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ENFERMEDAD DE MAREK: II — Reproducción experimental 
de la enfermedad (*)

(*) Trabajo realizado en la Cátedra de Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias UNLP, 60 - 118, 
La Plata, con subsidios N° 4591/70 del CNIC y T y 2109/70 de la CIC de la Provincia de Buenos 
Aires.
(**) Miembro de la Carrera de Investigador Científico del CNIC y T.

A. A. SCHUDEL (**)
M.E. ETCHEVERRIGARAY

RESUMEN
Se realizaron con éxito investigaciones tendientes a reproducir experimentalmente la 

Enfermedad de Marek de las aves. Se obtuvieron 10 aislamientos caracterizados como 
virus Herpes, a partir de material extraído de planteles comerciales con diagnóstico 
patológico de Enfermedad de Marek y provenientes de diferentes puntos geográficos 
del país. En todos los casos el agente aislado demostró una estrecha asociación celular 
y la reproducción de la enfermedad se logró fácilmente con preparaciones celulares in
fectadas. De dos de los aislamientos, FCV—5 y FCV—6, se obtuvo virus libre de ele
mentos celulares, reproduciendo la enfermedad en aves y reaislando al agente en cultivos 
celulares. En ambos casos el agente pasó previo a la inoculación por filtros de 450 mm 
de diámetro de poro, pero fue retenido por filtros de 100 mm de diámetro.

MAREK'S DISEASE II - EXPERIMENTAL REPRODUCTION

SUMMARY
Through several experiments, MD was successfully transmited and experimental 

reproduction achieved. Virus was isolated from 10 differents field outbreaks and main
tained in cell cultures. In all cases MD infectivity for chickens was highly cell —associated 
and the propag ation of the isolated agent to ckicks acomplished when cells were present 
in the inoculum. From two isolates, FCV—5 and FCV—6, cell—free virus was obtained 
from feather follicle and MD successfully reproduced. The agent was not returned by 
450 mm. membrane filters but no infecctivity was recovered after filtration through 100 
mm filters.
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INTRODUCCION

Con el nombre de enfermedad 
de Marek se describe una enferme
dad infecciosa y linfoproliferativa 
de las aves, conocida por un gran 
número de sinónimos (polineuritis 
(9), neurolinfamatosis (11), pará
lisis de las aves, parálisis de Marek) 
Es una enfermedad de etiología 
viral, infecciosa y contagiosa en 
cuyo cuadro patológico intervie
nen formas neoplásicas linfoides y 
procesos inflamatorios con una ca
racterística predilección por el sis
tema periférico.

Causada por un virus Herpes 
(7 i 7), de características oncogé- 
nicas ha sido recientemente aisla
do en el país (14). Produce seve
ras pérdidas económicas en las 
explotaciones comerciales de tipo 
intensivo, caracterizándose por a- 
fectar seriamente a las aves entre 
8—20 semanas de vida, aunque 
puede presentarse fuera de ese 
lapso. Se reconocen dos formas 
clínicas de la enfermedad clásica, 
en la que pYedominan las lesiones

neurales y aguda, con tumoracio- 
nes viscerales, esta última ha ex
perimentado un notable incre
mento en su incidencia conjunta
mente con el desarrollo de méto
dos de crianza intensivos.

La reproducción experimental 
de la enfermedad ha sido perfec
tamente establecida por Calnek y 
col. (4) y Nazerian y Witter (10) 
utilizando filtrados libres de ele
mentos celulares obtenidos de 
folículo de pluma. Trabajos pos
teriores demostraron que el fo
lículo de pluma es el sitio de re- 
plicación viral (3 ).

El objetivo central de nuestro 
trabajo es la reproducción de la 
enfermedad con los aislamientos 
realizados por nosotros en el 
país durante 1970—1972 (14 15), 
y como objetivo secundario, eva
luar de acuerdo al muestreo rea
lizado las características de los ais
lamientos en base a su patogene- 
cidad experimental.

MATERIALES Y METODOS

Aves: Se utilizaron pollitos de 
1 día de edad de una linea comer
cial, con anticuerpos maternales 
contra Enfermedad de Marek.

Localización: Las aves de ex
periencia se mantuvieron en un 
cuarto con relativo aislamiento, 
desinfectando luego de cada expe

riencia, y trabajando con un ais
lamiento por vez. Los controles 
llevados en paralelo a cada expe
riencia se criaron en lugares ale
jados, con mantención y perso
nal de atención diferente.
Toma de muestras: Para el 
reaislamiento del agente se pro-
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cedió según (is). En los casos 
en que se extrajo piel, se trituró 
con tijera, homogeneizando luego 
a 30.000 rpm. y resuspendiendo 
en PBS pH 7,4 1/10 (peso/volu- 
men), centrifugando posterior
mente a 600xg 15’ y tomando el 
sobrenadante se lo somete a dos 
ciclos de sonicación (30” y 80 Kv) 
filtrándolo finalmente a través de 
membranas de 450 nm y 100 nm 
de diámetro de poro. ‘

Inoculum: Se utilizó 0,2 mi 
de una suspensión celular en PBS 
tal como se describe en (is) por 
vía intraperitoneal a pollitos de un 
día de edad o a cultivos celulares. 
Los*  controles recibieron solo cé
lulas sin infectar en PBS o bien 
PBS solo en 0,2 mi de volumen.

Histopatologia: Todas las aves 
muertas se examinaron histopa- 
tológicamente (nervios periféricos, 
hígado, bazo, riñón, bolsa de 
Fabricius, gonadas y tumores).

Anticuerpos: Detectados por el 
método de precipitación en agar 
según (6).

Origen de los aislamientos: 
FCV—1, de 7 pollas de postura del 
partido de Munro, de 42 días de 
edad, con pérdidas estimadas en

un 8 °/o y forma de presentación 
neural-visceral. FCV—2, de 6 po
llas de postura de 14 semanas, de 
Mar del Plata, con presentación, 
clásica y mortalidad del 3 °/o. 
FCV—3, dé 16 aves de postura de 
23 semanas de Concepción del 
Uruguay, con presentación clásica 
y pérdidas estimadas en un 3 °/o. 
FCV—4, de 8 aves de postura de 
17 semanas de La Plata, con pre
sentación clásica y perdidas esti
madas en 6 °/o. FCV—5 de 7 po
llos parilleros de 9 semanas de la 
Provincia dé Córdoba, con presen
tación clásica de la enfermedad. 
FCV—6, de 6 pollas de postura 
de 20 semanas de Pilar, con pre
sentación visceral y 8 °/o de mor
talidad. FCV—7, de 11 pollas de 
postura de 26 semanas de La 
Plata, con presentación clásica. 
FCV—8, de 9 pollos parilleros de 
17 semanas, de la zona de Pilar 
con mortalidad de 18 °/o y pre
sentación visceral. FCV—9, de 20 
pollas de postura de 16 semanas, 
de la zona Mar del Plata, con pre
sentación clásica. FCV—10, de 7 
pollos machos parrilleros de 60 
días de Bahía Blanca con presen
tación clásica con lesiones neura- 
les y viscerales.

RESULTADOS

La reproducción experimental 
de la enfermedad se intentó 
con inoculum celulares y plasma, 
CUADRO Nro. 1, sin embargo 
la posibilidad de obtención de 
virus libre de elementos celula
res a partir de piel de aves enfer
mas se realizó con tres de nuestros

aislamientos (FCV—4, FCV—5 y 
FCV—6). Tal como se detalla en 
CUADRO Nro. 1, en los casos es
tudiados se reaisló virus en culti
vos celulares, se observaron lesio-i 
nes macro y microscópicas y se 
detectó la presencia de anticuer
pos específicos en aves experimen-
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talmente inoculadas, resultando 
negativos los intentos de aisla
mientos en las aves utilizadas co
mo controles.

A fin de reproducir la enfer
medad por la inoculación de 
cultivos celulares infectados con 
los agentes aislados, se inocularon 
pollitos de 1 día de edad por vía 
intraperitoneal con 2 x 10 6 célu- 
las/ave en 0,2 mi de volumen. Los 
resultados se presentan en el CUA
DRO Nro. 2.

Para cumplimentar los postula
dos de Koch y atribuir así la co
rrespondiente etiología a nuestros 
aislamientos, tomamos como pro
totipos a dos de ellos, FCV—5 y 
FCV-6, inoculando 10 aves con 
0,5 mi de sangre heparinizada 
de los aislamientos originales a ca
da pollo por vía intraperitoneal. 
A las 12 semanas P.I. de las aves 
que presentaban lesiones neurales 
y viscerales mas severas se extrajo 
piel y se procesó según Materia
les y Métodos, inoculando por 
vía intraperitoneal 0,2 ml a po
llitos de 1 día de edad y cultivos

celulares de fibroblastos de em
brión de pato. Simultáneamente 
se utilizó como control negativo 
material procesado en la misma 
forma extraído de pollitos de 1—7 
días no inoculados. Los animales 
inoculados se mantuvieron en ais
lamiento durante 17 semanas, rea
lizando tomas de muestras en for
ma semanal. Todas las aves muer
tas durante el período experi
mental se necropsiaron y estudia
ron microscópicamente. A las 12 
semanas P.I. se tomaron 2 pollos 
con síntomas clínicos evidentes y 
luego de sacrificados, se obtuvo 
virus libre de células a partir de 
piel en la forma ya descripta, ino
culando pollitos de un día de edad 
y cultivos celulares, obteniendo en 
ambos casos resultados positivos al 
presentar los pollitos inoculados 
lesiones macro y microscópicas de 
E. de Marek y efecto citopatogé- 
nico en cultivos celulares, no así 
con el material procesado como 
control. Los resultados se deta- 

' lian en el CUADRO Nro. 3.

DISCUSION

La estrecha asociación celular 
del agente etiológico de Enferme
dad de Marek en cultivos celula
res, dificulta la obtención de re
sultados inequívocos que impli
quen al agente aislado como la 
causa etiológica de la enfermedad, 
sin embargo todas las evidencias 
aportadas en cuanto a aislamiento 
y reproducción de la enfermedad 
in—vivo con filtrados libres de ele

mentos celulares por este trabajo 
y referencia a los resultados obte
nidos por otros (i 3 4 i o) nos per
miten atribuir a nuestros aisla
mientos relación causal con la en
fermedad.

Los 10 aislamientos realizados 
presentaban la forma clásica de la 
enfermedad, pese a la presencia 
de lesiones viscerales en varios de 
ellos. No podemos descartar que
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10 aislamientos luego de las 
ibas experimentales (u origina- 
íente) estuvieran constituidos 
mías de una cepa (25), sin em- 
;o observando nuestros resul
ts podríamos inferir que to

los aislamientos realizados a 
epción de FCV-6 y FCV-8 
de baja patogenicidad. Datos 
en cierta forma son corrobo- 

3S en el CUADRO Nro. 3, 
de se parte de cultivos célula- 
como inoculum.
<a obtención de virus libre de 
tientos celulares de folículo de 
na (4 10) tiene íntima rela- 
1 con la transmición de la 
jrmedad. En nuestro caso se 
lyó su obtención sólo en algu- 

de los aislamientos, pues la 
íica un tanto laboriosa sobre 
o en la obtención de suficiente 
erial libre de contaminantes 
1 inocular sobre cultivos celu

lares. La retención de la infeccio- 
sidad del material por filtros de 
100 mm de diámetro de poro co
rroboran datos obtenidos en otras 
experiencias (s 515).

En los sucesivos pasajes de los 
aislamientos FCV—6, FCV—8 y 
FCV—9 es posible observar que se 
mantienen las características pato
lógicas de cada una de ellas pese 
a los varios pasajes. El hallazgo de 
anticuerpos en aves inoculadas con 
cepas de baja o alta patogenici
dad es constante, por lo que la 
producción de anticuerpos no es
taría determinada por la patogeni
cidad de la cepa. Las lesiones ma
croscópicas y microscópicas halla
das, no varían de las ya descriptas 
por otros (12 13) sin embargo con 
la cepa FCV—6 se observaron 
severas infiltraciones nerviosas y 
cambios degenerativs en Bolsa de 
Fabricius a las 6—8 semanas P.I.

CONCLUSIONES

aves de planteles comerciales 
;on diagnóstico patológico de 
ermedad de Marek se realíza
lo aislamientos, que fueron 

icterizados como virus Herpes, 
material proveniente de piel 
v - FCVk - FCV ) se reaisló 
s en cultivos celulares en 
de se observaron lesiones ma- 
y microscópicas, y en aves 

miadas con estos materiales se

detectaron anticuerpos precipitan
tes, siendo negativos los aislamien
tos realizados con material del 
lote de animales de control.

Los aislamientos de virus libre, 
inoculación en aves y el posterior 
reaislamiento del virus en culti
vos celulares nos permite atribuir 
a nuestros aislamientos relación 
causal con la enfermedad.
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CUADRO Nro. 1

Detalle de aislamiento, materiales originarios, aislamientos en cultivo celular 
y resultados de la inoculación de ese mismo material a pollos B.B. de un día de edad

AISLAMIENTO INOCULUM CULTIVOS CELULARES INOCULACION EN POLLOS CON-
- TROL

FEPo REP FEPa ANTIC. MORT. LMa LMi

FCV-1 Clásica Sangre + + + 6/6 3/10 4/10 10/10 0/5
V—N Heparin izada

FCV-2 Clásica Sangre NT + + 5/5 0/5 3/5 5/5 0/5
N Heparinizada

FCV-3 Clásica Sangre Hep. + + NT 5/5 0/5 4/5 5/5
N Plasma — NT — 3/5 .0/5 0/5 0/5 0/5

FCV-4 Clásica Sangre Hep. NT + + 9/10 2/10 6/10 10/10
N Piel NT + + 4/4 1/10 7/10 10/10 0/4

FCV-5 Clásica Sangre Hep. NT + 6/6 1/6 5/6 6/6
N Bazo NT + + 6/6 0/6 3/6 6/6 0/5

Piel + + 6/5 0/5 4/6 5/5

FCV-6 Clásica Sangre Hep. + + + 9/10 4/10 7/10 10/10
N-V Tumor + + + 10/12 6/12 8/12 12/12 0/6

Piel + + + 6/6 3/6 4/6 6/6

FCV-7 Clásica Sangre Hep. NT + + 6/6 1/10 6/10 10/10 0/5
N—V Plasma — 0/5 0/5 0/5 2/5

FCV-8 Clásica Sangre Hep. + NT + 4/4 6/10 7/10 10/10 0/6
N-V Tumor + + 5/5 5/8 4/8 8/8

FCV-9 Clásica Sangre + NT + 4/4 1/10 6/10 8/10 0/5
N Heparinizada

FCV-10 Clásica 
N-V

Sangre 
Heparinizada

+ NT + 7/7 2/10 7/10 10/10 0/5

FEPo: Fibroblasto embrión pollo 
FEPa: Fibroblasto embrión pato 
REP: Riñón embrión pollo 
NT: No testado

LMa: Lesiones macroscópicas positivo/ total
LMi: Lesiones microscópicas positivo/total
Anticuerpos, Moralidad positivo/total 
+: Efecto citopatogénico
— : No efecto citopatogénico.
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CUADRO Nro. 2

Reproducción de la enfermedad en pollitos BB de 1 día de edad 
con los diferentes aislamientos por inoculación de cultivos celulares 

infectados con cada una de las cepas y con citopatogenicidad confluente

lum Nro. Anticuerpos Mortalidad LMa LMi Controles

-1

l

12 6/6 3/10 7/10 10/10 0/5

-2

L

10 3/3 1/10 5/10 9/10 0/5

-3

i

7 5/5 3/7 6/7 6/6 0/5

-1

i

10 5/5 1/10 3/10 10/10 0/6

-5

i

8 5/5 3/8 6/8 8/8 0/5

-6 10 5/5 6/10 9/10 10/10
l 10 4/4 4/10 9/10 10/10 0/6
+

>
10 5/5 5/10 7/10 9/9

-7
8 5/5 1/8 4/8 7/7 0/5

-8 8 5/5 6/8 8/8 8/8
. +

8 4/4 4/8 3/8 7/7
0/6

-9
10 6/6 2/10 7/10 10/10 0/5

-10
8 5/5 0/8 1/8 6/8 0/5

.: Fibroblasto de embrión de pato
i: Fibroblasto de embrión de pollo
Riñón de embrión de pollo 
uerpos, Mortalidad y Controles: positivos :. 
Lesiones macroscópicas
Lesiones microscópicas
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CUADRO Nro. 3

Aislamiento, Reproducción y Reaislamiento 
de virus de Enfermedad de Marek

Aislamien
to N°

Aislamiento Reproducción Reaislamiento

Pollos Cultivos Filtro Cultivos Pollos Cultivos Pollos
Celulares Celulares Celulares

450 nm + + + +
FCV-5 + +

100 nm — — —

CONTROL — — 450 nm — — — —

450 nm + + + +
FCV—6 + +

100 nm — — — —

CONTROL — — 450 nm — — — —
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PARAMETROS HEMATOLOGICOS Y SEROLOGICOS EN 
DASYPUS HYBRIDUS (*)

ALEJANDRO A. SCHUDEL (1)
C. CARBONE (2)
E. T. GONZALEZ (2)
J. H. FERNANDEZ DE LIGER (2)
C. GARCIA (3)
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RESUMEN
¡e determinaron los parámetros hematológicos y serológicos en 21 mulitas (Dasypus 
•ridus) en cautiverio. Los valores hematimétricos estudiados, hematocrito, total de 
icos y fórmula leucocitaria, no demuestran diferencias significativas entre individuos 
inte 5 meses. Las constantes serológicas estudiadas demostraron valores medios de 
! g/1 para Urea, 1,26 g/1 para colesterol, 7,76 g °/o para proteínas totales, 3,92 g/1 
i lípidos totales, 0,60 g/1 para glucosa, 10,2 mU/ml para Fosfatasa Alcalina, 31,3 
/mi para TGO y 9,43 mU/ml para TPG.

'ROLOGIC AND HEMATOLOGIC VALUES IN DESYPUS HYBRIDUS

SUMMARY
hematological and serological values were determined on 21 laboratory adapted seven- 
ded armadillos (Dasypus Hybridus). Hematimetric parameters, MCHC, WBC and 
erential leukocyte count did’nt show significant values between individuals up to 5 
aths of testing. Serological values obtained were: Urea 0,52 g/1, Cholesterol 1,26 g/1, 
tein 7,76 g/1, lipids 3,92 g/1, glucose 0,60 g/1, Alkaline phosphatase 10,2 mU/ml, 
3 31,3 mU/ml and TGP 9,43 mU/ml.

Trabajo realizado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP con convenio 
FCV—UNLP y Centro Panamericano de Zoonosis. Con subsidio N° 2109/6882.78 
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Miembro de la Carrera de Investigador Científico del CNICET.
Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP.
Investigadores del Instituto Biológico de la Provincia de Buenos Aires.
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INTRODUCCION

A raíz de recientes investigacio
nes en el campo de la leprología, 
la “mulita” (Dasypus Hybridus), 
ha adquirido singular notoriedad 
en la literatura científica, aún 
así, son muy pocos los datos con 
que se cuenta sobre sus constantes 
biológicas.

