0 frutos. Se trata de un ampllo in
forme dado que la materia en euestl6n, la tematlca que S8

aborda es esenclalmente ganadera. Por ello en este ca
pftulo, aunque reducido en su contenldo, se dlsenan las
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aristas mas saJientes del perltaje vaterinario.

B) Capitulo qu no hacen expre a menei6n

Sabido as que la normativa respecto a los arr nda
miento rurales ha sido exclulda del texto del CR y S9 vla
biliza a traves de una serie de leyes especlales de arrenda
mientos de 1975 y 1986. Dichas disposlciones contienen,
muy brevemente, elementos que permiten escrutar 91
punto esencial de este trabajo como 10 es el peritaje. Asf, 91
art 32 literallncluye indirectamente al pertto al hablar de los
contratos de capltallzaci6n de ganado en al cual se repar
t n las utilidades emargentas; en al art. 42 (redacci6n par
escrito del respectivo contrato) se prev9 la redacci6n de de
terminadas normas solemnes y en el cumulo de las mismas
sa estruc uran algunas refereneias las cuales en caso de
dudas podran exlgir la presencia de un medico-veterinario;
en el art. 11 (plazos) el profesional podra ser lIamado a co
laborar con el juez cuando se compruebe que el arrendata
rio no cumpli6 debidamente con sus obligaciones y no cuid6
del campo como buen padre de familia; en el art. 19 (pre
cios) tamblen se requerira su colaboraci6n cuando el ma
gistrado fije cada dos anos el nuevo manto del arriendo yaUf
influyan variables como la lana, la carne, leche, etc.; en ma
teria de mejoras (art. 26 y S5), sa solicitara al medico-vete
rinario su presencia para la cuantificaci6n de las mlsmas y
su decisive proyecci6n en la devoluci6n del predio.

Resp eto a las marea y sen Ie si bien el perlto no es
meneionado directamente y su dictamen no apareee como
referencla obligatoria, as de orden que el juez para el caso
de duda y/o fraude, solicite su pre eneia 0 consejo por tra
tarse tanto la marca (p ra ganado mayor) como la enal
(para ganado menor), un signo avldente de propiedad
donde solamente la apreclacl6n scnlca de un veterinario
vale como informe final. Toda la tematlca de la marcas y
setiales abarca dlstlntos momantos del manejo del ganado
(arts. 157 a 181) Yello es resorte exclusivo del medico ve
terlnario y sus ayudantes. Com unto final esta el capftulo
refer do a los bl n Inembargable (art. 255 a 257). So..
bre ellos no e podra trabar embargos 0 colocar impedi
mento I alas para su ulterior remate. Se encuentran la
maqulna a y ute slllos del deudor, 10 anlmales d labor,
las vacas lech ras, cerdos, aves raclonalmente n c sarlos
para la producci6n. Dlchos bienes n con Id ados bien
de familia y por ends sin ajecucl6n. Dado 10 aspecial y con
cluyente de las actividades que se abarcan, el parito qua
cu tifique y enale las nota salientes de dichos productos
e indudabl ent al medlco-veterlnarlo.

Como sfntesi de 10 asever do a 10 largo del presente
trabajo, podsmos formular las slguientes conclusiones:

• el perltaja e n tema poco abordado en la doctrina y
fundamentalmente a nival veterlnario al enfoque ha sldo es
caso.

sl perltaja se ha transformado poco a poco en un area
intansamente utll para al ejareicio profa lonal, proyectan
dose como una fuente novedosa de honorarlos.

• a Imlsmo, el medico-veterlnario r asuma a traves del
perltaje un rol preponderante y un rltmo de igualdad res
pe 0 a las dema profe lones unlver itarla .