En nuestro país, las investiga
ciones sobre esta especie autócto
na del hemisferio sur del conti
nente americano, se inician con 
una obra maestra sobre embriolo
gía de la mulita, elaborado por 
Fernandez (7), en 1915. Otros au-

tores han estimado los valores 
hematológicos (93), temperatura 
corporal (14), y susceptibilidad a 
enfermedades (12) en Dasypus 
Nóvemeinctus. Cuba Caparó (2) 
determinó algunas constantes he- 
matológicas y de temperatura cor
poral en Dasypus Hybridus recien
temente capturados.

En el presente trabajo se anali
zan algunos parámetros hematoló
gicos y serológicos de Dasypus Hy
bridus adaptados a condiciones de 
cautiverio.

MATERIALES Y METODOS

Animales: Se trabajó con Dasy
pus Hybrydus machos, 5 nacidos 
en cautiverio y 16 capturados en 
la zona centro—oeste de la Provin
cia de Buenos Aires, adaptados a 
cautiverio luego de cuarentena. 
Todos ios animales se mantuvieron 
en areas de manipostería de 1,50 
x 1,50 x 0,80 mts., con un habi
táculo oscuro y cama de paja. Se 
suministró agua ad—libitum y el 
régimen alimenticio consistió en 
una comida diaria de una mezcla 
de alimento para perros con 27 °/o 
de proteínas (50 °/o), carne bo
vina picada (10 °/o) y leche bo
vina entera (40 °/o), con el agre
gado de un suplemento vitamíni
co y mineral en polvo.

Toma de muestras: Los anima
les se inmoL-izaron en posición 
decúbito dorsai y se anestesiaron 
con éter. . Por punción cardíaca 
se extrajo sangre total (10 mi)

realizando en el acto de toma de 
muestra la carga de hematocrito, 
cámara cuenta célula y frotis 
sanguíneo. El suego se extrajo 
a 4°C, manteniéndose luego con
gelado a —70°C hasta su procesa
miento.

Examen hematológico: Los va
lores de hematocrito se determina
ron empleando la técnica de mi- 
crohematocrito (4). Los valores 
totales de leucocitos en cámara de 
Neubauer y el conteo diferencial 
de leucocitos, luego de coloración 
con May—Grünwald Giemsa.

Examen serológico: Se deter
minaron, proteínas totales, según 
Biuret, Urea según (s), colesterol, 
según (13 ), lípidos totales según 
(10), glucosa según (ó), fosfatasa 
alcalina según (1), transaminasa 
oxalacética (TGO) y transaminasa 
glutámico pirúvica (TGP) según 
(*»)•
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el 
amen hematológico de las cons- 
ites sanguíneas de Dasypus Hy-

bridus nacidos en cautiverio, se de
tallan en la FIGURA Nro. 1.

FIGURA Nro. 1

Valores hematimétricos en Dasypus Hybridus.
Medias mas menos error estandard sobre 5 determinaciones en 5 meses.

I II III IV
MediaiES Media ES Media ES Media ES

lematocrito °/o 35,5 3,0 47,4 2,5 45,6 4,0 40,2 1,9
'otal Blancos 11733 1149 8720 2640 11660 3580 11320 3330

Jeutrófilos °/o 48,2 3,9 43,3 3,7 45,8 5,6 47,5 1,9
losinófilos °/o 2 0,2 3,5 1,5 3,7 2,5 3,2 1,1
iasófilos °/o 1,5 0,5 1,5 1,7 2,2 0,9 2,5 1,8
lonocitos °/o 0,5 0,5 1,6 1,5 2,6 3,7 2,6 3,3
jinfocitos °/o 48,6 3,7 46,2 3,9 45 4,2 44,6 10,8

Las determinaciones cuantitati- 
is de algunos de los componentes

séricos de la mulita, se detallan en 
FIGURA Nro. 2.
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FIGURA Nro. 2

Valores cuantitativos de componentes séricos 
en Dasypus Hybridus

Determinación Unidad Número de 
muestras

Media Mín-Máx.

Urea g.l 18 0,52 0.37- 0.75
Colesterol g.l 18 1,26 0.92- 1.53
Proteínas totales g. °/o 18 7,76 5.54- 8.86
Lípidos totales g.l 18 3,92 2.19- 5.52
Glucosa g.l 17 0,60 0.40- 0.91
Fosfatasa Alcalina mU/ml 17 10,2 5 -15
TGO mU/ml 18 31,3 21 -42
TGP mU/ml 16 9,43 6 -16

DISCUSION

Puede observarse que de la com
paración de medias individuales en 
el tiempo, no hay diferencias sig
nificativas ni entre los animales 
analizados en el presente estudio, 
ni con los resultados obtenidos 
por otro autor (2), sobre Dasypus 
Hybrydus recientemente captura
dos.

Se observan valores medios 
comparables a otros monogástri- 
cos, a excepción de los resultados 
obtenidos en Urea, glucosa y fos- 
fatasa, que se encuentran notable
mente aumentados. Podría consi
derarse que el valor proteico de 
la dieta, muy alto en relación a la 
alimentación de la mulita en con

diciones de campo, puede influen
ciar los altos valores de Urea y 
glucosa, sin embargo, en conoci
miento de los mecanismos fisio
lógicos de la mulita, no debemos 
descartar que dichos valores sean 
considerados normales de la espe
cie, ya que la hipoxia fisiológica 
en que son capaces de entrar por 
largos períodos de tiempo aún bajo 
condiciones de ejercicio violento, 
necesitará de alta concentración 
de glucosa para el mantenimiento 
de las funciones oxidativas norma
les. Por último no podemos des
cartar que la hiperglucemia obser
vada se deba a una respuesta al 
stress de captura.
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SEGREGACION DE ANTICUERPOS NATURALES PARA GR UPOS 
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RESUMEN
En esta investigación, se trabajó con una población bovina de la Fazenda CANCHIM, 

EMBRAPA (Sao Carlos, Brasil), compuesta de tres lotes, uno mestizo (29 animales) y 
dos lotes de Raza CANCHIM PUROS (58 animales). Los mestizos expresan un 17,2 °/o 
de individuos portadores de iso-inmunoanticuerpos naturales. CANCHIM Puros, 51,72 
°/o. Todos los anticuerpos revelaron llamativa potencia reactiva. Esta singular propiedad 
de la Raza CANCHIM, podría obedecer a un intenso fenómeno heterótico y decidido 
polimorfismo. Se induce que también los “iso-inmunoanticuerpos” naturales podría 
asociarse a un tipo especial de “marcadores genéticos”.

NATURAL ANTIBODY SEGREGATION FOR BLOÓD GROUPS 
IN FAZENDA CANCHIM

EMBRAPA CATTLE, SAO CARLOS - BRAZIL

SUMMARY
In this investigation, working with a cattle population of the Fazenda CANCHIM, 

EMBRAPA (Sao Carlos, Brazil), with three herds, one mixed (mestizos) (29 animals) and 
two of CANCHIM race (58 animals), the mestizos express a 17,2 °/o of individuals ca
rrying natural iso-inmuno antibodies, CANCHIM, 51,72 °/o. All the antibodies showed a 
particular reactivity. This singular property of CANCHIM Race, could be produced by an 
intense heterotic phenomenon and decided polymorphism. We induce that the natural 
iso-inmuno antibodies could be associated to a special type of “Genetic Markers”.

1. Director del Instituto de Inmunogenética Animal y Genética. Facultad d® encias Veterina
rias, Universidad Nacional de La Plata, LA PLATA 1900, República Argentir-a.
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Paulo - Brasil.

3. Departamento de Genética, IBBMA - UNESP - C.P. 102 - 18600 - Botucatu - Sao Paulo - Brasil.
4. Trabajo realizado con la vigencia de subsidios del Conseje Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas (CONYCET), CAFPTA, CECYT, CIC de la Pela, de Es. As.. República Argentina,
otorgada al INSTITUTO DE INMUNOGENETICA ANIMAL Y GENETICA, de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Píai."

(♦) EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Vinculada al Ministerio de Agricultura).



Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1-2-3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

26 ANALECTA VETERINARIA

INTRODUCCION

DENYS y EMMEREZ, en 1667, 
realizaron la primera transfusión 
sanguínea documentada, transfun
diendo desde la arteria carótida 
de un cordero al sistema venoso 
de un hombre joven. El suceso 
de esa primera transfusión, indujo 
a DENYS a efectuar otras simi
lares. Los experimentos finali
zaron cuando el cuarto paciente 
murió con síntomas que son de 
interés a la luz de los conoci
mientos actuales (Wiener, 1962). 
Este individuo, previamente trans
fundido dos veces aun cuando 
sin sintomatología en su primera 
transfusión, en la segunda pre
sentó los brazos ardientes, modifi
cación del pulso, sudoración pro
fusa, dolor de riñones, y orina 
en extremo oscura al día siguiente. 
La reacción hemolítica producida, 
fue consecuencia del proceso 
inmunitario sufrido contra la 
sangre de ovino recibida en la 
primera oportunidad, de tal 
manera que al ser transfundido 
por tercera vez, resultó en shock 
y muerte.

En el siglo XIX, se intentó 
utilizar dadores humanos para 
transfusiones de sangre en casos 
de hemorragia post-partum y tam
bién se trató de usar nuevamente 
sangre de cordero. Los efectos 
dañosos ocurridos por transfu
siones de sangre animal al hom
bre, fue explicado por LANDOIS 
Y PONFICK, cuando se demos
tró que el suero humano “hemo- 

lizaba” o “aglutinaba” las cé
lulas rojas de diversos mamífe
ros. La capacidad del suero de 
una especie animal, para reaccio
nar con las células rojas de otra, 
actualmente se adscribe a la no
ción y presencia de “anticuerpos” 
“naturales”, de los cuales recibe 
la designación de “hétero-hemo- 
lisinas” o “hétero-aglutininas”. 
En 1898, BORDET mostró que 
esos anticuerpos incrementaban su 
título después de una primera 
inmunización, explicando de esta 
manera los resultados fatales de 
aquellas transfusiones de sangre 
ovina al hombre.

Paul EHRLICH y J. MONGE- 
ROTH, en su tercera comunica
ción sobre estudios de hemoli
sis (Bertiner, Klin. Woechengchr, 
37 : 453. 1900), describieron la 
producción experimental de 
hemolisinas “iso-inmunes” en ca
bras.

En 1900 - 1901, Karl LANDS
TEINER, descubrió las “iso-aglu- 
tininas” naturales humanas Anti-A 
y anti-B. El descubrimiento de 
LANDSTEINER permitió tipificar 
los grupos sanguíneos A y B 
humanos, dando las pautas bási
cas para ese gran capítulo de la 
Genética, acuñada posteriormen
te con el nombre de INMUNOGE- 
NETICA. (Quinteros et al., 1965).

Cuando en 1930, LANDSTEI
NER fue laureado con el Premio 
Nobel por la importancia rele
vante de su descubrimiento de los 
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Grupos Sanguíneos Humanos, ex
plicó que había elegido el mé
todo más simple, cuya primera 
experiencia fue mezclar los sueros 
individuales de cada investiga
dor de su laboratorio, separa
damente, con las células rojas de 
todos ellos, incluido el mismo 
LANDSTEINER. Encontró que en 
ciertas combinaciones ocurrían 
enérgicas aglutinaciones, en otras, 
no había reacción. La inesperada 
comprobación fue que cuando se 
producía aglutinación, ésta era tan 
marcada como las que ocurrían 
con las células rojas y sueros de 
especies diferentes interactuantes.

Por primera vez, esas observa
ciones demostraron el fenóme
no de “isoaglutinación” en sangre 
humana, enunciadas en 1900 y 
publicadas en 1901. (Lansteiner, 
1931, Wiener, 1969), definiendo 
los tres grupos sanguíneos diferen
tes, A, B y O, (Landsteiner tenía 
grupo 0). El grupo AB fue deter
minado en 1902 por Von DECAS- 
TELO y STURLI (Wiener, 1969). 
Los cuatro grupos sanguíneos hu
manos, A, B, AB y O, quedaron 
definitiva y claramente estableci
dos en 1902, exhaustivamente 
descriptos por LANSTEINER en 
su monografía sobre “Hemagluti- 
nación y Hemolisis” (1907, En
glish translation, 1968).

LANSTEINER puntualizó que 
los grupos sanguíneos constituían 
la probable explicación de las 
reacciones desfavorables, observa
das después de transfusiones san
guíneas, aun cuando también se 
usaran individuos humanos.

OTTENBERG en América y 
SCHULTZ en Alemania, iniciaron 
en 1910, la aplicación de test 
específicos para selección de da
dores en transfusiones de sangre.

LANDSTEINER postuló que 
las reacciones de grupos sanguí
neos ocurrían por existencia de 
dos sustancias diferentes en las cé
lulas rojas humanas, a las cuales 
designó “aglutinógenos A y B”, 
respectivamente. Las cuatro posi
bles combinaciones de esos dos 
aglutinógenos, inducen a la apari
ción de cuatro grupos, A, B, AB y 
O, (originalmente designado cero, 
significando no-A, no-B). También 
postuló la segregación de las 
isoaglutininas específicas “anti-A” 
y “anti-B”, destacando que esas 
isoaglutininas solamente están pre
sentes en el suero que carece de 
células rojas con el correspondien
te “aglutinógeno” (Regla de Land
steiner, Wiener, 1969).

Poco después del descubrimien
to de los primeros grupos sanguí
neos humanos, comenzó la bús
queda similar en bovinos y otras 
especies animales, sin resultados 
importantes en esas primeras in
vestigaciones.

C. TODD y R.G. WHITE, en 
1910, hicieron las primeras com
probaciones de iso-inmunicación 
en bovinos, al demostrar que los 
animales de esta especie, inmuni
zados pasivamente con sangre to
tal proveniente de otros bovinos 
que se habían recuperado de en
fermedades, con frecuencia pro
ducían potentes isohemolisinas. 
(Quinteros et al. 1965).

En 1930, M. R. IRWIN inició 
estudios sistemáticos sobre gru
pos sanguíneos animales, en la 
Universidad de Wisconsin, reve
lando que en los eritrocitos exis
tían gran cantidad de sustan
cias antigénicas diferentes. (Irwin, 
1932).

En 1937, L.C. FERGUSON 
continuó intensamente las investí- 
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gaciones sobre inmunogenética en 
bovinos, determinando la existen
cia de sustancias antigénicas eri- 
trocitarias en base a genes domi
nantes. Poco después, STOR
MONT se incorporó a ese proyec
to. De esta manera, fueron enun
ciados y demostrados 42 factores 
antigénicos bovinos (Ferguson, 
1941-1942; Stormont, 1950).

El mecanismo Mendeliano sim
ple por el cual son heredados los 
genes que controlan los fac
tores antigénicos eritrocitarios, les 
ha conferido características de 
utilización práctica en identifica
ción, registro individuales, pedi- 
gres familiares, paternidad discu
tida o dudosa, estudio de pobla
ciones genéticas, Freemartinismo 
y diagnóstico diferencial de melli
zos (esterilidad de hembras melli- 
zas con machos), mosaico eritro- 
cítico o chimera sanguínea. Ac
tualmente, se investiga la existen
cia de posibles correlaciones entre 
determinados factores sanguíneos 
y fenogrupos con caracteres de 
producción animal (leche, grasa 
butirométrica, etc.). En Patología 
incompatibilidad sanguínea y En
fermedad Hemolítica e Icteri
cia del Recién Nacido (equinos, 
cerdos, perros) y muerte del indi
viduo después de ingerir el calos
tro materno. En bovinos, incom
patibilidad inter-especie contra 
sangre de equinos, con shock y 
muerte inmediata luego de inocu
lar escasa cantidad de glóbulos 
rojos en suspensión al 50 °/o por 
vía yugular (observación personal, 
I.R. Quinteros y W.J. Miller, Iowa 
State University, 1968).,

El fenómeno de la naturaleza 
específica de las reacciones cru
zadas (Cross - reactions) expresa
das por las combinaciones entre 

anticuerpos y sus respectivos anti
genos, se asimilan al modelo “ce
rradura-llave” de Paul EHRLICH. 
Por ejemplo, la aglutinina anti-A 
puede considerarse una “llave es
pecífica” para las células rojas 
poseedoras del “aglutinógeno o 
antígeno A”.

De acuerdo a Wiener (1969), 
para explicar la ocurrencia de iso- 
aglutininas “anti-A y anti-B” en 
individuos que carecen de los co
rrespondiente aglutinógenos (Re
gla de Landsteiner), con la apari
ción de anticuerpos de similares 
especificidades en primates no 
humanos y animales inferiores, 
se debe invocar el concepto de 
“inmunización heterogenética”.

FORSSMAN demostró que los 
conejos inyectados con extractos 
de órganos (fundamentalmente 
con riñón) de cobayo (Cavia ape- 
rea) desarrollaban poderosas he
molisinas contra células 'rojas de 
ovinos. Esta propiedad antigénica 
fue observada en otras especies. 
El antígeno presente en órganos 
de cobayo, responsable del engen
dro de hemolisinas, se denomi
na “Antígeno de Forssman” (Stor
mont and Suzuki, 1957). Una 
larga serie de investigaciones de
terminaron el hallazgo del antí
geno de Forssman, en células 
rojas de ovinos. En perros, gatos 
y aves domésticas, su ocurrencia 
se produce en células rojas y ór
ganos. En el Orden Artiodactila 
agregado a ovinos, la cabra domés
tica y camellos fueron reconoci
dos como Forssman positivos, 
mientras que el bovino, suino, cor
zo (fallow deer), etc. son Forss
man negativos (Stormont y Suzu
ki, 1957). Posteriores investigacio
nes demostraron la actividad anti- 



29ANALECTA VETERINARIA Vol‘ X ~ Nros. 2 - 3 — MA1?O - DICIEMBRE 1978 
Vol. XI — Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

génica de Forssman, en ciertas 
líneas de bacterias.

Se considera que el fenómeno 
antigénico Forssman, no es cau
sado por presencia de una sustan
cia necesariamente idéntica en los 
diversos materiales mencionados, 
sino que debe existir alguna es
tructura más rudimentaria que 
las específicas anti-A y anti-B. 
Presumiblemente los “anticuerpos 
heterogenéticos” actúan a la ma
nera de “eslabones vertebrales” 
que encajan en una amplia varie
dad de antígenos, en correspon
dencia a ciertas similaridades de 
base en las propiedades de super
ficie de todas sus moléculas. 
(Wiener, 1969).

Esta demostrado que en mu
chos microorganismos existen sus
tancias antigénieas similares a A y 
B. Según WIENER (1969), hay 
indicaciones que las aglutininas 
naturales anti-A y anti-B, son de 
origen inmuno-heterogenético, re
sultante de infecciones latentes o 
manifiestas con tales microorga
nismos. STORMONT y SUZUKI 
1960), trabajaron con suceso al 

demostrar que los conejos J-ne- 
gativos inmunizados con células ro
jas humanas de tipo A, usualmen
te producían anticuerpos de po
tentes reacciones cruzadas con 
eritrocitos bovinos J-positivos.

. Las observaciones fundamenta
les sobre Grupos Sanguíneos Bovi
nos realizadas por IRWIN (1956), 
STORMONT (1959), STONE et al 
(1954, 1955) MILLER (1966) y 
otros autores, indujeron a incre
mentar el uso de antígenos eritro- 
citarios expresados genéticamente 
para propósitos científicos y prác
ticos. Es justicia mencionar los in
numerables y fecundos trabajos de 

ALEXANDER WIENER, realiza
dos en humanos e infrahumanos, 
cuya concepción científica es váli
da para cualquier especie. Debe
mos agregar que se han descrito 
diferencias genéticas en proteínas 
sanguíneas tales como Hemoglo
binas, Albúminas, Transferrinas y 
también en algunas proteínas de 
la leche, líquido seminal, etc. 
(Ogden, 1961).

En base a su intenso polimor
fismo, su gran número y modo 
simple de herencia, los caracte
res mencionados son valiosos para 
investigaciones de “origen, evolu
ción, estructura y relaciones de ra
zas” (Braend, et al, 1962).

Está demostrada la ESTABILI
DAD de los genes de grupos san
guíneos bovinos, en corresponden
cia a los Sistemas complejos. En 
el Sistema B., por ejemplo, son 
muy raros los cambios de factores 
antigénicos celulares obsérvados 
desde una generación a otra, des
conociéndose si estos cambios, 
cuando se producen, son causados 
por mutaciones, o por crossing- 
over intraalélico.

Los factores involucrados en los 
Sistemas complejos de Grupos 
Sanguíneos, están controlados por 
“múltiples aleles” (series multialé- 
licas). Hay varios caminos que lle
van al conocimiento de la natura
leza de los genes específicos y 
de las fuerzas que mantienen el 
extenso carácter polimórfico gru- 
pal, comprobado en todas las razas 
bovinas estudiadas.

Uno de estos caminos consiste 
en investigar poblaciones con largo 
tiempo de aislamiento, caso del 
Bovino de Islandia, cuyo origen 
tuvo comienzo allá por los años 
874-930 D.C. (Braend et al 1962) 
o el Ganado Bovino Criollo, el 
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cuál, desplazado a las llamadas 
zonas marginales del Norte Argen
tino, ha superado una selección 
natural que sobrepasa los 400 años 
(Quinteros, 1976).

FACTORES, GRUPOS Y SISTE
MAS DE GRUPOS SANGUINEOS 
EN BOVINOS.

Ya es sabido que los, Sistemas 
Genéticos de Grupos Sanguíneos 
se heredan de acuerdo a las leyes 
de la herencia enumeradas por 
MENDEL.

Las sustancias antigénicas de 
membrana eritrocítica se denomi
nan “antígenos celulares o facto
res sanguíneos”. El término “antí- 
genó” fue utilizado teniendo en 
cuánta su “efecto” antigénico. 
STORMONT y BRAEND creen 
conveniente emplear la terminolo
gía “factor sanguíneo” o simple
mente “factor” (Quinteros, 1970).

Las propiedades más importan
tes de los “factores celulares” 
o “antígenos de membrana”, son 
las siguientes:

a. Capacidad antigénica, con apti
tud para promover la forma
ción de anticuerpos específicos, 
luego de procesos inmunitarios.

b. La presencia del carácter “an
tígeno” domina siempre su au
sencia, en la transmisión heredi
taria.

c. Cuando dos grupos (fenogru- 
pos) diferentes del mismo Sis
tema se expresan simultánea
mente en el individuo, estos dos 
grupos aparecen sin dominar 
uno sobre el otro. En este caso 
se manifiesta el fenómeno de 
CODOMINANCIA (Excepción, 
Rh+ y Rh— en humanos).

d. La frecuencia de distribución de 
los antígenos, varía de acuerdo 
a las poblaciones y razas anali
zadas.

e. Los hematíes sobre los cuales 
se localizan los “antígenos de 
membrana”, son fácilmente de- 
tectables.

El primer factor se lo llamó A, 
el segundo B, etc. Agotadas las 
letras del alfabeto, se comenzó 
nuevamente con A, B, etc. pero 
distinguiéndolas como A’, B’, etc.

Algunos factores sanguíneos es
tán más relacionados serológica- 
mente que otros, lo que se indica 
con el simbolismo de “sub—tipo” 
por ejemplo, T2 es “sub—tipo” de 
Tf

Los resultados obtenidos me
diante el programa cooperativo de 
standarización internacional de ti
pificación de grupos sanguíneos 
bovinos realizado en 1961, con 
participación de los Laboratorios 
de Inmunogenética de California, 
Wisconsin, Ohio, Noruega, Suecia, 
Sudáfrica, Holanda, Bélgica, Dina
marca, Finlandia, Alemania y 
Francia, sobre 75.000 individuos 
testados, se estimó la existencia 
aproximada de 100 “reactivos” 
(anticuerpos) específicamente 
diferentes, actualmente en uso pa
ra tipificación sanguínea de esta 
especie, en correspondencia a los 
factores sanguíneos conocidos (70 
a 80).

El primer sistema genético de 
Grupos Sanguíneos Bovinos cono
cido en detalle, fue el Sistema B. 
Su análisis comenzó en 1940 
con el descubrimiento realizado 
por STORMONT de que el fac
tor K se expresa solo en combina
ción con B.yG., proponiendo que 
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los fenotipos BGK, BG, G y 
no—BGK serían controlados por 
múltiples aleles. El análisis de los 
datos de herencia evidenció como 
mínimo los cinco aleles siguientes, 
bBGK bBG, bB, bG, y b ,cuyos 
símbolos “sobreescritos” BGK. 
BG, B, G, (o no-BGK) són 
los equivalentes de los ahora llama
dos fenogrupos (Stormont 1962).

Otros factores del Sistema B 
fueron descritos por FERGUSON 
(1914), FERTUSON et al (1942) 
y STORMONT (1950), permitien
do identificar rápidamente algunos 
fenogrupos tales como 
BGKOxYjA’E’jI^’, BGIOjTjA’, 
BO^D’, GY2E\ y O3J’K’ 
(Stormont, 1962).

Durante el proceso de análi
sis del Sistema B, comenzó a to
mar forma el Sistema C., mediante 
el reconocimiento de factores y 
fenogrupos que lo integraban. 
También quedó demostrado que 
los factores A, H, J, S, V y Z co
rrespondían a Sistemas diferentes 
de B y C.

J parecía ser totalmente inde
pendiente de los demás factores 
sanguíneos.

A través del descubrimiento que 
S y U2 estaban serológicamente 
relacionados, se demostró que el 
factor S se conecta a los sub—ti
pos U y Uj. También fue com
probado que F era alternativo de 
V, en el mismo Sistema., Z cons
tituyó por sí solo, su propio Sis
tema. En el mismo período, 
STORMONT descubrió los facto
res L y M, este último con los 
sub—tipos Mj y M2, establecien
do más tarde su correspondencia 
a los Sistemas del mismo nombre 
(L y M).

En 1961, MILLER hizo el des
cubrimiento de dos nuevos Siste
mas, denominados N y R’ — S’, 
respectivamente (Miller, 1961).

La cronología de los descubri
mientos referentes a los 11 Siste
mas Genéticos de Grupos Sanguí
neos en Bovinos, se da en el CUA
DRO 1, en parte extraído de un 
trabajo publicado por STORMONT 
(Stormont, 1962).
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CUADRO 1

SISTEMAS GENETICOS DE GRUPOS SANGUINEOS 
EN BOVINOS

(De acuerdo a Stormont, 1962)

SISTEMA 
GENE
TICO

AÑO DE
DESCU

BRIMIEN
TO

CANTIDAD 
DE FACTO
RES SAN
GUINEOS

CANTIDAD DE 
FENOGRUPOS

CANTIDAD DE 
FENOTIPOS DI
FERENCIADLES

A 1944 5 10 13
B 1940 45 600 15.000 ?
C 1941 13 60 200?

F-V 1943 5 5 10
J 1942 5 5 5?
L 1947 1 2 2
M 1958 2 3 3
N 1960 1 2 2
S 1943 6 5 12
z 1941 1 2 3

R’S’ 1960 2 2 3

El CUADRO 2 informa sobre factores sanguíneos bovinos y su ubicación 
en los Sistemas correspondintes, indicando los “reactivos” en uso para su tipificación.
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CUADRO 2

FACTORES, SISTEMAS Y REACTIVOS DE TIPIFICACION 
SANGUINEA DE BOVINOS

(Todos los reactivos tienen una designación equivalente al correspondiente 
factor sanguíneo)

REACTIVOS REACTIVOS REACTIVOS REACTIVOS
PARA PARA PARA PARA
SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS
SANGUINEOS SANGUINEOS SANGUINEOS SANGUINEOS

SISTEMA A SISTEMA B SISTEMA C SISTEMA L
A1 T2 Ci L
A2 Yj C2 SISTEMA M
D1 Y2 C3 M’i
D2 A’ E M’
H D’ R1 m2
Z’ E’l

E’2
R2 SISTEMA S

SISTEMA B w S
B1 E3 X1 H’
B2 F’ X2 Ui
G G’ L’ U2

*1
I2

r SISTEMA F-V U’
j’ F1 SISTEMA Z

K K’ F2 Z
Y’ Vi Z2

°3 B’ v2 SISTEMA N
Qx 7 SISTEMA J N
p 0’ J SISTEMA R’ S
Q Oc R’
Ti S’

Normalmente, los complejos 
antigénicos son heredados en “blo
que”, vale decir, en combinaciones 
definidas de factores antigénicos, 
los cuales conforman los distintos 
grupos sanguíneos del Sistema B, 
C y de otros que involucran más 
de un factor, por ejemplo, el feno- 
grupo BGK0xA’0’7 del Sistema B 
en Bovino Criollo Argentino y 
Longhorn Americano, se hereda 

como tal y no sus factores compo
nentes por separado.

El término “grupo sanguíneo” 
expresa un carácter genético here
dado. Puede estar constituido por 
uno o más factores, o bien, repre
sentado por la “ausencia de una 
particular reacción o reacciones”

De acuerdo a STORMONT 
(1962), se define como “sistema 
Genético de Grupos Sanguíneos” 
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a los Grupos Sanguíneos “expresa
dos o controlados” por los aleles 
de un único gene, identificatorio 
del Sistema. Las combinaciones de 
factores en los aleles individuales, 
se refieren a fenogrupos.

La cantidad de fenogrupos iden
tificados en cualquier “sistema”, 
especifica el mínimo número de 
aleles integrados al control de ese 
Sistema.

En bovinos hay 11 Sistemas 
exactamente reconocidos. Son los 
siguientes: A, B, C, F—V, Z, S, 
L, J, M, N, Y, R’S’, BOUQUET 
(1969), agrega los Sistemas N’ y 
T’.

SISTEMA A. Los fenotipos, fe
nogrupos y aleles del Sistema A, 
han sido descubiertos por STOR
MONT (Stormont, 1962; Miller 
1966). Actualmente, se reconocen 
10 aleles que controlan las distin
tas combinaciones de los cin
co factores detectados; Esos ale
les son los siguientes: aA., 
aD, aH, a-AjD, aA2O5 aAjH, 
aDH,aA1D2Z’yaA2DH

Es de interés mencionar que el 
alele aH, sólo fue observado en 
estudios realizados sobre Ameri
can Brahman (Bos indicus), con 
una frecuencia de .42. El alele 
aAiD2Z’) de ocurrencia en Brah
mans con la frecuencia de .09, es 
extremadamente raro o ausente en 
la mayoría de las razas Bos taurus 
en Estados Unidos (Stormont, 
1969). No obstante MILLER 
(1966), detectó el alele ¡jAjDjZ’ 
en Longhorn Americano, en la fre
cuencia de .043. En Guernsey y 
Jersey ocurre en frecuencias que 
varían de .01 a .04.

Debemos destacar que el primer 
anticuerpo para tipificar el factor 

Z’, fue obtenido de un suero—anti 
producido en una vaca Holstein 
Friesian (Bos taurus), inmunizada 
con células de un toro Brahman 
o Zebú (Bos indicus).

SISTEMA B. El sistema B en 
bovinos, representa a uno de los 
más complejos sistemas de grupos 
sanguíneos de las especies domés
ticas conocidas y estudiadas (Quin
teros, 1970). Desde el trabajo ori
ginal de STORMONT, OWEN e 
IRWIN (1951), la cantidad de fe
nogrupos B aumentó rápidamente 
hasta 1961, año en que se carac
terizó un número de 267 por las 
particulares combinaciones de 30 
factores reconocidos en bovinos, 
cuya clasificación se realizó funda
mentalmente por el método “to
ro-familia”.

La base genética de este méto
do fue inducida por la presunción 
de que todos los bovinos tenían 
dos fenogrupos B en correspon
dencia a los dos aleles presentes en 
diploidía, aún cuando se conside
raba factible la ocurrencia de un 
fenogrupo de homocigosis (Mi
ller, 1966).

Se ha postulado que como mí
nimo posee 80 aleles (Neimann— 
Sorensen, 1958; Rendel, 1958, 
Bouw, 1960, Braend, 1959), pero 
se estima que el número alélico 
del locus B en ganado vacuno, de
muestra fluctuaciones máximas 
que van de 2 a 600 (Bouquet, 
1969), lo cual indica el extenso 
polimorfismo de este Sistema.

SISTEMA C. Se consideran 35 
fenogrupos, pudiendo ser diferen
ciados 101 fenotipos con los 
“reactivos” C ,C?, E, Rj, R 
Xj,X2, W y L’, cifra que puede 
llegar a 200 (CUADRO 1).
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SISTEMA F—V. Originariamen
te fue descrito por STORMONT 
(1952) como un Sistema cerrado 
de dos aleles, el cual tuvo expan
sión posterior. En este sentido, la 
primera indicación fue señalada 
por RENDEL (1958), quién dife
renció un fuerte tipo' V (Vx), de 
un tipo débil (V,). Casi simultá
neamente, W.J. MILLER, en Cali
fornia, aisló un “reactivo” V, que 
permitió diferenciar dos sub—ti
pos, V y V,, del factor sanguí
neo V. También NEIMANN—SO
RENSEN obtuvo un “reactivo”, 
que permitió clasificar al sub—tipo 
F2. Los resultados comparativos 
con el “reactivo” Danés F2 mos
traron que todas las reacciones ex
tras se correspondían con el feno
grupo V2. YOSHIRO SUZUKI 
trabajó con suceso en la búsqueda 
del reactivo F2, determinando dos 
fuentes de producción, “cabra-an- 

tibovino y conejo-antibúfalo”. Las 
reacciones F2 fueron comproba
das en Charoláis Americano que 
permitieron la identificación de un 
cuarto fenogrupo F2, previamente 
indicado en American Brahmans. 
También se determinó que uno de 
los Reactivos V (designado V ), 
demostraba “reacción-cruzada” dé
bil, con el fenogrupo F2 (Stor
mont, 1962).

Desde estas características reac- 
cionales de algunos “anticuerpos 
naturales’* encontrados en el Ga
nado CANCHIM Puro, vamos a re
producir un CUADRO que corres
ponde a la Publicación de STOR
MONT “Current Status in Cattle 
(Stormont, 1962), que resume las 
reacciones de los fenogrupos Fj, 
F2, Vj y V2 en tests con los reac
tivos Fj (F convencional), F2, V2, 
V (V convencional) y V (CUA
DRO 3).

CUADRO 3

Reacciones de los Fenogrupos Fj, F2, V2 y V2 del Sistema F—V 
en Tests con los Reactivos Fj, F2, Vx, V2 y V3 

(Según Stormont, 1962)

REACTIVOS

FENOGRUPOS F1 f2 Vi V2 V3

F1 + +
f2 • + • • ±

'Vi + + 4-
v2 • + • + +
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El CUADRO 3 muestra que 
las 10 combinaciones diploides de 
los cuatro fenogrupos proveen 

ocho modelos distintivos de reac 
ciones. Las combinaciones di 
ploides son las siguientes:

Los ocho modelos distintivos de reacciones, ocurren como sigue:

Fj/Fí f2/f2 V1/V1
Fi/F2 f2/Vi V1/V2
Fl/Vi f2/v2 V2/V2
vi/v2

1. anti—Fi reacciona con Fi
2. anti—F2 reacciona con Fi y F2
3. anti—F2 reacciona con V2
4. anti—Vi reacciona con Vi
5. anti—V 2 reacciona con Vi y V2
6. anti—V3 reacciona con F2
7. anti—V3 reacciona con Vi y N 2
8. reacciones negativas

Las combinaciones diploides 
F /V y V /V2 producen los mis
mos ¿ipos de reacciones, y asimis
mo, las combinaciones F /V y 
V¡ /V2. STORMONT (1962), acla
ra que para diferenciar estas com
binaciones, solamente es posible 
mediante los tests genéticos donde 
se consideren específicamente los 
factores F—V heredados desde los 
progenitores, que para el caso 
puede ser el método “toro—fami
lia”.

SISTEMA Z. Los aleles zzi, 
zz2 y z, producen tres fenogru
pos Z, Z , y (no-Z), los que 
fueron de tipificación (Stormont 
and Braend, 1962). El heterocigo- 

ta zz/z puede ser diferenciado de 
los homocigotes zz/zz por dosaje 
de “reactivos”, los cuales exhiben 
reacciones rápidas y potentes con 
células rojas de homocitas zz/zz 
(Stormont, 1952; Miller, 1966).

SISTEMA S. Uno de los hallaz
gos más recientes ha sido que el 
factor H’ pertenece a este Sistema, 
pareciendo no guardar relación 
con el original H’ descrito por 
FERGUSON (1942).

En un trabajo sobre el Sistema 
S (Stormont, Miller and Suzuki, 
1961), se describen nueve fenoti
pos resultantes de cinco fenogru
pos designados U2, H’, SH’ y
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U H’, los que a su vez expresan 
los aleles, s, sU2, sSH’ y sUiH’. 
Los nueve fenotipos señalados 
son los siguientes:

(-)
U2
H’
SH’
UjH’
U2H’
SUjH’
SU2H’
U1U2H’

SISTEMA L. En este Sistema, 
se conocen sólo dos fenotipos, L 
y — (no L) (Stormont, 1958).

SISTEMA J. El carácter J es 
heredado como dominante. STOR
MONT (1949) demostró que J es 
un “rasgo único” adquirido por las 
cédulas rojas. STONE e IRWIN 
(1954) detallaron las particulari
dades de este Sistema. SPRAGUE 
(1958 a,b), descubrió otro carác
ter del Sistema J,Oc.Ciertos “reac
tivos J” (Stormont and Suzuki, 
1960), detectan prácticamente to
dos los tipos de células J, por lo 
que se hace necesario el “test de 
inhibición” para determinadas for
mas débiles de J y Oc. Desde los 
primeros estudios efectuados en 
relación a este Sistema, se demos
tró gran variedad de “intergrados 
fenotípicos” que van desde aque
llos en los cuales las células rojas 
“J positivas” son Usadas dificulto
samente aún con poderosos “reac
tivos” anti—J”, hasta los casos en 
que las células “J positivas” son 
rápidamente lisadas con muy pe
queñas cantidades de anticuerpos 

“anti—J” (Stormont, 1949; Stor
mont and Suzuki, 1960; Stormont 
1962; Quinteros, 1970).