• al perltaJ ratlfica una vez mas, la creciente participa
cl6n de las oi netas veterlnarta en al marco general d la
salud animal.
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• finalmente, el earacter de colaborador parmanenta
del juez, acentua un protagonismo anta el cual al medico
vaterinario debe mentalizarse cada vez mas
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Gerlesi y trasmi i6 de la -nformaci6n cientifica

Gorbitz, A. (*)

Este trabajo integra f~1 DIALOGO XVI "Fundamento de Comunicacion Cientifica y Redaccion Tecnica" editado
por el Programa IICAIBhDIPROCISUR.-

Consideramos que E.S de suma utilidad para los tecnico en general y para los investigadores en particular.
al ofrecer una intereSanl.9 informacion del proceso de generacion de la informacion cientifica y de los articulos
cientificos. EI autor se refiere, tambien a los canales de la comunicacion cientifica y alproceso que se debe seguir
para la publicacion de un trabajo.

INTRODUCCION

La informacion que manejan los documentalistas yque
diseurre por los sistemas de informacion cientlfica sa con
cibe en la mente de los cierltfficos, se gesta en la investiga
cion ynace en los canales de la Iiteratura primaria. Este ar
tfculo trata de esta generaeion previa al proceso de la do
cumentaci6n que pone el c1onjunto de informaciones a dis
posici6n nuevamente de los cientfficos como usuarios y
como generadores de la in·formaci6n.

FOR ACIO CIENTIFIC,A

EI progreso de las ciencias es el efecto de la coheren
cia de los trabajos de muchc)s individuos de muchas espe
eialidades tecnicas y de muehos laboratorios en distintas
localidades y iempos.

La matriz que Jiga todos estos esfuerzos y que permite
que florezca el esfuerzo entero se llama comunicaci6n
cientffica e involucra una serie de medios y redes interco
nectadas.

Es importante definir al tipo de informaci6n que busea
el cientrfico, las publicaclones que examina, la clasa de ar
tfculos que necesita para su labor. Lo que necesita, princi
palmente, son resultados experimentales (hechos) no opi
niones Ouicios). Opiniones tiene y oye en exceso: cual
qUiera pUede hacer jUicios yEtn cada momenta los hacemos
tados. Lo que tlene que deterlminarse es si esos hechos son
verdaderos, par observaci6n propia 0 por observaci6n de
otros clentJflcos. EI clentfflco desconffa de trabajos en los
que una op·ni6n tiene tanto valor como un rasultado expe
rimental: en los que una opini6n compartlda se considera
un hecho; en los que la opini6n de dos premlos Nobel es
una ley natural.

EI tipo de informaci6n q e busea el cientffico se en
cuentra en 10 que sa llama Iitl3ratura primarla, que informa
de hechos observados en condiciones controladas, en que
sa euantifica las variables estudiadas, se presenta cuadros
y se da referencias a la literatura. Las formas tradicionales
de literatura de investigaci6n Sion las revistas cientfficas, los
anales de reunionss clentfficas y las aetas de las acads
mias clentfficas. Una de las ciaracterfsticas de estas publi-
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caciones es que en elias existe un proceso selectivo mas
estricto que los libros y en otros tipos de publicaciones.

Solo una parte de los manuscritos sometidos para pu
blieaci6n de una revista seria, negan aver la luz. mientras
que por otra parte, las casas editoras de libros buscan en
las unlversidades textos y monograflas para satisfacer su
voraz apetito y las editoriales de las pequeftas universida
des tratan de justifiear su existencia manteniendo una eo
rriente contfnua de publicaciones. Muchos capftulos de los
libros que se pUblican no podrfan aceptarse en una revista
cientffica: el tamiz de los revisores y del comite editorial.
esos guardianes del prestigio de una publicaci6n peri6dica.
10 impedirfa en la forma "primera aproximaci6n" como estan
publicados numerosos libros.