El antígeno o factor J es detec
table por los iso-inmuno anti
cuerpos naturales y el suero de in
dividuos de Grupo J que contie
nen la sustancia J en forma solu
ble (Stormont, 1949; Stone and 
Irwin, 1954). Esta sustancia está 
presente en el suero de terneros J 
recién nacidos pero está ausente 
en sus eritrocitos, los cuales ad
quieren la sustancia J cuando los 
animales alcanzan una o varias 
semanas de edad (Stone and Ir
win, 1954).

STORMONT (1949) demostró 
que los eritrocitos “J negativos” 
se convertían en J positivos, por 
incubación de dichas células en 
plasma conteniendo la sustancia J.

La potencia reactiva de los 
iso—inmunoanticuerpos naturales 
J está sujeta a considerables varia
ciones en relación a las estaciones 
del año, alcanzando su máximo tí
tulo en verano y otoño (Braend, 
1959).

STORMONT y SUZUKI traba
jaron con suceso en la obtención 
de anticuerpos anti—J, inoculando 
eritrocitos humanos de grupo A en 
conejos J negativos.

SISTEMA M. En el Sistema M 
se conocen tres fenogrupos, MH 
M2 y — (no M) (Stormont, 1958). 
BOUQUET (1969) considera tam
bién un factor M1.

SISTEMA N. En el Sistema N 
(Miller, 1961), de manera similar 
a lo que ocurre con L, al presente 
sólo son conocidos dos fenotipos 
N y — (no N).
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SISTEMA H’S’. R’S’constituye 
un sistema cerrado (Miller, 1961) 
Todos los bovinos tipificados son 
R’, S’ o R’S’. Dos aleles r* ’ v 
rS’ controlan los fenogrupos R’S’ 
y los fenotipos R’, R’S’ y S’.

El CUADRO 4 representa paño 
rámicamente, el característico po 
limorfismo de los Sistemas de Gru 
pos Sanguíneos en Bovinos.

CUADRO 4

Sistemas de Grupos Sanguíneos en Bovinos

Sistema de Grupos
Sanguíneos

Antígenos Celulares Número 
de Aleles.

A Ap ^2’ ^1’ ^2’ 11

B Bf Bg, Gg, Gg> Gg, Ig, Ig, Ig,
D2,O1)O2,O3,Ox,P1,Pg> Q, T1,Tg,

Y1, Y A’r A’g, B’, D’p D’g, E’g, E’g, E’g, 
E’4, F’, G’g, G’g, Ip I’ J’r J’ , D’, O’r 
O’g’P’l.P’g.Q’, Y’’B”’G” 600

C Cg, Cg, Cg, Eg, Eg, Rg, Rg, Wg, Xg , Xg, 
Xg.C’.L’ 60

F-V F F V V rl’ 2’ 1’ 2 5

J JCs, JOs, Js, Oc 5
L L 2

M Mg.Mg.M’ 3

N N 2
S Sg.Ug.H’, H’g.U’g, H”, S”,U” 20
z - Zg, Zg 3

R’S’ R’g,R’2,S’ 3
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Los anticuerpos naturales con
tra factores sanguíneos, hasta aho
ra conocidos, que aparecen en sue
ro normal de bovinos son J, Oc, F, 
Vj, V2, G, Aj, M, Uj y U2 (cada 
anticuerpo identifica el factor san
guíneo del mismo nombre).

Para la realización de este tra
bajo comprobatorio, se efectuaron 
“muéstreos” de tres lotes de bovi
nos cedidos por EMBRAPA Em
presa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuaria, de la Fazenda CAN
CHIM, cercana a la Universidad 
Federal de Sao Carlos.

Un primer lote estaba constitui
do por 29 animales mestizos y 
los dos lotes restantes completa
ban un número de 58 individuos 
puros de la Raza CANCHIM.

Como es norma en Inmuno- 
genética Animal, previo al proceso 
de iso-inmunización para elaborar 
la batería de “reactivos especí
ficos” a utilizar en tipificación 
de grupos Sanguíneos eritrocita- 
rios (marcadores genéticos), se 
comprueba la presencia o no de 
“anticuerpos naturales”. Con gran 
sorpresa se verificó una frecuencia 
expresivamente alta de este tipo 
de anticuerpos, en corresponden
cia a los factores mencionados más 
arriba, detectando 17 °/o de ani
males portadores en el lote de 
mestizos y 51,72 °/o en los dos 
otes CANCHIM puros.

Referente a CANCHIM, es una 
raza bovina creada en Brasil con 
participación de razas zebuínas 
'Nellore, Guzerá e Indubrasil) 
y Charoles. Su constitución bio

lógica hereditaria expresa cualida
des de rusticidad y adaptación 
típicas del zebú, conjuntamente 
con precocidad y rendimiento eco
nómico del ganado europeo.

El esquema de cruzamientos 
para obtener CANCHIM, con ca
racteres de Charolés y Zébú, en 
su etapa final comprende apa
reamientos de productos machos 
5/8 Charolés — 3/8 Zebú con 
hembras 5/8 Charolés — 3/8 Zebú, 
cuyo resultado es el bimestizo 
CANCHIM (CANCHIM, 1977). 
Esta bimestización lleva a la fija
ción de caracteres geno-fenotípi- 
cos, con particular uniformidad.

El Ganado CANCHIM es de 
temperamento activo pero de fácil 
manejo, adaptándose al régimen 
exclusivo de pastoreo. Los indivi
duos de esta raza son rústicos, 
precoces, de elevada capacidad di
gestiva que promueve al aprove
chamiento de pastos groseros, con 
alta producción de carne de pri
mera calidad (rendimiento 57,7 °/o 
a 62,4 °/o). Presentan definida 
tolerancia al calor, resistencia a los 
ectoparásitos (garrapata) y a la 
irradiación solar. Las vacas poseen 
lactación abundante resultando 
buen pie de cría, con ubres bien 
conformadas y pesones de im
plantación correcta. En general, 
estas cualidades y aptitudes son 
expresadas en el Ganado Bovino 
Criollo Argentino, en su mayor 
parte desarrollado en zonas margi
nales. (Quinteros, 1976).

En su momento, Brasil tuvo la 
inquietud de conformar una raza 
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bovina que, de una u otra manera, 
concurriera a solucionar uno de 
los grandes problemas de alimen
tación humana. Para tal propósito 
se indujo la estructura de esa raza 
en base a sangre de ganado Euro
peo y Zebú, que presentara gran 
rendimiento de carne y sin proble
mas para vivir en los trópicos, 
por su rusticidad y adaptación a 
éstos hábitats particularmente a- 
gresivos y stressantes.

La antigua FAZENDA CAN- 
CHIM de Sao Carlos, comenzó los 
trabajos experimetales en 1940 
utilizando como “cruzante ” el ga
nado Charolés, con excelentes cua
lidades para ese cruzamiento. Se 
le dio preferencia por su gran ren
dimiento como raza especializada 
para corte, siendo la única que 

presentó aptitudes apreciables de 
adaptación a las condiciones natu
rales de Brasil Central. Toros 
Charolés fueron apareados con 
vacas Zebúes, utilizando cruza
mientos alternativos de ambas 
razas, en procura de estimular y 
capitalizar al más alto grado los 
resultados de heterosis o vigor 
híbrido.

El procedimiento de tipifica
ción sanguínea ha sido descrito 
en diversos “reportes” (Stormont 
and Cumley, 1943).

Los test se desarrollan a tempe
ratura de laboratorio, de 23 a 
28°C. Las lecturas son registradas 
en Protocolos especiales. Las com
binaciones de reacciones formulan 
cuales son los fenogrupos presen
tes en cada animal testado.

RESULTADOS

Los autores consideran de espe
cial importancia la búsqueda de 
anticuerpos naturales, de ocurren
cia normal en bovinos. Esos anti
cuerpos al ser especificados, sirven 
como “reactivos” en los trabajos 
de tipificación sanguínea de ruti
na. También se hace necesario 
evaluar las consecuencias de shock 
post—transfusional, en ocasionales 
transfusiones sanguíneas, efectua
das por necesidades terapéuticas o 
en procesos de iso-inmunización.

La primera comprobación expe
rimental se realizó con el lote de 
Mestizos. Por vía yugular, se ex

trajo de cada individuó sangre 
vertida en tubo seco para obten
ción de suero, y sangre total sobre 
solución citratada isotónica. La 
sangre se conserva en heladera 
(± 4°C) hasta su uso.

Los sueros individuales, luego 
de buena coagulación a medio am
biente, se centrifugan e inactivan 
a 56°C durante 30 minutos, con
servándoselos a —20°C hasta la ti
pificación correspondiente.

Cada suero es testado contra 
todas las células de este grupo po- 
blacional. Los resultados se expo
nen en el CUADRO 5.
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El CUADRO 5 demuestra que 
los sueros MC 153, MC 156, MC 
185, MC 221 y MC 288, poseen 
anticuerpos naturales contra gló
bulos rojos de bovinos. MC 153, 
MC 221 y MC 288 son de gran 

reactividad, por lo cual se los con
trola con “reactivos” tipos de Io
wa, Wisconsin (USA) y La Plata 
(Argentina), anti—G, anti—F, an
ti—V, anti—A, anti—M y anti—J 
(CUADRO 6).

CUADRO 6

“Check Test de los antisueros naturales de bovino MC 153, MC 156,
MC 185, MC 221 y MC 288

Antisueros MC V!
153 CU

MC
221

MC
288

J J
C308 HA20

MC
156

MC
185

G Aj2
11ZC86

A‘2
C.13

M’ M
C114 (164)

C.R. MC
153 4 4 4 4 3 4
156 4 3 4 — —
185 4 4 4 4 4 4 — — — 3 4 - — —
188 4 4 — — — — — — — 3 4 — —
211 4 4 4 4 4 4 -T — — 3 4 — —
221 4 4 — — — — — — — 3 4 — —
238 4 4 4 4 4 4 — — 4 4 4 — —
283 4 4 — — — — — — — 4 4 — —
288 4 4 — — — — — — — 4 4 — —
334 — — — — — — — 2 4 4 4 — —
338 4 4 — 4
371 4 4 — — — — — 2 4 4 4 — —
389 — — — — — — — 3 4 3 4 — .
395 — — 4 4 4 4 — — 4 3 4 — —
401 4 4 4 3 4 4 — — — 3 4 — —
411 4 4 4 4 4 4 — — — 3 4 — —
429 3. 4 4 4
433 — — — — — — — 4 4 3 4 — —
226 4 4 — — — — — — 4 4 4 — —
305 4 4 — — — — — — 4 4 4 4 4
308 4 4 4 — —
346 4 4 4 4 4 4 — — 4 4 4 — —
352 4 4 4 3
372 4 4 4 4 4 4 2 — 4 4 4 — —
373 — — 4 4 4 4 — — — — — 4 4
376 4 4 4 3 4 4 — — — 4 4 — —
378 — — 4 4 4 4 3 — — — — — —
409 4 4 4 — —
420 4 4 4 3 4 4 — — — 4 4 — —
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El análisis del CUADRO 6, per
mite verificar que el “Suero MC 
153”, muestra exactamente la 
misma especificidad que el “reac
tivo” Vj (C 11, Iowa), por lo cual, 
el “antisuero natural” MC 153 ha 
sido calificado como “reactivo” 
inti—Vj, ratificado por absorcio
nes experimentales posteriores 
(Trial absorptions).

De la misma manera, los sueros 
?-IC 221 y MC 288, testados para
lelamente con los “reactivos” pa
trones anti—J (C 308, Iowa) y 
HA 20 La Plata), resultaron po

tentes “anti—J” de alto título.
Este lote indica que el 17,2 °/o 

expresan anticuerpos naturales.
Igual esquema experimental fue 

¿plicado a los dos lotes de bovinos 
Raza CANCHIM puros, con la sin
gular propiedad de una frecuencia 
se 51,72 °/o de animales produc
tores de anticuerpos naturales, lo 
que podría obedecer a. un intenso 
fenómeno heterótico y decidido 
polimorfismo. Se indue? que tam
ben los anticuerpos naturales po
drían asociarse a un tipo especial 
de “Marcadores Genéticos”.

El CUADRO 7 visualiza panorá
micamente la situación del Gana
do CANCHIM, lo que agregado a 
la relevancia de su investigación 
inmunogenética, indica el signifi
cado que tiene su conocimiento 
para los casos de transfusiones 
masivas de sangre en procedi
mientos terapéuticos, evitando 
“shocks” por incompatibilidad 
sanguínea, como consecuencia de 
reacciones “antígeno—anticuerpo” 
al inocular sangre inadecuada, he
cho frecuente en CANCHIM antes 
de este trabajo.

No obstante que los lotes CAN
CHIM estudiados constituyen una 
población pequeña (58 animales), 
el CUADRO 7 resulta ser por 
demás expresivo y concluyente, 
agregado a la notable potencia 
reactiva de cada antisuero, demos
trada en las tipificaciones sanguí
neas correspondientes.

Los tests experimentales y ab
sorciones (Trial absorptions) reali
zados, demuestran los resultados 
observados en los CUADROS 
7 y 8.
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CUADRO 8

Antisueros naturales de distinta especificidad detectados en Bovinos 
CANCHIM, Fazenda CANCHIM, Sao Carlos, Brasil

“Reactivo” Antisuero—Animales productores

Anti—J C 03, C 380, C 394, C 400, C 474, C 543, C 599,
C 625, C 1231, C 1257, C 1576, C 1607, C 238, 
C 318, C 453.

Anti—V C 312, C 1546, C 120?, C 469??C 905?

Otros “reactivos” 
no definidos C 281, C 566, C 27, C 1073, C 1667, C 1330, 

C 1661,C 1665.

DISCUSION

El grave problema del “hambre 
universal” de proteína animal 
¿limentaria pronosticada para la 
iniciación de la década 1980 
por Organismos Internacionales 
Especializados, inducen a los Cien
tíficos a utilizar, con manejo ade
cuado, las inmensas áreas deno
minadas ZONAS MARGINALES 
en la cría de ganado rústico, 
resistente a las enfermedades y a 
factores estressantes medio am
bientales, radiaciones, parasitosis, 
enfermedades bacterianas y vira
les, altas temperaturas, sequía y 
humedad extrema, carencia ali
mentaria, etc.

Está demostrado que las razas 
bovinas aptas y de mayor capa
cidad de sobrevida en estos tipos 
de hábitats son las de mayor pri
mitivismo (Longhorn, Zebúes,

Criollo, Cánchim, razas africanas, 
etc.). Se considera que el inten
so polimorfismo grupal (grupos 
sanguíneos y serogenéticos) puede 
ser correlativo con tan singular ca
racterística genética, trasmitida a 
las progenies generacionales.

Se han analizado los Grupos 
Sanguíneos Eritrocitarios y Sero
genéticos de los 2 lotes CANCHIM 
puros, demostrando notable carác
ter polimórfico prácticamente en 
los 10 Sistemas Genéticos Sanguí
neos de los animales investigados 
de esta raza con la particularidad 
de alta frecuencia del factor Z’ 
(56,24 °/o) y muy baja de R’ 
(la f noagrupación realizada es 
motivo de otro trabajo a publicar).

BRAEND (1959), encontró 7,28 
°/o de anticuerpos naturales en el 
ganado noruego.
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En el lote Mestizos Canchim 
se observó 17 °/o de inmunosue- 
ros naturales, cifra algo elevada.

La desusada aparición de 51,72 
°/o de animales CANCHIM porta
dores de anticuerpos naturales 
contra factores sanguíneos, podría 
considerarse correlacionada al in
tenso fenómeno heterótico carac
terístico de esta raza bimestiza 
bovina, constituida por 5/8 Cha
rolés y 3/8 Zebú. Los autores de

este trabajo proponen que los 
anticuerpos naturales, máxime 
cuando aparecen en tan elevados 
porcentajes, deben ser considera
dos como un tipo especial de 
“Marcadores Genéticos” (en Crio
llos superó el 60 °/o). El CUA
DRO 9 expresa los porcentajes de 
inmunosueros naturales detecta
dos en 2 lotes CANCHIM puros y 
1 lote Mestizos Canchim, que mo
tivaron este trabajo.

CUADRO 9

Porcentajes de inmunosueros naturales en 58 Bovinos CANCHIM 
y 29 Mestizos Canchim, EMBRAPA, Sao Carlos.

Raza CANCHIM
’V ■ ......

Anti—J.............................................................................................
Anti—V ...........................................................................................
No—identificados................................................................... ..

. 29,31 °/o

. 3,44 °/o

. 15,15%

Mestizo CANCHIM

Anti—J.............................................................................................
Anti—V ...........................................................................................
No—identificados............................................................................

. 6,89 °/o

. 3,84 °/o

. 8,63 %

CONCLUSIONES

El estudio inmunogenético del 
bimestizo bovino de Raza CAN
CHIM de creación brasilera, obli
ga a profundizar las investigacio
nes de sus “marcadores genéticos” 
en relación al extenso polimorfis
mo observado en los distintos 
Sistemas Sanguíneos, fundamen
talmente el Sistema B y a la sin

guiar propiedad del elevado por
centaje de anticuerpos naturales 
“antifactores antigénicos eritrocL 
tarios”, aspectos genéticos que 
serían la expresión de un inten
so fenómeno heterótico racial. 
La inducción que el elevado 
porcentaje (51,72 °/o) de anti
cuerpos naturales detectados en
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CANCHIM, debe considerarse 
como un tipo especial de “marca
dores genéticos”, abre el camino 
para investigar el modo de heren
cia de este particular fenómeno 
también observado en el Ganado 
Bovino Criollo Argentino (60 °/o

de anticuerpos naturales). Se plan
tea el interrogante si este marcado 
polimorfismo está correlacionado 
con la capacidad de supervivencia 
de las Razas CANCHIM y Criolla, 
en las llamadas “zonas marginales” 
tropicales y subtropicales.
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INFLUENCIA DEL ACIDO ASCORBICO EN LA CALCIFICACION Y
PROPIEDADES FISICAS DE LA CASCARA DE HUEVO EN GALLINAS

TRATADAS CON SULFAMETAZINA

RODOLFO PEROTTI (1)
EUSEBIA ANGULO (2) 
FRANCISCO VERINO (3) 
VIRGINIA E. GRILLO (4)

RESUMEN
Los autores utilizan gallinas de raza Leghorn Blanca de 30 semanas de edad, en con- 

v ; ones homogéneas de temperatura, humedad y fotoperíodo (14 hs. luz y 10 hs. os- 
:_-.<lad). Se analizan las distintas variables en 2 lotes : animales tratados con sulfametazina 

sulfametazina más agregado de ácido ascórbico a la dieta detallándose los procedimien- 
-s. Los resultados indican que el efecto benéfico del ácido ascórbico no es tan importan- 
í : orno para justificar su incorporación en este tipo de tratamiento.

INFLUENCE OF ASCORBIC ACID ON THE CALCIFICATION AND PHISICS 
QUALITIES OF THE EGG SHELL IN HENS WITH 

SULFAMETAZINE TRAITMENT.

SUMMARY
The authours used White Leghorn hens of 30 week old under control conditions of 
remperature, humidity and photoperiod (14 hs light - 10 hs to 0). Different variables 
were studied in two grups; one were animals traited with sulfametazine and other with 
rulfametazine plus ascorbic acid included in the feed. Procedures are described and re
sults shows that the benefic effect of ascorbic acid were not so important to consider 
::s inclusion on similar traitments.
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INTRODUCCION

En la primera parte de nuestra 
investigación: “ACCION . DE LA 
SULFAMETOTERAPIA SOBRE 
LA POSTURA, TEXTURA Y ES
PESOR DE LA CASCARA, FER
TILIDAD E INCUBABILIDAD 
DEL HUEVO DE GALLINA”, se 
detallaron las técnicas y resul
tados obtenidos en las experien
cias realizadas tendientes a com
probar el grado de toxicidad de 
los compuestos farmacológicos 
que poseen como grupo básico 
al núcleo para—aminobenceno— 
sulfamida: sulfametazina; sul-
faquinoxalina; sulfacloropiracina y 
sulfadimetoxina. Para ello se usa
ron como parámetros: la intensi
dad de postura y las cualidades 
físicas del huevo (peso del huevo, 
resistencia a la fractura, peso y 
espesor de la cáscara. En base a 
los resultados obtenidos se con
cluyó que, la sulfametazina fue la 
droga de efectos más tóxicos.

La enorme pérdida económica 
que en la práctica significa la ad
ministración de sulfas en las ga
llinas en postura por la disminu
ción en el espesor y resistencia de 
la cáscara, justifica que se intente 
toda posibilidad de corregirlo.

Es un hecho bien conocido que 
las aves sintetizan su propio áci
do ascórbico en cantidades sufi
cientes para satisfacer sus pro
pias necesidades. Del mismo mo
do, no podemos ignorar tampo
co —por las pruebas concluyen- 
tes que existen al respecto— (16 
y otros) que frente a fenómenos 
de stress como puede ocurrir en 

casos de altas temperaturas —tal 
es el caso del verano—; frente a 
enfermedades infecciosas; alimen
tación desbalanceada; crecimiento 
muy rápido; administración de an
tibióticos, etc. las aves sufren sus 
efectos de un modo muy marcado. 
Al parecer ellos son debidos, sea 
a una disminución en la síntesis 
de Vitamina C, o bien a una ma
yor exigencia en el consumo por 
parte del organismo. En todos es
tos casos ese déficit es contrarres
tado con el agregado de Vitamina 
C al alimento.

Simultáneamente con las gran
des variaciones que sufre el tenor 
de ácido ascórbico en la sangre, 
numerosos autores (4) han demos
trado que el nivel de calcio en san
gre es tambiért sumamente fluc- 
tuante. Conrad ha constatado 
que la calcemia baja también en 
relación con el aumento de la 
temperatura, ocasionando una dis
minución en el espesor y fragili
dad de la cáscara. Estos hechos 
postulan la hipótesis de que. 
existe una estrecha relación entre 
los metabolismos del calcio y 
del ácido ascórbico en el organis
mo. Por otra parte no debe extra
ñar tal comportamiento, desde 
que conocemos perfectamente la 
decidida incidencia que la presen
cia del ácido ascórbico tiene en 
los procesos de calcificación.

Basados en los numerosos estu
dios realizados sobre el efecto be
néfico que posee el ácido ascór
bico (vitamina C) en la calidad 
del huevo, especialmente en lo re- 
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ferente a la calidad de la cáscara 
(7) hemos creído necesario inda
gar en esta parte de nuestras ex
periencias, la posible acción bené
fica de dicha vitamina en la ca
lidad del huevo de aquellos ani
males tratados con sulfas, por 
cierto tan deteriorada.

En las presentes investigaciones 
comparamos los parámetros fí
sicos: intensidad de postura, beso 
del huevo, peso de la cáscara y 
resistencia a la fractura en rela
ción a la calcemia.

MA TERIAL Y METODOS

La población de análisis es
tuvo constituida por 2 grupos 
(A y B) de 10 gallinas cada uno 
pertenecientes a la estirpe Leghorn 
blanca de 30 semanas de edad, 
alojadas en jaulas bajo condi
ciones homogéneas de temperatu
ra (21°C de máxima y 12°C de 
mínima), humedad y un foto- 
período de 14 horas luz y 10 ho
ras de oscuridad. Se las alimentó 
con una ración convencional en 
harina para ponedoras y con un 
consumo de agua a voluntad.

La experiencia se llevó a cabo 
en 2 etapas:

Io Etapa
Se controló a cada grupo A y 

B durante una semana en las si
guientes variables: I.P. ;P.H.; R.F.; 
P.C.; E.C. y Ca sanguíneo. Los re
sultados obtenidos constituyeron 
lo que se denominó como Grupo 
Control o Pre-tratamiento como lo 
indica la TABLA Nro. 1.

2o Etapa
Al primer grupo (A) se le ad

ministró en el agua de bebida 
sulfamotazina sódica al 0,2 °/o 
durante 5 días. Al segundo grupo 
(B) se le administró sulfameta- 
zina en la misma forma y cantidad 

que al anterior, suplementándose 
además la ración con Ascorbato 
de Sodio a razón de 40 mg. x kg. 
de alimento durante 5 días conse
cutivos. En esta etapa y en ambos 
grupos se controlaron diariamente 
las variables antes mencionadas 
según lo indica la TABLA Nro. 1.

Variables en estudio
Se tuvieron en cuenta las si

guientes variables:

Intensidad de postura
Se recogieron diariamente los 

huevos de los animales en estudio 
durante las 2 etapas de la prueba, 
consignándose los respectivos pro
medios como intensidad de postu
ra (I.P.).

Peso del huevo (P.H.)
Se determinó sobre los huevos 

estacionados durante 24 horas en 
óptimas condiciones de tempera
tura y humedad mediante pesada 
con balanza de precisión (diez 
milésimo de gramo). El pesaje fue 
realizado en forma individual y 
los datos consignados representan 
el promedio de cada uno de los 
grupos (A y B) y en cada una de 
las etapas (Io y 2o).
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Resistencia de la cáscara a la frac
tura (R.F.).

Se constató midiendo la presión 
ejercida sobre el ecuador del hue
vo en el momento de su rup
tura (expresada en kilogramos por 
mm2) mediante una prensa mecá
nica cuyo punto de apoyo es pun
tual y accionada por el desplaza
miento de esferas metálicas super
puestas hasta lograr su fractura.

Peso de la cáscara (P.Cj.
Las cáscaras fueron extraídas 

luego de 24 horas de estaciona
miento del huevo. Previo lavado 
con agua destilada para arrastrar 
la albúmina y evitar errores se 
secaron en estufa a 37°C durante 
24 horas, pesándose luego con 
balanza de precisión. Para la 
consignación de los datos obte
nidos se sacaron los promedios 
en igual forma que en las varia
bles anteriores.

Espesor de la cáscara (E.C.).
Para determinar esta variable 

se utilizó un calibre de compara
ción de espesores sensible al 
0,01 mm. La técnica consistió en 
extraer 5 pequeños trozos de cás
cara de la región del ecuador, de 
cuyas sumas fueron obtenidos los 
promedios y expresados en mieras. 
Los datos se consignaron en la 
misma forma que para las otras 
variables.

Calcemia (Ca. S.)
Dada las grandes variaciones 

que fisiológicamente presenta el 
tenor de Ca en sangre, no sola
mente durante la calcificación 
del huevo, sino también con res
pecto a las distintas horas del 
día, en nuestras experiencias he
mos optado por observar cuida

dosamente el momento adecuado, 
extrayéndose la sangre inmedia
tamente de la oviposición.

La sangre se extrajo de la vena 
cubital del ala cada 24 horas (he- 
parinizada) utilizando agujas de 
platino 15/15 de bisel corto para 
evitar hemorragias. Las muestras 
se centrifugaron en tubos de he
molisis altos para separar el plasma 
conservándolo en heladera a 5°C 
hasta el momento de su determi
nación. Todo el material utilizado 
para este procesado fue previa
mente heparinizado..

La valoración del Ca se efec
tuó por el método complexomé- 
trico de Galimberti modificado li
geramente por nosotros. Por razo
nes de necesidad ya que la obten
ción de sangre diaria de la gallina 
resulta dificultosa dosamos el Ca 
en plasma y no en suero como lo 
indica el autor. El reultado se ex
presa en mg. Ca °/o.

Dosaje de Ca en cáscara (Ca. C)
Para la determinación de Ca en 

cáscara nos hemos visto obligados 
a utilizar una combinación de 
técnicas de dosaje de Ca en otros 
líquidos (ó) y el de Galimberti 
(s), adaptados por nosotros de 
acuerdo a las necesidades. Con el 
fin de lograr una mineralización de 
la cáscara se siguió el método de 
Guillaumin utilizando la mezcla 
perclórica hasta su completa calci
nación partiendo de 1 gr. de cás
cara exactamente pesado. Obteni
das las cenizas se diluyeron prime
ramente al 1/10 con 9 mi. de agua 
destilada y 1 mi. de la solución 
1/10 se colocó en matraz aforado 
de 50 mi agregándose agua desti
lada hasta el enrase. Sobre 0,5 mi. 
de esta última dilución se deter
minó el Ca por el método de Ga-
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limberti utilizado anteriormente 
para plasma. La sol. de EDTA 
se empleó al 0,001 M en lugar de 
0,005 M que utiliza el autor.

Cálculo
Multiplicando los mi. de EDTA 

gastados x 0,040 x 2 x 500 y 
por el peso de la cáscara se tiene — 
grs. Ca en la cáscara estudiada.

RESULTADOS

Los resultados promedios obte
nidos en las diferentes variables 
que se han analizado se hallan 
resumidos en las tablas 1 y 2.

En la Io etapa o de pre—trata
miento, tal como puede apreciar
se en la tabla Nro. 1, las distintas 
variables (I.P.; P.H.; R.F.; P.C.; 
E.C.; Ca. C) muestran ya diferen
cias en ambos grupos (A y B) 
que se consideran inherentes a fac
tores individuales debido a que los 
lotes de animales fueron seleccio
nados al azar.

En la 2o etapa (c—t), en los ani
males tratados exclusivamente con 
sulfametazina las variables estudia
das sufrieron una disminución en 
relación a los resultados obteni
dos en la primera etapa (s~t). 
(Ver tablas 1 y 2).

En esta misma etapa, con tra
tamiento de sulfametazina más 

el agregado de ácido ascórbico, las 
variables I.P. y R.F. aumentaron 
con relación a los resultados obte
nidos en los animales del mismo 
grupo en el pretratamiento. Las 
otras variables, por el contrario, 
disminuyeron pero sin alcanzar un 
valor estadísticamente significati
vo. No obstante, se puede obser
var una mejoría en el grupo que 
recibió ácido ascórbico con la die
ta y tratado con sulfametazina, en 
relación aí que se le administró 
exclusivamente sulfametazina.

Otro valor que llamó la aten
ción es la caída de la calcemia 
en ambos grupos (sulfametazina y 
sulfametazina más ácido ascórbi
co) siendo levemente menor la dis
minución en el grupo que recibió 
ácido ascórbico. (Ver tablas 1 y 2).

CONCLUSIONES

De estos resultados, considera
mos que el agregado de ácido as
córbico a la dieta no demuestra 
tener un efecto tan beneficioso en 

los animales sometidos a la sulfa- 
midoterapia que justifique su in
corporación en este tipo de trata
miento.
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RESUMEN

Continuando con la investigación de MARCADORES GENETICOS en rodeos de esta 
singular raza bovina argentina, se analizan las frecuencias génicas y su expresión en los 
genotipos correspondientes en el Sistema de Transferrinas, involucrando seis grupos 
“Toro-Familia” diferente. Las frecuencias alélicas totales observadas en este muestreo, se 
refieren a TfA. 4531, TfDj ; 4492, TfD2 .0664 TfE .0117, TfF .0195. En la expresión 
genotfpica se observa evidente mayor conformación heterocigótica en correspondencia al 
genotipo Tf A/Dj, siendo menor para los genotipos homocigóticos Tf A/A y Tf Dj/Dj. 
De poca expresión son los genotipos Tf AD2, Tf Dj/D2, Tf D2/D2, Tf E/E, Tf E/F y Tf 
F/F.

MENDELIAN SEGREGATION OF SOME TRANSFERRIN GENETIC 
MARKERS IN CRIOLLO CATTLE, BY THE SIRE-FAMILY METHOD

SUMMARY

As a continuation of the research on Genetic Markers of the Criollo cattle of Argentina 
we present the Genetic frequencies corresponding to the Transferrin System from six 
“Sire - Family” groups. The allelic frequencies in this sample were Tfa .4531, TfDx .4492, 
TfD2 .0664, TfE .0117, TfF .0195, Tf A/Dj had the higher genotypic expression having 
less expression the homozigous genotypes Tf A/A and Tf D¡ /Dj ’
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INTRODUCCION

Los métodos electroforéticos 
sobre gel de almidón hidrolizado, 
permiten detectar diferencias en
tre proteínas controladas genéti
camente. Modificando las condi
ciones de electroforesis referentes 
a tiempo de corrida, voltaje y 
solución tampón, es posible variar 
el grado de separación de las dis
tintas fracciones proteicas.

La primera variación genética 
de las proteínas se demostró 
por medio de electroforesis sobre 
papel. PAULING (ganador de dos 
Premios Nobel) y col., en (1949) 
demostraron que la anemia falci- 
forme en el hombre se expresaba 
con un tipo de hemoglobina, 
diferente a la de individuos nor
males. El descubrimiento promo
vió intensas investigaciones que 
llevaron a la comprobación de di
versas variantes heredables de 
hemoglobina, actualmente con 
exacta diferenciación química 
entre uno y otro tipo; (HbA, 
HbS, HbC (Johansson y Rendel, 
1972)

El método del gel de almidón 
hidrolizado introducido nor SMI
THIES (1955), llevó al descubri
miento de numerosas diferencias 
genéticas en el suero sanguíneo. 
SMITHIES y HICKMAN (Toron
to) y ASHTON (Inglaterra), en 
1957 descubrieron, independien
temente, diferencias genéticas pre
cisas de “beta-globulinas” en el 
suero del ganado vacuno. Estu
dios detallados demostraron que 
estas beta-globulinas eran idénticas 
a proteínas transportadoras de 
hierro denominadas “transferri- 
nas”.

En las razas bovinas de Euro
pa occidental existen cuatro ale
les principales (TfA, TfD], Tfd2, 
TfE), en el sistema génico que 
controla la variación en transfe- 
rrinas, donde cada uno de ellos 
se expresa en homo o heteroci- 
gosis con 3 - 4 zonas proteíni- 
cas o bandas según la técnica u- 
tilizada. El polimorfismo en cebú 
es mayor que en ganado vacuno 
europeo, con no menos de siete 
aleles diferentes (JOHANSSON 
y RENDEL, 1972).

Los caracteres genéticos sanguí
neos polimórficos sirven a inves
tigaciones sobre evolución, como 
así también a estudios de relacio
nes y estructuras raciales. Algunos 
de los Sistemas Sanguíneos y Se- 
rogenéticos son particularmente 
valiosos cuando no existen datos 
de genealogías familiares, por 
cuanto permifen revelar directa
mente los genotipos (BRAEND 
and KHANNA, 1968, QUINTE
ROS, 1977).

La importancia de la variación 
genética en las proteínas del suero 
no está exclusivamente restringida 
al campo de la genética, evolución 
y relaciones de poblaciones, sino 
que conduce también a una 
mejor interpretación de las dife
rencias básicas existentes entre 
especies y entre individuos. Por 
otra parte, esta variedad puede 
permitir respuestas distintas frente 
a enfermedades o reacciones fisio
lógicas con ventajas para los 
heterocigotas en las interacciones 
complejas, llevando a presiones 
selectivas que mantienen los poli-
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i mcrfísmos (BRAEND and EFRE- 
MÜV. 1965; QUINTEROS, 1977).

-¿s primeras comunicaciones 
«cere polimorfismo de Transferri- 
ias en Bovinos, verificado por 
es-:3oforesis sobre gel de almidón 

, Lcrolizado, fueron realizadas por 
SÜETTHIES y HICKMAN (1958), 

■ ASHTON (1958) quienes descri- 
lüeron tres aleles en razas euro- 

Tfa, Tfd y Tfe. MAKA- 
■LECHIAN y HOWELL (1966), 
□amostraron por autorradiografías 

'as transferrinas eran transpor- 
oras de hierro.

b investigaciones realizadas en di
entes especies animales y en el 
mbre sobre proteínas transpor-

Cádoras de hierro, han demostra- 
que son heterogéneas, siendo 

& ácido siálico el máximo respon- 
same de esa heterogeneidad (BA- 
•3- et. al., 1968).

Los resultados preliminares de 
¿ios efectuados sobre las sub- 

■zmiades en transferrinas de bovi- 
®: revelan que las transferrinas 
®e esta especie están representa
os por una única cadena poli- 
pepcídica (STRATIL and SPOO

LER, 1971).
E Comprobaciones experimenta
les sobre transferrinas anormales 

MSPOONER and BAXTER, 1969),
7 Transferrinas fetales (SPOONER 
«*:  al., 1970), inducen que al me- 
n :s tres loci controlan su biosín- 
less en bovinos. Se considera la 
«stencia de un locus responsable 

la síntesis de la cadena poli
ce; tídica (Tfp), siendo TfA, TfDj 
TfD-, TfE las variantes gené- 
txas más comunes controladas por 
este locus. Parece ser que las di
ferencias existentes entre las va
cantes individuales ocurren por 
sustituciones de un “único” ami- 
a :-ácido y que estas variantes son 

“secuencias aloméricas primarias” 
comparables a las variantes gené
ticas de las hemoglobinas y trans
ferrinas humanas (STRATIL and 
SPOONER, 1971; QUINTEROS, 
1977).

Es de interés recalcar aue. 
STRATIL y SPOONER (1971) di
ferencian un posible segundo lo
cus que controla el ordenamien
to del ácido siálico en la cadena 
polipeptídica (Tfs A), sosteniendo 
que la mayoría de las transferri
nas anormales poseen dos re
siduos de ácido siálico, advirtien
do que con tres o cuatro residuos 
pueden resultar transferrinas de 
intensidad comparables a las ñor- 
mnlcs

SPOONER y BAXTER (1969), 
demostraron que el ordenamiento 
del ácido siálico probablemente es
tá consolado por un locus “se
parado” del locus responsable de 
la síntesis de la cadena poli- 
peptídica o locus Tf. También 
consideran que la distribución 
normal del ácido siálico (0 - 5) 
está controlada por un gene do
minante T^ A, y el tipo anormal 
(0 - 4) por un gene recesivo 
T^sa.