Otro punto que conviene tener en cuenta es que para
el eientffico la explosi6n de la informaei6n no es tan grave.
En realldad, como afirma Medawar, el peso de la informa
ci6n factual, en vez de estar por hundirnos, esta volvien
dose mas figero. Esto es debido a que el descubrimiento de
principlos generales cierra vfas superfluas de exploraci6n y
las masas de datos auxiliares ocupan su lugar en el es
quema general. Va no tenemos que registrar la cafda de
cada manzana. EI principio de la evoluci6n, la integraci6n
de la selecci6n darwiniana con la genetica mendeliana, la
relaci6n entre el DNA y el c6digo genetico, son ejemplos de
c6mo se han aliviado el estudio y la ensefianza de la biolo
gfa y se ha facilitado la comprensl6n de la naturaleza.

GENESIS DE LA INFORMACION CIENTIFICA

EI concepto de c6mo se origina la informaci6n en el
cientfflco esta sufriendo un cambio en las ultlmas decadas.
EI metoda de basar generallzaciones sobre observaciones
acumuladas, conocido como inducci6n, que era visto como
al pilar de la ciencla, se esta desechando gradualmente.
Hay varias alternativas al metoda inductivo, pero la que pa
rece prevalecer es la que representa las ideas de Popper.
al que Medawar llama el "metodo hipotetico-inductivo".

a) Metodo inductivo

EI metodo eiantffico clasico es el "metodo inductivo",
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propuesto en el siglo XVII por Franci Bacon y sistemati
zado por John Stuart Mill. EI cientlfico debe acumular ob
servaciones y experlmentos concerni ntes al tema hasta
lIegar a descubrir las leyes 0 principios que gobiernan los
procesos naturales. EI postulado esencial es que el cien
Ufica debe estar sin nociones preconcebidas 0 hip6tesis.
Este metodo, no formulado por cientfficos sino por 1116so
fos, se cree ahora que es una falacia.

b) 'todo hipotetico-deductivo

EI cientffico no especula mucho sobre su metodo; el
sabe 10 que esta hacienda y domina la tecnica de su espe
clalidad. Son los fil6sofos los que han discutido por slgl05
c6mo funciona la mente cientrfica. EI hombre de ciencla se
slente algo inc6modo con las teorias de la induccl6n; sabe
que al no trabaJa asf, que tiene ya una idea pr&establecida
que trata de comprobar, pero quizas no se atreve a confe
sarlo. Par eso es que esta convirtiendose a las teorfas de
Popper, en las que ve una confirmaci6n de sus sospechas.
Popper as s610 uno de una lista de 1116s010s que han cues
tionado el metodo inductivo, pero es el que ha profundizado
mas en 91 tema y sistematizado las ideas al respecto. Su
principal divulgador as Medawar.

EI ciantfflco, segun el metodo hipotetlco - inductivo,
enuncia primero hlp6tesis 0 teorfas concarnientes a las le
yes universales 0 10 prlncipios generales que gob ernan
los proeesos de la naturaleza; y somete despues tales hi
p6tesls 0 teorfas a pruebas experimentales. Las hlp6tesis
o teorfas permlten precieelr 0 antielpar cual debe ser el com-

portamiento de la naturaleza en esos casos particulares si
es el caso que tales hip6tesis 0 teorfas son verdaderas. La
prueba experimental de una hip6tesis se apoya en el
acuerdo entre las predlcciones derivadas de la hip6tesis y
el comportamiento de la naturaleza. Una hip6tesis nunca
lIega a ser confirmada completamente, y puede ser descar
tada por una nueva si sa confirma que no es verdadera. La
habilidad del cientffico consiste en Udescubrir" 0 Uinventar"
nuevas hip6tesis de valor explicativo, y tamblen en diseriar
experimentos y planear observaciones que tengan gran
probabilidad de contradecir las predicciones derivadas de
la hip6tesls si esta es falsa.