Los autores sugieren que la sín
tesis y expresión de las transfe
rrinas conocidas en bovinos se 
controlan por ocho aleles que 
constituyen la serie multialélica 
TfAj, TfA2, TfB, TfDi, TfD2, 
TfF, TfE y TfG. Los ocho aleles 
se comportan como codominan
tes, siendo algunos de ellos carac
terísticos de ciertas razas, por 
ejemplo, TfB y TfF en cebú. 
Cada tipo homocigota migra a la 
manera de “cuatro proteínas di
ferentes”, en gel de almidón hi- 
drolizado. Los heterocigotas exhi-
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ben combinaciones de cuatro 
tipos de bandas, con distintas 
posiciones en la placa gelificada 
(ASHTON, 1959; QUINTEROS 
and MILLER, 1968)^ ____

Continuando con nuestra inves
tigación sobre Marcadores Gené
ticos en el Bovino Criollo Argen
tino, en este trabajo se presentan 
los resultados comprobados en ro
deos de la SEEA (INTA) de Lea
les, en correspondencia a Grupos 
Serogenéticos del Sistema de 
Transferrinas, involucrando seis 
núcleos “Toro-familia” diferentes 
pertenecientes a los Toros Cr 
145, Cr 255, Cr 271, Cr 113, 

Cr 237 y Cr 119, con un total 
de 128 animales analizados. Es evi
dente la absoluta mayor frecuen
cia en la segregación de los aleles 
TfA y TfD¡, en contraposición 
a los aleles TfD2, TfE y el nuevo 
alele descubierto por nosotros en 
Criollo al que denominamos TfF, 
circunstancia que debe alertar en 
el sentido de evitar la extinción 
de estas expresiones génicas y 
mantenerlas vigentes como parte 
del germoplasma racial en Crio
llo (la frecuencia de TfD2 fue 
mucho mayor en trabajos ante
riores sobre una población con To
ros diferentes a los actuales).

MATERIALES Y METODOS

Las muestras de sangre fueron 
obtenidas de seis grupos fami
liares, encabezados respectivamen
te cada uno de ellos por los To
ros Cr 145, Cr 255, Cr 271, Cr 
113, Cr 237 y Cr 119, con un to
tal de 128 animales estudiados 
todos pertenecientes a la SEEA 
de Leales (INTA), Tucumán. Para 
comprobar la segregación de los 
fenotipos de Transferrinas se apli
có el método “Toro-familia”, es
tando cada familia constituida co
mo sigue:

Toro Cr 145, 12 Madres y 12 Hi
jos: 25 individuos 

Toro Cr 255, 16 Madres y 16 Hi
jos: 33 individuos 

Toro Cr 271, 4 Madres y 4 Hi
jos: 9 individuos 

Toro Cr 113, 15 Madres y 15 Hi
jos: 31 individuos

Toro Cr 237, 8 Madres y 8 Hi
jos: 17 individuos

Toro Cr H 9, 6 Madres y 6 Hi
jos: 13 individuos

Total de individuos 128

Los geno y fenotipos de Trans- 
ferrina fueron tipificados por elec
troforesis horizontal sobre gel de 
almidón hidrolizado, de acuerdo 
al método descrito por KRIST- 
JANSSON (1963), con algunas 
modificaciones (QUINTEROS and 
MILLER, 1968). La concentra
ción de almidón hidrolizado (Hy
drolysed starch — Connaught me
dical Laboratories (Toronto) fue 
al 15 °/o en la preparación de 
los geles, con un “gel buffer” 
de pH 6,8 (Stock A: ácido cí- 
tricp 0.004 M, Stock B: Tris — 
hydroxymethyl aminomethane 
0,014 M). El gel recientemente 
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;reparado, se lo mantiene 1 y 1/2 
r ora a temperatura de laborato
rio, seguido de 30 minutos en 

eladera, procediendo de inme
diato a sembrar con las muestras 
i analizar (suero o plasma de 
ida animal). Para la siembra 

-odividual de cada muestra se 
_ñliza papel de filtro Beckman 
delgado) de 0,8 x 0,6 cm. emhe

ridos con plasma o suero pro- 
riema, insertados a 4 cm. del ex
remo catódico con separación 

re al menos 1 mm. uno de otro. 
£1 “bridge buffer” utilizado
SMITHIES, 1955) está compues- 
. de ácido bórico (0,3M) e Hi- 

rróxido de sodio (0.1M) a pH 
8,7. Cumplidos 15 minutos de co
rrida electroforática a 165 v., 
se extraen los papeles de siembra, 

continuando la corrida otros 15 
minutos y al mismo voltaje. Se
guidamente se eleva el voltaje a 
350, aplicando hielo sobre el gel de 
almidón en proceso hasta detener 
el paso de corriente, que ocurre 
cuando el límite boratado ha re
corrido 12 cm. desde el punto de 
inserción. El gel extraído del mar
co que lo contiene, es dividido 
totalmente a una altura de 3 mm. 
y teñido con una solución concen
trada de Buffalo black N B R 
(Naphtol Blue Black). Luego de la 
correspondiente decoloración (Me- 
tanol: 5, H2O:5, ácido acético 
glacial :1), se hace lectura de los 
fenotipos de Transferrinas, en 
correspondencia a cada animal 
testado.

RESULTADOS

Previamente a la presentación 
de los resultados, es necesario 
recordar los fenotipos normales 

de Transferrinas más frecuentes 
en bovinos (Bos taurus) tal como 
se indica en la FIGURA 1.
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FIGURA 1

Figure 1.
Diagram of mejor phenotypes of transferrin in cattle 

(Quinteros and Miller, 1968).

En el CUADRO 1 se expone 
la frecuencia y segregación de los 
fenotipos de Transferrinas en co
rrespondencia a cada grupo “To
ro-familia”, de esta población de 

Bovinos Criollos compuesta por 
128 animales pertenecientes a la 
SEEA de Leales (INTA), Tucu- 
mán.
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El Cuadro 2, sintetiza los resultados totales de esta comprobación

CUADRO 2

Total familiar de Genotipos de Transferrinas y sus frecuencias génicas en 
Bovinos Criollos de Leales, Tucumán. Método “TORO-FAMILIA”.

Número de Toros: 6
Número de Madres: 61
Número de Hijos: 61
Totalidad de individuos: 128
Totalidad de genotipos familiares: Tf A/A A/Dx D1/D2

A/D2 D2/D2 E/E E/F F/F
Frecuencia génica total familiar: Tf A Dx D2 E F

.4531 .4492 .0664 .0117 .0195
Frecuencia génica total segregada: .4840 .4260 .0400 .0250 .0250

Las Figuras 2 y 3 representan dos corridas electroforéticas sobre 
gel de Almidón Hidrolizado.

FIGURA 2 FIGURA 3
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Las Figuras 3 y 4 exponen los fenotipos observados en la totalidad de 
la población.

FIGURA 4

DISCUSION

Cuando se realizan compara
ciones entre fenotipos de Trans
ferrinas que ocurren en razas A- 
mericanas (Longhorn y Criollo), 
con otras tan lejanas como las ra
zas Europeas o Africanas, en oca
siones las conclusiones son solo 
indirectas. Aún cuando los feno
tipos de Transferrinas expresados 

en Bos taurus y Bos indicus apa
recen iguales, no podemos con
cluir que esos fenotipos son idén- 

, ticos.
No obstante ello, hay diferen

cias remarcables en ocurrencia 
y frecuencias de genes de Trans
ferrinas entre distintas razas bovi
nas, por ejemplo, comparando las 
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razas Muturu y N’Dama por un 
lado, con las razas Zebuínas por 
el otro. En esta relación, también 
podemos mencionar que el factor 
sanguíneo Z’ no se expresa en 

.Muturu ni en N’Dama, mien
tras que Z’ es detectado de manera 
común eh Gudali y Bodoro 
(BRAEND, 1968), en Longhorn 
Americano (MILLER, 1966), en 
Charoláis brasileño y en la Raza 
Canchim de Brasil (QUINTEROS 
y col. 1978). Estas considera
ciones son válidas para estudios 
raciales comparativos y de origen 
de las razas y tipos bovinos.

Las transferrinas en Bovino de 
Islandia, estudiado por BRAEND 
y col. (1962), demuestran que los 
aleles TfA y TfD son los más co
munes con frecuencia de .35 y 
.64, respectivamente, mientras que 
la del alele TfE es muy baja 
(.01).

Las Transferrinas del suero han 
sido investigadas en relativamente 
pocas razas bovinas. El gene TfE 
ha tenido baja frecuencia en 
el Bovino de Islandia (BRAEND 
et al., 1962), en Shorthorn y Frie- 
sians (ASHTON, 1958a). Las lí
neas Coloradas de la Raza Sueca 
Mocha, emparentadas a las Norue
gas nativas, dieron las siguientes 
frecuencias: TfA .44, TfD .54 
y TfE .02 (BRANED et al., 1962 
GAHNE, 1961), que concuerda 
con el ganado islándico. Las ra
zas Roja y Blanca Sueca (GAH
NE, 1961) y Roja Danesa 
(MOUSTGAARD et al., 1960) 
tienen frecuencias del gene TfE 
relativamente altas- (.28 y .14) 
respectivamente), mientras que en 
ambas razas la más alta frecuencia 
corresponde a TfA (.50 y .48, 
respectivamente).

En pequeños grupos aislados ori
ginados de determinada población 
con una frecuencia de baja magni
tud, por ejemplo el gene V en 
algunas razas nórdicas europeas 
(DOLA, TELEMARK, etc.), corre 
cosiderable riesgo de extinguirse, 
lo que también puede ocurrir con 
el gene TfE del Sistema de Trans
ferrinas en las razas anteriormente 
mencionadas. El concepto es váli
do para las razas Longhorn Ameri
cano y Bovino Criollo, sobre to
do para este último en lo referen
te a los aleles TfE y TfF.

En la población de 128 Bovinos 
Criollos estudiados para esta pre
sentación, con los Toros Cr 145, 
Cr 255, Cr 271, Cr 113, Cr 237 
y Cr 119, cada uno conformando 
un grupo familiar, se observa 
acentuado polimorfismo geno- 
típico en el Sistema de Transfe
rrinas, por cuanto se detectan los 
Tipos Tf A/A, Tf A/Dj, Tf A/D2 
Tf Dj/Dj Tf Dj/D2 Tf D2/D2 
Tf E/E, Tf E/F, Tf F/F, con fre
cuencia génica total familiar de Tf 
A .4531, Tf Dj .4492, siendo 
menor Tf D2 .0664, TfE .0117 
y TfF .0195.

El alele TfE, de escasa frecuen
cia en Longhorn Americano, se de
tectó en este último muestreo 
de Criollos, lo que agrega otro 
Marcador Genético en común con 
el Criollo Americano. También se 
descubre en esta población un 
nuevo alele, al que temporaria
mente se designa como TfF, 
cuyas dos bandas rápidas son co
munes con las dos bandas lentas 
de TfE y las otras dos bandas 
componentes constituyen las dos 
lentas de este fenotipo (Figuras 
3y4).
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No obstante que los genes TfE 
y TfF están presentes en los 
rodeos de Bovinos Criollos anali
zados, no hay exacta concordan- 
ría con el registro asignado en el 
rrupo familiar, por lo cual, en pri
mera instancia se interpreta como 
_n posible error de muestreo, lo 

que no descalifica la presencia 
de ambos aleles en la población, 
promoviendo a su conservación en 
el germ oplasma del Bovino Crio
llo.

La excepción observada corres
ponde a los apareamientos siguien
tes:

Toro Cr 225 x
Tf A/A

Vaca Cr 95
Tf A/D2

Hijo Cr 667
Tf F/F

Toro Cr 255 x
Tf A/A

Vaca Cr 126
Tf A/D2

Hijo Cr 735
Tf E/E

Toro Cr 113 x
Tf A/Dx

Vaca Cr 234
Tf F/F

Hijo Cr 653
Tf A/D2

Toro Cr 237 x
Tf A/Dx

Vaca Cr 302
Tf A/Dj

Hijo Cr 679
TfE/F

Como representación de segre
gación por el Método “Toro-fa
milia”, se transcribe el Protocolo 
106 de esta investigación.

PROTOCOLO 106
3-2-77

Toro Cr 145 Tf A/Di

"MCr97 Tf A/Dj
H Cr 637 Tf A/Dj

M Cr 104 Tf A/Dj
H Cr 764 Tf A/ A

M Cr 118
H Cr 665

Tf Dj/Dj
Tf A/Dj

’ M Cr 128
_ H Cr 764

Tf A/Dj
Tf Dj/Dj

' M Cr 142
H Cr 748

Tf A/D,
Tf A/Dj

’ M Cr 158
H Cr 840

Tf A/Q-
Tf A/D,

’ M Cr 206
_ H Cr 778

Tf A/Dj
Tf A/D,
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CONCLUSION

La distribución de los fenoti
pos de Transferrinas en las seis 
familias estudiadas, está dada en 
los CUADROS 1 y 2. Los aleles 
TfA y TfDt se observan en todas 
las familias, con evidente mayor 
frecuencia que los ¿deles TfD2, 
TfE v TfF. de aparición irregular.

Es de hacer notar que los ale
les TfE y TfF están presentes en 
Bovinos Criollos, aún cuando con 
baja frecuencia. En estudios ante
riores, los dos aleles mencionados 
no habían sido detectados.

Los genotipos Tf AJA, Tf 
A/Dj y Tf Dj/Dj, son de mayor 
expresividad en esta población.

No se observan diferencias ge- 
nicas notables en los distintos 
grupos familiares analizados, com
probándose que en el cómputo 
general de frecuencias entre pro
genitores e hijos, esas ligeras di
ferencias son aún menores. De 
acuerdo a BRAEND y col. (1968), 
en los sistemas poíimórficos, 
usualmenta las frecuencias génicas 
en las poblaciones no son fácil
mente alteradas o fraccionadas. 
Los genotipos Tf AJA, Tf A/Dj 
y Tf Dj/Dj en este trabajo se 
constituyen en Marcadores Gené
ticos de mayor expresividad para 
el Bovino Criollo.
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RECORDACION AL DR. JUAN JOSE BOERO

El 25 de octubre del corriente se cumple el sexto aniversario de la 
desaparición física de un distinguido hombre de ciencia argentino, se trata 
del siempre recordado Prof. Dr. Juan J. Boero. Quizás, puede juzgarse un 
atrevimiento de mi parte escribir sobre el Dr. Boero, cuando lo tendría que 
haber hecho alguna persona que conoció más de cerca sus pasos y su trayec
toria; máxime no cumpliendo con el requisito mínimo: el haberlo conocido 
personalmente. Sabiendo que se me perdonará, he acometido la empresa, la 
modesta empresa de una recordación, movido simplemente por el afán de 
transmitir las emocionadas semblanzas de quienes otrora fueran sus alum
nos, hoy profesionales, y estoy seguro que muchos revivirán al leerlo los 
inolvidables momentos pasados en compañía del maestro.

En el Dr. Boero se encarna el ideal del hombre de ciencia, el que busca 
denodadamente la verdad, el que en la azorosa aventura de dilucidar lo des
conocido encuentra la razón de la existencia, el que de su lugar en el univer
so es consciente, y trabaja con la "única actitud razonable en el sabio, cual es 
el ser modesto ” como afirma el Dr. Cannon.

No podía esperarse sino otra descollante personalidad, sabiendo que 
se formó al lado de otros dos preclaros científicos, uno argentino, el Dr. 
Francisco Rosenbusch; el otro español, pero cuya más proficua labor la rea
lizara en nuestro país, hablar del Dr. Angel Cabrera es evocar a uno de los 
más destacados mastozoologos que ha conocido el mundo.

Porteño por nacimiento, se gradúa como Médico Veterinario en la en
tonces Fac. de Agronomía y Veterinaria de Bs, As.. Se incorpora como 
Técnico del Ministerio de Agricultura, con el fin de contribuir a realizar los 
estudios de erradicación de los más importantes flagelos que afectan al gana
do en el país. Con ese propósito recorre toda la extensión del territorio ar
gentino, recogiendo de estos viajes una vastísima experiencia que luego 
volcará, con el espíritu de los verdaderos maestros, en la cátedra universita
ria.

En su valija de viaje figuran problemas antropozoonóticos como Rabia 
e Hidatidosis, también trata Garrapatas, Sarna, Piroplasmosis, y en todo lo 
que emprende pone el interés de los que son mente ávida de conocimiento 
tratan de formular algún interrogante y encontrar una respuesta. La Cáte
dra de Parasitología de la F.C. V. de Bs. As. lo cuenta entre sus docentes, 
realizando una intensa tarea en el amplio y variado campo de los parásitos;
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pero hemos de recordar su paso por la misma Cátedra de la F.C.V. de La Pla
ta, donde prosigue una encomiable labor científica, de formación y de do
cencia, que por esas cosas inexorables de la vida deja inconclusa por una pe
nosa dolencia que lo llevaría a la tumba, cuando de él se esperaba mucho 
más.

Hablar con quienes fueron sus alumnos, es enredarse en una maraña de 
cientos de anécdotas, de vivencias, de remembranzas de quien nunca fue 
monótono, con quien, a la manera del verdadero amigo todos los momentos 
eran plácidos, alegres, llenos de emociones. Y el Dr. Boero fue eso y mucho 
más; el compañero que invitaba a sus alumnos a compartir unos amargos 
cuando solicitaban sus consejos e infinita sapiencia, el que comentaba sus 
experiencias, el que más allá de los temas estrictamente parasitológicos, po
día abordar cualquier tópico que se le presentara, y así fue que era un afi
cionado estudioso de la Astronomía, un profundo conocedor de la música 
Clásica, de la música Popular Argentina, y también, consecuencia de su pro
digiosa memoria un conocedor de la historia de nuestro deporte predilecto: 
el Fútbol.

Es que en el Dr. Boero se aunaron tres condiciones de los grandes 
hombres: inteligencia - trabajo y vocación. Supo llevar al papel con lenguaje 
claro, didáctico y con excepcionales condiciones artísticas para ilustrarlos, 
todas sus observaciones y experiencias.

...De ello son fruto sus puolicaciones, que sobrepasan las 60 y sus li
bros: “Garrapatas Argentinas”, “Parasitosis Animal” y “Terapéutica Anti
parasitaria",

Pareciera que en él se hubieran hecho realidad las sabias palabras de 
Don Santiago Ramón y Cajal: “No se enseña bien sino lo que se hace, y 
quien no investiga no enseña a investigar”, porque supo transmitir, en una ac
titud de entrega total toda esa vasta experiencia, siempre adornada con anéc
dotas folklóricas, de éxitos, de fracasos, vaivenes lógicos de toda aventura 1 
científica.

Esa humildad que lo caracterizaba, unida a su sabiduría, es quizás 
lo que más recuerdan sus alumnos, es que más allá de la fama y el dinero, 
desposeído de su YO, en una constante entrega a sus semejantes, ha per
durado la imagen y el ejemplo de éste mal conocido científico argentino.