Las interpretaciones cientificas y poeticas del mundo,
segun Medawar, no son distinguibles en sus orfgenes. Las
teorfas cientrficas comienzan como construcciones imagi
nativas, aventuras especulativas ("10 que podrfa ser ver
dad") que avanzan un poco (a veces bastante) mas alia de
10 que tenemos autoridad 16gica 0 factual para creer. Co
mienzan, si se quiere, como cuentos, y el prop6sito del epi
sodio crrtico 0 recti1icador en el razonamiento cientrfico es
preci amente encontrar si estas historias corresponden 0

no a la vida real. La vardad literal 0 empfrica no es por con
siguiente el punta de partida de la busqueda cientrfica, sino
mas bien la direcci6n hacia la cual se mueve el razona
mianto cientrfico. La literatura y la ciencia comienzan, pues,
en paralelo pero divergen en una etapa posterior.EI razona
miento cientffico es, en todos los nivales, una interacci6n
entre dos episodios de pensamiento, un dlalogo entre dos
voces, la una Imaglnativa y la otra crrtica; un dialogo, sl se
quiere entre 10 posible y 10 real, entre conjetura y crftica,
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en re 10 que podrfa er verdad y 10 que en realldad s el ca
o.

Para un hombre primltlvo, por ejemplo, el metoda In
dUdlvo se Inlcia pensando "Vamos a ver que pa a si frota
mos un palo con otro", nnientras que en el metoda hlpotetico
- deductivo se pien •• leamos sl frotando un palo con otro
sE! produce fuego".

GE ESIS DE LO R'TICULOS CIENTIFICOS

En la versi6n usual del metoda cientrfico, que sigue f r
malmente aunqu no en esplritu a Bacon y Mill, el primer
paso es definlr el problema; el egundo buscar la IIteratura
sabre el tema; el tercero es hacer cierto trabajo indepen
dlente sobre el pro lema; y el cuarto paso es informar so
bre el exito 0 el fracaso d 1trabajo independlente sobre el
ro lema. En la versi6n hlpotetlco - deductiva, Popper r 

emplaz6 9stO can los sl9uientes pasos:
a) Problema (generalmente un rechazo a la teorfa

existente).
b) Solucl6n propUEtsta, en otras palabras una nueva

teorfa.
c) Deducci6n de proposiciones comprobables de la

nueva teorfa.
d) Pruebas, esto es, intentos da refutaciones median

te, entre otras cosas, observaci6n y experimento.
e) Preferencia establ cida entre teorfas en compete 

cia.
En ambos casos, al paso final e la redacci6n del in

forme correspondisn e y u publicacl6n. Este as un paso

importante en la comunicaci6n clentffica, como 10 atesti
guan los dlversos manuales de estllo, normas instituclona
les y textos de redacci6n ecnlca que existan en iver os
idiomas. EI esquema comun de presentaci6n es similar:
una Introducci6n que presente el problema, su Importancia,
y exponga el obJetivo de la Investlgacl6n; una revisi6n de 10
pertinente en la literatura obre el problema; una exposi
ci6n de la metodologfa, 10 suflcientemente detallada como
para permitir a otro investigador repetir el experimento; una
presentacl6n de los resultados; una discusl6n de estos re
sultados y de las conclusiones que de esta discusi6n se
desprenaen. A esto sa acompanan las referancias a la Iite
ratura cltada, los resumenes en uno 0 mas idiomas, y da-
os auxiliares, como facha de presentaci6n del manuscrito,

dlrecci6n de los autores y agradecimlentos.

CANALES DE LA COMUNICACION CIENTIFICA

La transmisi6n de la informaci6n contenida en los infor
mes de investigaci6n as una parte importante de la comu
nicaci6n cientffica. EI autor tiene ante sf el problema de
d6nde publicar su trabajo. A veces tiene el problema re
suelto cuando labora en una instituci6n que mantiene una
exclusividad en las publicae ones de sus miembros. Pero
tanto al autor como a la instituci6n les puede convenlr bus
car una mayor difusi6n en canales de mas amplio alcance.

La comunlcaci6n entre clentrficos presenta problemas,
en cuyasoluci6n aparece ya el documentalista en el cuadro
que estamos presentando. Desde este momento, la labor
del documentallsta adquiere una creciente importancla,

~

II)

:;)

-,
Z

Is:
C'I

C[

u
.E
0
u
-e
~

u

®

(IV8rmectana, MSD)

20

Oi tribuido por:

A COMPANIAtE!II~!!i
W SOCIEDAD ANONIMA
12 de Dlciembre 767 • Montevideo
Tels.: 201278 - 291001 .. 206231

VETERINARIA 26 (107) - Enero - Marzo 1990



Canales informales

America vemos sus ecos en Proceedings of the National
Academy of Sciences, que conserva vestigios residuales
de la forma primitiva (cada contribuci6n publicada tiene que
sar auspiciada por un miembro da Academia).
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La disciplina y rigor existentes para la publicaci6n en
revistas cientfficas y otros canales, mediante el mecanismo
de revisi6n y critica, constituyen al mismo tiempo una de
mora en la pUblicaci6n. Ademas, los contactos estableci
dos entre cientfficos permiten que haya una corriente "sub
terranea" de informacion antes de la pUblicaci6n. Los cien
trficos intercambian ideas, notas, datos, borradores de in
formes, que los miembros de 10 que se hla dado en lIamar
"colegios invisibles" conocen antes de ser publicados. Un
ejemplo clasico es la conciencia que se tenra, por la via del
rumor cientffico, en Inglaterra y Estados Unidos, de la fac
tibilidad de la flsi6n del urania, obtenida por Hahn y Strass
mann en la Alemania de Hitler y no publicada en esa epo
ca.

Estos canales informales de la comunicaci6n cientffica
son de varias clases y tipos y tienden a institucionalizarse
y entrar en la corriente de la documentaci6n.

a) Informes tecnicos. Algo que antes formaba parte de
la Iiteratura subterranea, el informe tecnico, a pesar de su
circulaci6n limitada, tiene una alta tasa de uso porque se
envfa a las personas directamente interesadas. En la ae
tualidad, aun cuando el control de su calidad no tiene el ri
gor del artfculo de investigaci6n, el informe es ampliamente

tanto mayor cuando mas compleja sa hace con al tiampo la
Interoomunicaci6n entre cientfficos. Los prlncipales proble
mas en este sentido son:

a) Asegurar que la informaci6n lIegue a aquellos cien
tffl005 a quienes debe lIegar; esto se refiere a la disemina
ci6n.

b) Reducir el trabajo y el tiempo que los cientfficos de
ben invertir en mantenerse al tanto de su especialidad; esto
se refiere a la eficiencia.

c) Aumentar la prontitud con la cual los cientfficos se
ponen al tanto de los adelantos al dra; esto se refiere a la ve
locidad.

Los grandes avances que se estan operando en la do
cumentaci6n pueden hacer mucho por aliviar estos proble
mas conforme la informaci6n cientffica se hace mas co
piosa y los canales se complican.

Como ilu5traci6n, se puede mencionar que el tiempo y
trabajo empleados por los cientfficos en la busqueda de in
formacion no puede aumentar mucho sin que entre en ac
ei6n la ley de Calvin Mooers, que segun Passman dice: "Un
sistema de recuperaci6n de informaci6n tendera a no ser
usado cuando al cliente Ie sea mas laborioso y molesto te
ner la informaci6n que no tenerla". Por eso es importante
que un servicio de informaci6n deba ser disenado can la
presuposicl6n de que sus clientes ejerceran s610 un es
fuerzo mlnimo para recibir sus beneficios.

Canales tradicionales

Desde haee mucho tiempo existe una convenci6n cien
Utica par la que se considera valida y etico que un trabajo
de investigaci6n s publique por primera vez en tres cana
les:

a) En revistas cientfficas.
b) En anales de reuniones cientfficas.
c) En aetas de academias cientfficas.
5610 despues de esto, puede proporcionarse la infor

maci6n a la prensa especializada popular ya los medios de
comunicaci6n masiva.