Valga este modesto homenaje a quien fuera excelente Maestro, sabiendo 
que, lamentablemente el país está huérfano de ellos, y nosotros los jóvenes 
los necesitamos con suma urgencia, si es que pretendemos conformar en el 
futuro una auténtica comunidad científica.

Quisiera terminar, reproduciendo la última parte de la nota que el Dr. 
Sixto Coscaron le dedicara en la Revista PHYSIS :33:86:124(1974): “Para 
todos aquellos que tuvimos la suerte de estar a su lado, conocedores de su 
alta calidad humana, su hombría de bien, su conducta intachable, que nos 
hiciera unir por un afecto especial, hace que nos sintamos realmente apena
dos por su desaparición ”.

Guillermo M. Denegrí
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BUQUES PESQUEROS PROCESADORES CONGELADORES: 
TECNOLOGIA PESQUERA, MICROBIOLOGIA Y FISCALIZACION 

HIGIENICO - SANITARIA DEL PARQUE DE PESCA Y DE LOS FRUTOS 
DEL MAR ELABORADOS *

LUIS A. DARLAN
CLYDE B. CABEZALI
HAYDEE E. BENASSATI DE FERNANDEZ

RESUMEN

En el presente estudio se tratan, desde el punto de vista bacteriológico, aspectos hi- 
enico—sanitarios del procesamiento de pescados y mariscos capturados en buques pes- 

:-eros procesadc.es congeladores (BPPC) de acuerdo a la tecnología utilizada, que de- 
sende del equipamiento y del espacio disponible en el parque de pesca;

Se hace una somera descripción de: la función de los equipos empleados en los
- PPC, la detección de cardúmenes y su captura, especies de pescados y mariscos más 

ementes en el espacio marítimo argentino, su procesamiento, congelación y conservas
- - cámaras frigoríficas de a bordo.

RESUME

TECHNOLOGIE DE PECHE, MICROBIOLOGO ET FISCALISATION 
HYGIENICO-SANITAIRE DU PARC DE PECHE ETE DES FRUITS DE 

MER ELABORES.

Dans cette etude on traite du point de vue bactériologique, des aspects hygiénico- 
sanitaires du conditionnement des poissons el coquillages caoturés par les bateaux de 
peche qui obt un prodédé de congélation (BPPC) en accord avec la technologie employee 
e: qui depend de l’équipement du pare de péche.

' Premio - C APITULO I “Higiene de los Alimentos” 6tas Jornadas Internacionales 
Pac. C. Vet. La Plata, Argentina, 1978.

procesadc.es
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ANTECEDENTES

En el presente estudio se tra
tan, desde el punto de vista bac
teriológico, aspectos higiénico- 
sanitarios de la elaboración de pes
cados y mariscos en buques pes
queros procesadores, relacionados 
con la tecnología utilizada en la 
captura y procesamiento. Los re
sultados obtenidos se confronta
rán con los valores que figuran 
en trabajos que realizamos en el 
año 1971 en plantas manufactu- 
radoras instaladas en zona portua
ria (2<5).

En esa oportunidad insistimos 
en la necesidad de una inspección 
sanitaria oficial permanente en las 
plantas elaboradoras de pesca
do (6), que lleven a cabo contro
les de calidad de la materia prima 
antes (mercado de concentración 
y recepción en fábrica), durante 
y después de la elaboración (ins
pección permanente en planta y 
verificaciones de laboratorio).

Propusimos entonces efectuar 
controles regulares al arribo de las 
embarcaciones pesqueras de cual
quier tipo durante la descarga y 
al partir a realizar la siguiente ta

rea de pesca. Esta fiscalización 
consiste en la inspección higié- 
nico-sanitaria de la bodega, cubier
ta, cajones utilizados y medios 
de transporte (7).

Mencionábamos como factor 
importantísimo de contaminación 
el empleo de cajones de madera 
y el incorrecto uso que se hace 
de los mismos al utilizarlos como 
continentes del pescado a bordo 
y para su traslado a fábrica, don
de son generalmente reutilizados 
por los fileteadores como depó
sito de desechos de elabora
ción. Terminada la labor del día, 
estos cajones con los restos de 
pescados en descomposición son 
transportados a las plantas elabo
radoras de harina de pescado, don
de se descargan y reciben un lava
do superficial —que no soluciona 
la limpieza ni elimina la alta con
taminación que tienen— con lo 
que quedan listos para reiniciar el 
ciclo. Decíamos respecto a este 
problema, que el cajón de madera 
debía ser definitivamente erradica
do (s).
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Citamos que la buena calidad 
:e la materia prima es fundamen- 
:al, y sin este primer requisito 
oda la elaboración será carente 
ie esa cualidad. No obstante, el 
.esmejoramiento de la misma, de- 
::do a una tecnología incorrecta, 
puede alcanzar un grado tal que- 
xnpida su comercialización. La 
suena calidad comienza con una 
- iecuada captura, acondiciona
miento y frío apropiado, rápido 
ransporte a fábrica e inmediata 

elaboración (2).

Una buena materia prima tam- 
~ién puede contaminarse en las lí
neas de fileteado y empaque por 
el manoseo y esperas que implica 
el fileteado manual, aumentando 
el número de gérmenes por enci
ma de los niveles permisibles, de- 
serminándose en casi todas las 
oportunidades la presencia de con- 
:aminantes potencialmente capa
ses de ocasionar problemas, co
mo enterobacterias, coliformes, 
E. coli, estreptococos grupo D, 
como así también clostridios sulfi- 
to reductores. Se han obtenido, 
en el trabajo habitual realizado 
en planta, recuentos totales de dos 
millones a doscientos millones de' 
bacterias por gramo de carne 
de pescado (2.5) y en los file
tes hechos en el laboratorio, guar
dando normas de asepsia y con la 
misma materia prima utilizada en 
fábrica (2), las numeraciones al
canzaron valores de tres mil a 
seis millones por gramo, lo que 
indica la diferente calidad de la 
materia prima ingresada y del pro
cesamiento, ya que los jugos del 
pescado acumulados en mesa
das y bandejas en los tiempos de 
espera que tienen el filete hasta 
que llega a ser congelado, sirven 

de importante medio de cultivo 
para bacterias de todo origen. 
Aconsejamos en esos trabajos la 
necesidad de implementar meca
nismos de control de calidad en 
cada una de las etapas de elabora
ción y concluimos manifestan
do (‘):

1. E1 pescado capturado debe 
mantenerse a temperaturas 
menores 'de 2°C y transpor
tarse, en medios adecuados, rá
pidamente a fábrica.

2. Una vez ingresado el pescado, 
proceder a su lavado con agua 
clorada antes de elaborarlo.

3. Mantener en la planta una 
temperatura ambiental entre 
los 12 y 15°C.

4. Permitir una rápida elimina
ción de residuos de elabora
ción en recipientes exclu
sivos y que no sean los utili
zados en él transporte del pes
cado.

5. Corregir los defectos tecnoló
gicos de elaboración, tratando 
de poner en ejecución un pro
ceso continuo y en el menor 
tiempo posible. Las plantas 
elaboradoras tendrán suficien
te capacidad de congeladores 
de placa y/o de túneles de con
gelación para impedir retrasos 
en esta importante fase.

6. Exigir profundo lavado de ma
nos, botas, delantales plásticos 
del personal y mesadas antes, 
durante y después del trabajo, 
y enjuague con agua clora
da o con antisépticos del tipo 
amonio cuaternario.

7. Mantener una estricta higiene 
de la planta en las diversas 
interrupciones del trabajo.
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8. Eliminación total de made
ras, sustituyéndolas por mate
riales plásticos adecuados no 
porosos (insistimos que la ma
dera, una vez impregnada con 
jugos de pescado, no es po
sible higienizarla o desinfec
tarla).

9. Lavado y desinfección de los 
recipientes plásticos utilizados 
en el transporte de pescado 
fresco, con agua clorada y a 
presión.

10. Es indispensable promover la 
organización de cursos de ca
pacitación destinados a jefes 
y capataces de planta, exigien
do la correspondiente habili
tación del personal responsa
ble al poner en funcionamien
to nuevas plantas de elabo
ración. También serán necesa
rios cursos cortos de capaci
tación técnica y sanitaria para 
el personal obrero, a fin de 
concientizar su responsabili
dad.

Lo expresado contiene una serie 
de normas básicas e importantes 
en la solución de los problemas 
de elaboración o manufacturación 
del pescado en las plantas fijas 
en tierra. Creemos fehaciente
mente que estos aspectos deben 
cumplirse punto por punto para 
conseguir una buena calidad.

El relevante incremento de la 
exportación de productos de la 
pesca ocurrido últimamente, en 
especial en el corriente año 1978, 
al incorporarse nuevos mercados 
europeos, americanos y asiáticos, 
ha repercutido significativamente 
en el sector empresario y oficial, 
creándose un estado de concien
cia favorable por las enormes po
sibilidades futuras que puede brin

dar esta explotación y exportación 
de los recursos pesqueros.

Recientemente se han agregado, 
a nuestra flota pesquera ya 
existente, nuevos buques pesque
ros procesadores congeladores, en 
cumplimiento de convenios inter
nacionales.

En el mes de agosto de 1978, 
dieciocho barcos factoría han cap
turado y exportado quince mil 
toneladas de pescado y mariscos 
desde el puerto de Ingeniero 
White. Esta cifra da una idea de 
la riqueza que posee nuestra pla
taforma marítima y de la magni
tud de la captura que se realiza.

La imprescindible necesidad de 
defender esta significativa fuente 
de divisas hace que se imponga, 
como requisito indudable, un es
tricto control higiénico-sanitario 
de los pesqueros factoría.

¿Qué es un buque pesquero pro
cesador congelador?

Buque pesquero procesador 
congelador (BPPC), buque proce
sador, buque pesquero procesador, 
motopesquero congelador proce
sador, buque factoría, arrastrero 
por popa, arrastrero congelador, 
buque congelador, buque fábrica, 
pesquero factoría (Fig. I a VII), 
son las denominaciones más comu
nes que se utilizan para designar 
el tipo de embarcación que se ha 
previsto para la pesca de arrastre 
de fondo, semipelágica o pelági
ca, en caladeros lejanos y que su 
equipamiento de planta o facto
ría será capaz de procesar los 
productos del mar capturados, 
congelarlos y conservarlos en cá
maras de — 25, — 30 °C. (* 0).
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Características generales.

Este tipo de embarcación posee 
las siguientes características prin- 
: ¡pales, expresadas en datos mí
nimos y máximos de embarcacio
nes menores y mayores:

Zslora total:
desde 25 a más de 110 m. 

■langa de trazado:
de 8 a 20 m.

Túneles de congelación:
de 3 a 12 unidades.

Congeladores de placas:
0 a 10 o más.

Capacidad de bodega de almace
namiento:

de 250 a 2000 m3.
Capacidad de elaboración:

desde 5 hasta 60 ton. conge
ladas en 24 horas, según espe
cie, procesamiento y tipo de 

_ BPPC.
Tripulación total:

20 a 100 hombres.

Los buques menores no reali
zan procesamiento de desperdicios 
y especies no comerciales, por lo 
:anto trituran este material y lo 
vuelcan directamente al mar. En 
cambio los buques procesadores 
de más de 60 metros de eslora 
pueden llevar instalada una planta 
para la elaboración de harina de 
pescado (Fig. VII, A y B).

Tripulación.

En general estas embarcaciones 
tienen una autonomía de nave
gación que va de los 20 a los 90 
días. De acuerdo a la importancia 
en eslora y capacidad de bodega, 
la tripulación estará integrada por 
un capitán, oficial de cubierta, 

técnicos de pesca, radiotelegrafis
tas, jefe de máquinas, oficiales 
de máquinas, enfermeros, elec
tricistas, engrasadores, mecánicos, 
cocineros, camareros, contramaes
tre de cubierta, contramaestre 
de congelación y marineros, entre 
los que se incluye el personal 
de planta (Fig. VIII).

Todos ellos se alojan en cama
rotes con capacidad para una, dos 
cuatro o más personas, aunque 
la tendencia actual es hacer ca
marotes para no más de dos. 
La instalación y decoración de los 
mismos, en los BPPC de reciente 
construcción, está concebida des
de un punto de vista moderno, 
con comodidades que incluyen 
una antena colectiva para radio 
y televisión y amplio comedor 
con instalaciones que permite la 
proyección de películas.

Equipamiento especial para la na
vegación.

Como instalaciones especiales 
llevan en la cabina de mando un 
equipo radioeléctrico de medio 
y largo alcance y de navegación 
compuesto por radiotelefonía, ra
diogoniómetro, radar, navegación 
por satélite, sondas registradoras 
con o sin pantalla de rayos catódi
cos, piloto automático, interco
municación general por sistemas 
de teléfonos, además de cumplir 
con el Reglamento de Convenio 
de Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (Fig. IX).

Equipamiento especial para la 
pesca.

Los elementos técnicos con que 
cuentan estas unidades flotantes 
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son ecosondas con un alcance 
de hasta 3.600 metros de pro
fundidad, que pueden ampliar o 
disminuir hasta 30 metros del fon
do, ecosondas de cono vertical 
al casco y sondas de.proyección 
instaladas en la boca y en la parte 
alta de la red que determinan tem
peratura del agua, asiento de la 
red en el fondo, altura de la boca 
y cantidad de peces capturados 
desde el momento en que comien
za la captura hasta que se recoge 
la red (Fig. X, A y B; XI y XII) 
(14).

Las redes llamadas de fondo 
tienen una abertura y altura de 
boca relacionadas con la poten
cia de la embarcación. La abertura 
de malla de red puede ser de 45 
a 200 mm. y debe dar adecuada 
y rápida salida del agua, peces y 
mariscos pequeños. Estas redes 
tienen, en valores medios, 60 m. 
de boca y 9 m de altura (Fig. 
XIII, A, B, C y D). Cuentan con 
lastres (Fig. XV, A) y portones 
(Fig. V, C) o puertas de arrastre 
que permiten, según se las maneje, 
abrir, elevar o sumergir la red 
para practicar la pesca de fondo 
(Fig. IV, A y B). Para la pesca 
semipelágica y pelágica se utili
zan redes más livianas. Se constru
yen en material resistente a la 
degradación y generalmente son 
de polietileno y nylon (* 0).

La red se maniobra mediante 
maquinillas de pesca de tipo es
pecial (Fig. XIV, A), con dos, cua
tro o más carreteles montados al 
comienzo de la cubierta de pesca, 
y otros montados a popa y en am
bas bandas. A éstas se agregan 
otras maquinillas de izado y de 
vaciado (Fig. XV, B).

Para arrastrar el aparejo de pes
ca se utiliza un cable de acero que 

puede llegar a tener un diámetro 
de 30 mm. Es conveniente la uti
lización de tensiómetros para regu
lar la fuerza de tracción (’5).

Captura.

Las tareas de captura se inician 
con la detección, mediante eco
sondas, del cardumen (Fig. X, XI 
y XII). Una vez ubicado, el bu
que realizadlas maniobras necesa
rias para lanzar la red y los porto
nes que la llevarán a la profun
didad deseada. La ecosonda de bo
ca de red informa el momento de 
dar por terminada la captura. 
En ocasiones ésta puede ser de 
50 a 60 ton. o más, en 30 o 90 
min. de duración de un lance, si 
es excepcional, como ocurre aún 
en nuestro litoral marítimo.

‘ Inmediatamente comienza la re
cuperación de la red y se sube 
a bordo el pescado o calamar 
capturado (Fig. XVI). En general 
todos los BPPC tienen la rampa 
de izado de red por popa. Esta se 
iza a la cubierta de pesca con la 
maquinilla que maneja un solo 
hombre desde la caseta de pesca a 
popa o desde el puente de mando 
(Fig. XIV A). Esta maquinilla 
puede almacenar en carretel hasta 
3.000 m. de cable de 30 mm. de 
diámetro en los BPPC mayores. 
A veces, con una captura de más 
de 50 ton. en el copo de la red, 
es necesario cortarla para dejar 
escapar parte de lo apresado 
y poder izarla, hecho que de
pende de cada BPPC.

Elaboración.

La etapa de la elaboración se 
inicia cuando el pescado o cala
mar capturado cae de la red abier



aNALECTA VETERINARIA Vo1- X — Nros. 2 - 3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

83

por una o más escotillas de ma
nejo hidráulico (Fig. XIV B), se
gún el tipo de embarcación y se 
recibe en el pozo, pantano o tran- 
:anil del parque de pesca (Fig. 
XVH A, XVIII B, A y B), com- 
rartimentado con tablones de 
madera móviles de 80 cm. o más 
de altura, donde se selecciona por 
especie y por tamaño para su pos
terior tratamiento.

De acuerdo al equipamiento 
que posee el BPPC, las especies 
de interés (por ej. merluza) se 
someten al descabezado. El mismo 
puede realizarse con máquinas au
tomáticas que hacen la tarea rá
pidamente con gran producción 
y bajo costo (Fig. XVII B); o con 
equipos más simples como mesa
das con cintas transportadoras que 
tienen receptáculos para el 
pescado y dos sierras circulares 
a ambos lados para cortar cabeza 
y cola, eviscerándose la pieza a 
mano o con succionador de vacío 
(Fig. XVIII A, B y C; XX A, B 
y C). A continuación pasan por 
lavadoras cilindricas giratorias con 
abundante provisión de agua (Fig. 
XIX A y B).

En las embarcaciones más mo
dernas el pescado descabezado y 
eviscerado cae en recipientes con 
agua de mar enfriada a 2°C (Fig. 
XVII C; XXI A). Este paso per
mite un perfecto desangrado de la 
pieza y endurecimiento de la masa 
muscular suficiente como para 
permitir su posterior tratamiento. 
Puede ser preparada como tronco 
de merluza congelado o fileteado 
en máquinas especiales y automá
ticas, con opción a pasar a conti
nuación por otro equipo que saca 
la piel o pellejo. El filete queda 
así listo para que se le quiten las 

espinas o no, y llegar a la zona de 
acondicionamiento, pesado y 

. envase. Luego se congela y conser
va en cámaras a temperaturas 
entre — 25 y — 30 °C.

El consumo de agua de mar pa
ra lavar el pescado, maquinarias 
y planta, puede llegar a 25.000 
litros por tonelada de pescado 
elaborado.

Maquinaria utilizada para la pre
paración de troncos y filetes.

Hay variadísimos tipos de má
quinas que realizan desde la tarea 
de descabezar y eviscerar, a la de 
filetear, separar espinas y des
pellejar. Se enumeran las más 
importantes:

Baader 427:
Clasificadora de pescado.

Baader 423, 417, 37, 75:
Descabezadoras

Baader 160:
Descabezadora y evisceradora 

Baader 190:
Productora de filetes de merlu
zas medianas y grandes sin 
espinas. Se coloca el pescado . 
de cola y realiza el corte de am
bos flancos, sacando filetes 
con piel, Esta máquina alimen
ta a dos Baader 47 (despelle- 
jadora).

Baader 188:
Para merluzas medianas y gran
des. Se coloca el pescado de 
cola y se produce el corte de 
ambos flancos. Saca filetes con 
pocas espinas y con piel.