Las revistas cientfficas constltuyen en la actualidad la
principal fuente de esta literatura prlmaria. Los artfculos de
Investigad6n que contienen son los ladrillos con los que se
construye al edlflcio de la ciencia. Camblando la metafora,
sus paginas son el foro en al que dialogan los hombres de
c encia. Las publicacionas riadas institucionales, cuando
contienan trabajos da invastigaci6n podrfan considerarse
tambien como canales legftimos, pero generalmente se
consideran esas series como publicaciones peri6dicas, a la
par de las revistas.

Las reunionas cientrticas tienen la ventaja adicional, en
la comunicaci6n ciantffica, de poner en contacto directo a
los miembros de la comunidad cientffica. Los contactos que
se establecen y la informaci6n informal que allr se intercam
bia, en muchos casos ha sido a la larga mas importante que
al objativo principal para el que se realiz6 al certamen. Debe
procurarsa pUblicar los anales con los trabajos para evitar
frustraciones y antagonismos contra las instituciones orga
nlzadoras.

Las actas de las academias han perdido importancia
como tu nte de literatura primaria, desde que este tlpo se
Inlclara hace algunos siglos con la Royal Society de Ingla
terra. 89 conserva la costumbre en Europa, aunque en
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usado en el mundo de la ingenierfa yen la Industria. En e ta
categorfa entran las prc)puestas instituctonales, los infor
mes peri6dlcos de In tltuclones, los Informes de progreso y
finales en un contrato ylas patentes.

b) Prepublicacion s. EI cientfficotambien circula entre
colegas sus resultados 4~xperimentalesy te6ricos antes de
su publicaci6n en una rc3vlsta 0 de su presentaci6n en n
congre o. Algunas de Estas copias circulan como repro
ducclones fotogrllficas )' arriban a centros de documenta
cl6n.

c) Compendios previos. En las reuniones cientffieas se
distribuyen copias prelirrlinares 0 compendlos de los artrcu
los, a veces ambos. Se pUblican esos compendios en vo
lumene 0 en suplement10s de revistas. Un buen numero no
pasa de resumen Las M ...morias de ALPA (Asociaci6n La
tinoamericana de Producci6n Animal), por ejemplo, abun
dan en trabaJos que no pasan del nivel de compendios. EI

10 Re earch Index, pUblicaei6n subsidiaria de 81010g'
cal Ab tract ,registra tanto informes teenicos, como·pre
publlcaciones y compendios de reuniones. Todo esto
tiende a compliesr la lite stura secundaria y constituye un
pe Igro si la busqueda y rt9cuperaei6n se haeen tan ditreiles
que al autor prefiere no emprenderlas (Ley de Mooers). La
labor del documentallsta es vencer esta compficaci6n.

d) Grupos de inter<,ambio de informacion. Hay un
numero de innovaciones para obtener una mejor visibilidad
de 10 Intercambios Inforrnales entre autores. Para la clen
cia baslca, se ha desarrollado el concepto de ftlntercambio
de Informacl6n Cientfflca", bajo los auspiclos de la Smithso
nian Institution. Se trata de registrar unidades de trabajo,
formadas por i dividuos que siguen Ifneas similares de In
vestigacl6n. Con un flchl9ro en profundidad y mecaniza
cl6n, se pUed ayudar a la recuperaci6n de la informacl6n
pertinente a una Ifnea de Investlgacl6n. Allnteresado se Ie
re mlenda ntonce establecer contactos dlrecto con
otro e fuerzos Imilares"

Este movlml nto para Institucionalizar el intercamblo
inform I continua, con verdaderas camaras de compensa
cl6n a cargo de unlverslds des y otras instituciones. En una
de elias, formada por los Institutos acionales de Salubrl
dad de tado Unldo ~ ra ervlr a la comunidad biol6gl
ca, d pacharon, en un ano, mas de 1,5 mlllones de pre
pUblicacion , 10 que da una Idea del tamario de este cole
glo Invl Ible yde la Impacl ncia de los autores por dar a co
nocer us r ultados rap damente.

Los dlrectores de laf) revistas cientrficas deflenden

U oposicJ6n a estos sistemas de comunicaci6n Informal
selialando que las revistas ofrecen en sus secclones de no
tas tecnicas, cartas al editor ycomunlcaciones tecnicas, un
canal de alta caUdad y de mas confiabilidad para este tipo
de informaci6n, que el material sin revisar de las prepubli
caciones. Existe, pues, una necesidad de la publieaci6n
rapida de las notas prellminares, esa etapa "Eureka del
proeeso clentffico.

EL PROCESO DE LA PUBLICACION

Una vez que al clentffico ha tabulado y analizado sus
resultados, para obtaner sus conclusiones, el siguiente
paso es hacerlos conocer. La informaci6n contenida en su
trabajo no ha lIegado todavfa a los canales de comun;ca
ci6n. Los pasos por los que tiene que pasar el trabajo son
tos siguientes:

a) Preparaci6n del manuserito. EI estilo de eseritura
eientrfiea tiene normas Internacionales, eXigldas por las re
vistas 0 editores que publicaran los trabajos. EI autor debe
estar familiarizado con esas normas, asf como con las tee
nieas de presentaci6n de textos, cuadros, flguras y biblio
graffas. Debe tambien examinar la forma de presentaci6n
usada en la revista a la que proyecta cometer su manus
crlto 0 en la instltucl6n que va a publlcarlo.

b) Autorizacl6n. EI autor debe obtener, antes de enviar
su manuscrito afuera, aprobacl6n de una autorldad respon
sable de su propia instltucl6n, para salvaguardar los intere
ses de todos los miembros del personal tecnlco contra pu
blicaciones err6neas 0 prematuras. Las instituciones aea...
demicas y organlsmos Internacionales tienen dereeho so
bre los trabajos de sus mlembros y dlctan normas para la 11
beracl6n de los Informes yescrltos que producen. En gene...
ral, muchas Instltuclones respetan la nbertad academlca y
estan conscientes de la convenlencia de permitlr a los au
tores pUblicar sus trabajos en revlstas clentfflcas. Antes
bien, en America Latina, por 10 general, el autor necesita
que se Ie empuje un poco para publlcar y no que se Ie so
meta a tramites tnstltuclonales engorrosos que a la larga
hacen que plerda el poco entuslasmo que ha tenldo por co
municar sus resultados.

c) Proceso editorial. EI utor debe aber que su labor
no termlna con la remlsl6n de su manuscrlto al 6rgano que
10 va a pUblicar. Va a tener que contestar la objeclones 0

ae ptar las sugerencias que Ie hara el editor, tanto sobre el
contenido, para 10 cual cuenta con la ayuda de los especls-
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bar del comentarista es vital para mantener esa informa
ci6n dentro de la corrlente cientffica.

EI proceso que eso significa no es objeto del presente
trabajo. Basta recordar nada mas que los artfculos, cuya
genesis, desarrollo y transmisi6n se ha bosquejado, son
analizados, clasificados y ordenados por materias y auto
res en las bibliograffas y revistas de compendios. Estas
huellas en la superficie de la documentaci6n son buscadas,
encontradas y sus originales revividos por investigadores
de todo el mundo. Algunos de estos los evaluan critica
mente y los incorporan en revisiones de literatura, como
base de nuevas investigaciones. Algunas de estas revisio
nes, publicadas como estudios recapitulativos incorporan
la sustancia de algunos artfculos haciendo que esa infor
maci6n especffica sobreviva un avance mas de la corriente
cientffica. De esas revisiones de literatura, los autores de
textos yde monograffas hacen una ulterior selecci6n y es
cogen algunas de las informaciones sobrevivientes. En ese
momento, se puede decir que una informaci6n cientrfica se
ha convertido en conocimiento cientffico.

LA CORRIe TE CIENTIFICA

Desde el momenta en qu la revls· a as distribulda, la la-

list s consultores, como sobre la forma, de la que es r pon
sabl como editor. EI autor tiene que leer, por 10 menos la
prim ra prueba de impr nta, a veces la d paglna y devol
verla con sus correcclones.

d) Separatas. La circulaci6n de una revista cientrfica en
la actualidad no se mide solamente por el numero de ejem
plare que e imprime. Las separatas constituyen un medio
muy ficaz de comunicaci6n porque el autor las envfa a las
personas mas interesadas en el tema. Por 10 gen ral, las
revi tas dan a 10 autores 25 separatas gratis y el numero
adicional que al autor pida, al costo. Este numero ad'clonal
puede ser grande. En Turrialba s reeiben pedidos de
hasta 2.500 separatas, ordenadas por la instituci6n en que
trabaja el autor. A esto hay que agregar las 6rdenes que re
elben constantemente los c ntros de documentaei6n que
tlenen servicios de reproducci6n de documento . EI numero
de copias suministradas es enorme en las Bibllotecas Na
cionales de los Estados Unidos (de Agricultura y de Medi
cina) y en las bibiliotecas nacionales de prestamos como
las de Inglaterra, India y Jap6n que sirven a los centros de
inv stigaci6n de ciertos parses. Urquhart, citado por Pass
man, informa qu en 1962 la National Lending Library, de
Inglaterra, tenra una colecci6n de 26.000 trtulos de revis
tasde 10 que se atendfan mas de 2.000 pedidos de repro
ducci6n cada dra yque estaba en plena expansi6n, proyec
tando proveer reproducclones en escala mundial. Los pro
pios autores utilizan los servicios de reproducci6n sl se de
mora la lIegada de las separatas d sus propios artrculos.

e) Distribuci6n. Una eflciente distribuci6n de una re
vista ariade su prestlgio y repercute n la confianza que
tienen en lIa los usuarlos y los autores. Es alga que s des
cuida an America Latina. En una Reuni6n e Fitot cnia de
Bu no Aires, un editor de Biologic I Ab tracts inform6
que ellos habran serito a todas las instituctones cientrficas
de America Latina que sabran que ellos tenfan publicacio
nes, pidl ndoles el envro de un ejemplar para que su con
ten do fuera proce ado y compandi do. Contaba que en
gran parte no se reclbieron nf acuses de r elba. En u de
s 0 de Inclulr mas mat rial de hemisf rio, iologiesl Abs
trae mantuvo por varlos arios n M xico una oficina de
recolecci6n de revlstas de America Latina.

Es pues Import nte, que los ad or de revistas clen
tffl s, ap rte de la distribucl6n normal, se pr90cupen de
qu su publlcaci6n II gue puntuatmente a lu aras estr t gl·
cos para la difusi6n de la informaci6n contenlda. En el caso
de Tu rrialba, se envfa por la vfa aerea unos 15 numeros a
pun 0 clave, como son las principales revlst s biol6gicas de
refer ncla (de bibliograffa y de comp ndios), a centros de
documentacl6n y de prestamos nacfonales y a algunas bi
bliot cas agrfcolas. A pedido de sus adltores, se envla a
Biological Ab racts la revista completa en su estado de
pru ba de pagina, es decir, alrededor de un mes antes de
qu parezca oficialmente. Esto origlna que algunos auto
re rectban pedidos de sapara as aun antes de que estas
Ueguen a u poder.

Esta distribucl6n strategica facilita la entrada de la in
formact6n de las revt as a I corrl nte clentffica.
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1972, 133 P
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njcation. Oxford Pergamon, 1969 151 p.
10. POPPER, K.R. T e logic of scientific discovery. 3a.
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tigaci6n cientffica, Madrid, Tecnos, 1965.452 p.

11. POWERS R.D. La comunicaci6n entre cientfficos,
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