Alimenta una Baader 47.
Baader 181:

Para merluzas chicas. Se colo
ca el pescado entero de cabeza 
y produce filetes con muy
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pocas espinas. Alimenta dos
Baader 47.

Baader 33:
Se emplea para arenque o pes
cados similares. Descabeza y fi
letea.

Baader 38:
Descabeza y filetea pescado de 
tamaño mediano.

Baader 338:
Descabeza y filetea pescado de 
tamaño mayor.

Baader 47, 50, 51:
Despellejan filetes de diferen
tes tamaños con rendimientos 
de 60 a 80 filetes por minuto. 

Baader 694:
Realiza el trabajo de separar 
espinas.

Fig. XVII B; XX A, B y C; XXI B 
' y C;XXII A, B y C;XXIII A, B y 
C; XXIV A y B; XXV A, B y C.

Empaque

En todos los pesqueros que 
elaboran filetes existen zonas don- . 
de se realiza el prolijado y empa
que de los mismos, para luego 
llevarlos a congelar (Fig. XXX 
A, B y C;XXXI, A, B y C).

En esta misma zona se acondi
cionan todas las especies comes
tibles, preparadas en distintas 
formas, previo a su congelación.

Congelación

Nos referimos brevemente a los 
diversos sistemas de congelación 
que se emplean en BPPC.

Los pesqueros menores, de 40 
a 60 m. de eslora, tienen túneles 
de congelación, pues elaboran casi 
con exclusividad troncos de mer
luza y calamar. Otros pescados 
de posibilidades comerciales se 

congelan en bandeja y con el mis
mo sistema (Fig. XXVII A, B 
yC).

Las embarcaciones medianas y 
mayores, además de los túneles, 
poseen congeladores de placa 
cuya fuente de frío la constituyen 
fluidos refrigerantes. En ambos 
sistemas la temperatura llega 
siempre a — 30 y/o — 40 °C (Fig. 
XXVIII A y B; XXIX A y B; 
XXXII).

Igualmente barcos mayores ace
leran la producción de congelado 
con sistemas de túnel conti
nuo, o con congeladores de tipo 
vertical de más de 20 m. de largo 
convenientemente divididos. Estos 
últimos producen bloques conge
lados en cajas de cartón de 70 x 
55 x 4 cm. que permite una rá
pida transferencia de calor y 
congelar en 90 min. aproximada
mente (Fig. XXIX A y B).

Las cámaras conservadoras a 
— 30 °C utilizan sistemas de ser
pentinas para la circulación de 
salmuera como refrigerante y pa
saje de aire forzado en cámara.

En síntesis, los sistemas de con
gelación más comunes son: túnel 
simple, túneles múltiples fijos in
tercomunicados, túneles con
tinuos, congeladores de placa ho
rizontales abiertos y congeladores 
de placa verticales, que tienen 
la particularidad de cargarse pre
via colocación de la caja de cartón 
o directamente por el extremo 
abierto de la misma y desde arriba.

De acuerdo a la capacidad de 
bodega, número y tipo de conge
ladores puede llegarse a obtener 
hasta 60 ton. de congelado de pes
cado blando o calamar por día 
de 24 horas de trabajo en un 
BPPC mayor.
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Principales especies capturadas y 
distintas formas de preparación.

MERLUZA
(Merluccius merluccius hiibbsi): 
Longitud comprendida entre 40 y 
70 cm. Se pesca todo el año, re
tirándose hacia el sur durante el 
verano. Se prepara en diferentes 
formas:
1. Tronco: descabezado, descola

do y eviscerado. Se congela 
y glasea en bloques. Este tipo 
de preparación se especifica 
mediante la letra M y se detalla 
peso con números de la siguien
te forma:

MI : de 300 a 400 g. 
M2 : de 400 a 600 g.
M3 : de 600 a 900 g. 
M4 : de 900 a 1.400 g.
M5 : de más de 1.400 g.

2. Filetes de merluza interfoliados 
cada capa de filetes se separa 
con una película plástica u otro 
material similar dentro de su en
vase de cartón parafinado.

3. Compacto de FB (Fish Block) 
de merluza: se prepara en di
ferentes formas de filetes deno
minadas:

a) Pin (Pin Bones In): con espi
nas aciculares laterales, sin 
piel.

b) Out (Pin Bones Out): sin es
pinas y sin piel.

c) Con espinas y con piel.

Una vez acondicionada la mer
luza en cajas de cartulina parafi
nada se congela y posteriormente 
uno o más congeladores se in
troducen en cajas de cartón 
corrugado, como envase secunda

rio de protección, flejado y/o 
agrafado y/o sellado con cinta 
especial.

CALAMAR
(Illex ilcebrosus argentinus y otros) 

molusco cefalópodo decápodo 
de 45 a 70 cm. de longitud. 
Existen otras especies de menor 
tamaño (3).
Se selecciona de acuerdo a sus 
dimensiones, lava y congela en
tero en 1) cajas de cartón para
finado o 2) directamente en 
bandejas metálicas.
Los bloques provenientes de es
tas últimas se glasean e intro
ducen en bolsas plásticas o en
vuelve en laminado plástico y 
luego se colocan dentro de una 
caja de cartón corrugado.

Otras especies de pescados que 
tienen valor comercial y que se 
encuentran en nuestras costas son:

MERLUZA DE COLA 
(Macruromüs magallanicus) 
ABADEJO
(Genypterus blacodes) 
MERO
(Acauthistius brasilianus) 
PALOMETA
(Parona signata)
LENGUADO 
(Paralichthys brasilensis) 
CORVINA BLANCA 
(Micropogon opercularis) 
COR VINA NEGRA 
(Pogonias chromis) 
PEZ GALLO
(Callorhynchus callorhynchus) 
y otros.

En general se preparan como 
troncos, filetes en compacto o in
terfoliados, con o sin piel C6).
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Envases

Como envases primarios se uti
lizan láminas y bolsas de polieti- 
leno u otro material plástico, 
hojas de papel apergaminado, ca
jas de cartulina parafinada en am
bas caras (Fig. XXXV C), y, como 
envases secundarios, cajas de car
tón corrugado con cierre de fle
jes plásticos, agrafes metálicos no 
oxidables o cintas adhesivas plásti
cas no alterables por el frío. Las 
dimensiones de estos envases se re
lacionan con los equipos de con
gelación disponibles a bordo.

Parte de pesca

Se lleva un parte de pesca dia
rio con las anotaciones de todo lo 
acontecido con referencia a captu
ra, procesamiento, congelación y 
empaque (Fig. XXXIII A, B, C y 
D).

Síntesis de las tramitaciones y 
operaciones que se realizan en 
puerto.

El personal técnico de SENASA 
(Servicio Nacional de Sanidad Ani
mal) realiza la inspección hi- 
giénico-sanitaria del BPPC, y deja 
constancia en el libro de noveda
des de a bordo el estado de cu
bierta, parque de procesamiento 
y demás dependencias. Entrega un 
certificado sanitario provisorio 
que el despachante de aduana ne
cesita para iniciar los trámites de 
exportación.

Mientras dura la descarga de ca
jas del BPPC y su traslado al Bu
que Carguero (BC) o a cámara 
frigorífica en tierra, personal ofi
cial inspecciona el procedimiento, 
controla el contenido de las cajas, 

la temperatura del pescado —que 
no debe ser superior a — 18°C—, 
estado y rotulado de envases y en 
general de toda la carga.

Ante inconvenientes técnicos 
referidos a los controles mencio
nados y a cualquier otro problema 
que pudiera afectar a la mercade
ría, es de estilo labrar acta de in
tervención de la misma, quedan
do depositada en cámara hasta 
que la autoridad sanitaria deci
da en definitiva su destino final.

Así también tiene un rol im
portante que cumplir el Agente 
marítimo, que coordina las opera
ciones de descarga, carga y tras
lado. Simultáneamente el Pro
veedor Marítimo aprovisiona al 
BPPC.

Finalizadas las tareas y en co
nocimiento de la iniciación de una 
nueva marea (lapso desde que el 
BPPC zarpa de puerto hasta su 
regreso), se hace una inspección 
higiénico-sanitaria previa a la par
tida del BPPC.

Todo queda documentado en 
dos libros de a bordo, uno para 
novedades del personal y otro de 
novedades de pesca (entradas y 
salidas).

MATERIALES Y METODOS

Se seleccionaron ocho BPPC, 
pertenecientes a distintas empre
sas, para realizar el presente tra
bajo.

Inspección higiénico-sanitaria del 
parque de procesamiento y de 
productos elaborados.

Cuando los BPPC elegidos regre
san a puerto luego de finaliza-
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las tareas específicas, se 
.eva a cabo una inspección hi- 
cenico-sanitaria que comprende:

a) Inpección ocular.
b) Análisis bacteriológico de su

perficie del parque de pesca
c) Análisis bacteriológico de la 

captura obtenida en una ma
rea.

i < Inspección ocular.

El control higiénico-sanitario o- 
:jlar se realiza objetivamente en 
inción de la antigüedad de la 

embarcación, de la correcta ubi
cación y distribución de equipos, 
intas transportadoras y maquina

rias utilizadas en la elaboración.
Se presta detenida atención a la 

empieza de pisos, maquinarias, 
cintas transportadoras, mesadas de 
¿cero inoxidable utilizadas en la 
elaboración, mesadas donde el pes
cado es acondicionado antes de 
congelarse, congeladoras y toda o- 
□ra superficie o utensilio perte
neciente al parque de pesca.

Se considera que la limpieza 
es correcta cuando lo están los 
ingulos, intersticios y superficies 
superiores, laterales e inferiores de 
codos los elementos.

Se debe tener en cuenta si se 
percibe olor a productos de des
composición de las proteínas del 
pescado (trimetilamina, amonía
co). (9).

b) Análisis bacteriológico de su
perficies del parque de pesca.

Para corroborar este primer re
conocimiento, se procede a tomar 
muestras mediante la técnica de la 
plaquita (8), de las siguientes 
superficies: 1) Cinta transportado

ra para el corte de cabeza, 2) 
cuchilla corta cabeza, 3) cinta 
transportadora a la entrada de 
la lavadora, 4) fileteadora, 5) 
despellejados, 6) mesa de obser
vación de parásitos, 7) mesa de 
empaque y 8) bandeja de conge
lación (Fig. XXVI A y B; XXXIV 
A, B y C; XXXV A,By C;XXXVI 
A,ByC).

Se utilizan distintos medios de 
cultivo a fin de poner en eviden
cia la carga bacteriana total y 
bacterias indicadoras de conta
minación humana o animal ho- 
meotermo. Los medios de cultivo 
que se emplean para tomar la 
muestra por impresión son:

1. Agar triptona almidón solu
ble (ATAS) (Triptona 6g, 
Extracto de levadura 3g, al
midón soluble lg, Agar 15g, 
y agua destilada c.s.p. 1000 
mi): para conocer la carga 
de bacterias aerobias, mesó- 
filas, y heterotrófas.

2. Bilis agar rojo violeta (BAR 
V) (Difeo): para coliformes.

3. Tween carbonato (TC) (i) 
(Triptona 15g, neopeptona 
5g, extracto de levadura 5g, 
glucosa 2g, fosfato monopo- 
tásico 4g, Tween 80 0,5 ml 
agar 15g, agua destilada c.s.p. 
1000 mi): para estreptococos 
grupo D.

4. Manitol salado (MS) (Difeo): 
para detección de estafiloco
cos.

A la caja que contiene la pla
quita, ya puesta en contacto con 
la superficie en estudio, se le co
loca a un costado del portaobjeto 
un algodón embebido en agua 
para mantener la humedad, se 



Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1-2-3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

88 ANALECTA VETERINARIA

incuba a 32° C durante 24 a 48 
horas.

Las lecturas se realizan asignán
dole un número al grado de con
taminación que corresponde a la 
cantidad de colonias que se ob
servan de acuerdo a la siguiente 
apreciación:

0: ausencia de colonias 
1: de 1 a 30 colonias 
2: de 31 a 100 colonias 
3: de 101 a 300 colonias 
4: superficie muy cubierta 
5: superficie totalmente cubierta

Si las colonias desarrolíadas so
bre los medios de cultivo selecti- 
vos-diferenciales tienen caracterís
ticas similares a la de los grupos 
bacterianos buscados, se hacen 
preparaciones para observar los 
micro-organismos por contraste de 
fases y con coloración de Gram.

Cuando los caracteres morfoló
gicos coinciden con los de las bac
terias que se tratan de detectar, 
se pican las colonias sospechosas 
para su identificación. Las que 
provienen de BARV, se siembran 
en Caldo bilis lactosa verde bri
llante (CBLVB) (Difeo) y se 
incuban a 37°C durante 24 a 
48 hs. Se observa si hubo desa
rrollo y presencia de gas. En caso 
negativo se desechan y si es posi
tivo se hace aislamiento e identi
ficación de la cepa mediante prue
bas bioquímicas. Las colonias que 
desarrollan en el medio TC se 
siembran en Caldo presuntivo pa
ra enterococos (Difeo) y se incuba 
a 45°C durante 24 a 48 hs. Si 
en el medio se observa turbidez 
y producción de ácido por viraje 
del indicador se siembra en el 
Agar confirmatorio para entero- 
cocos (Difeo). Para identificar es

tafilococo se reaislan las colonias 
sospechosas que desarrollaron en 
Manitol salado (Difeo) en agar 
sangre y luego se realizan las prue
bas bioquímicas correspondientes.

c) Análisis bacteriológico de la 
captura obtenida en una marea

Para realizar el análisis bacte- 
reológico cuali y cuantitativo se 
tomaron tres cajas al azar, de una 
determinada especie y preparación 
que corresponden, una al iniciar 
la descarga y las dos restantes al 
mediar y finalizar esta tarea.

Estas muestras llegan al labora
torio dentro de las dos horas con 
una temperatura inferior a — 18°C 
se las deja un total de doce horas 
a temperatura ambiente para que 
inicien la descongelación y facili
tar de esta forma el manipuleo 
(separación de piezas, cortes). Los 
análisis bacteriológicos de cada 
una de las cajas se realizan por 
separado. ,

Se abre la caja en un ambiente 
estéril y se procede a tomar 30g. 
de muestra que se obtienen de 
diez piezas distintas contenidas en 
la caja, Si se trata de pescado, 
ya sea en forma de troncos o de 
filetes, se cortan trozos de apro
ximadamente lg. de la masa 
muscular y piel, si la tiene, de tres 
lugares distintos por pieza.

En el caso del calamar, cuando 
viene entero, los cortes se reali
zan de manera superficial con 
los cuidados necesarios para no 
llegar a seccionar órganos in
ternos.

Se agregan los trozos, luego de 
pesados sobre caja de Petri estéril, 
al recipiente del homogeinizador 
VirTis que contiene 120 mi de 
agua-tritonasal (triptona lg, NaCl
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8g, agua destilada 1000 ml), se 
homogeiniza durante 1 min. a 
40.000 r.p.m., se deja media 
hora en reposo, para vivificar 
los microorganismos, y se pro
cede a realizar las diluciones 
convenientes (de 1/10 a 1/10.000) 
en agua-triptona-sal. Se hacen las 
siembras correspondientes para la 

numeración de bacterias aerobias, 
anaerobias, y sicrófilas, y la de
terminación cuali y cuantitativa 
de coliformes, estreptococos gru
po D, estafilococo, y clostridios 
sulfito reductores.

La marcha a seguir figura en el 
diagrama 1.
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RESULTADOS

La Tabla 1 ha sido confeccio
nada con el fin de facilitar la com
paración de los distintos en
foques que comprende el presen
te estudio. Las diferentes colum
nas que la componen se aclaran 
a continuación:

1. BARCO: las letras mayús
culas que figuran en la misma 
reemplazan a los nombres reales 
de los BPPC.

2. Estudio realizado en: indica 
las mareas estudiadas de cada 
BPPC elegido para la realización 
de la inspección higiénico-sanita
ria que proponemos en este 
trabajo.

3. INSPECCION OCULAR: las 
siglas MB (muy bueno), B (bueno) 
R (regular) y M (malo) señalan las 
condiciones higiénicas del parque 
de pesca del BPPC.

4. ANALISIS BACTERIOLO
GICO DE SUPERFICIES: figuran 
los resultados de las muestras to
madas por impresión en los cua
tro medios elegidos, ATAS, BARV 
MS y TC, sobre las ocho su
perficies seleccionadas, reemplaza
das por letras minúsculas que 
equivalen a:

a: cinta transportadora para el 
corte de cabeza.

b: cuchilla corta cabeza
c: cinta transportadora a la en

trada de la lavadora
d: fileteadora
e: despellejadora

f: mesa de observación de pará
sitos.

g: mesa de empaque
h: bandeja de congelación

Los números con que se regis
tran los resultados indican los dis
tintos grados de contaminación y 
representan el estado higiénico 
que en el medio ATAS calificamos 
de : 0 : óptimo; 1 : muy bueno; 
2 : bueno; 3: aceptable; 4 : re
gular y 5: malo. En los medios 
TC, MS y BARV se aplica un cri
terio más estricto. El grado 0 
corresponde a estado óptimo y la 
detección de un grado 1 implica 
una deficiencia en las tareas de 
limpieza, mientras que los gra
dos 2, 3, 4 y 5 son indicadores de 
una falta total de higiene (Fig. 
XXXVII).

En casi todos los casos las es
casas colonias que desarrollaron en 
los medios de cultivo selectivo- 
diferencial no correspondieron a 
los grupos taxonómicos busca
dos, por lo tanto, a los fines de 
registrar resultados no se to
man en cuenta en la plaquita ni 
en los recuentos cuantitativos.

5. ANALISIS BACTERIOLO
GICO DE LA CAPTURA OB
TENIDA EN UNA MAREA: Se 
detallan los productos analizados, 
el número de la muestra y los 
recuentos bacteriológicos por gra
mo ( x 103). En total se proce
saron sesenta muestras.

En la Tabla 2 se leen los resulta
dos máximos y mínimos de los 
recuentos realizados sobre los 
productos elaborados en los BPPC 
y en plantas manufacturadoras 
fijas en tierra.



TABLA 1

Valores obtenidos de los distintos enfoques del estudio higiénico-sanitario realizado en BPPC

ANALISIS BACTERIOLOGICO DE SUPERFICIES ANALISIS BACTERIOLOGICO DE LA CAPTURA OBTENIDA EN UNA MAREA

a b c d e f c h ¿

9 o Z
1
2

Recuento por gramo (10«>
Aerobios Anaerobios Sicrófilos Coliformes E. coll Estreptococo grupo D

Estafiloco- Cl. sulflto co patóge- reducto- no MI
ATAS 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0,4 0.08 0,8

Ir*. BARV 0 0 0 0 0 0 0
0 4i 2 0.7 0,06 0,4 — — —
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• TC 0 0 0 0 0 0 0 0 H’á 12 90 30 6 — - - - -
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0

0 el
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~ «rea R MS 0 0 0 0 0 0 0 0 19 76 14 8 — — — —•3T5K0 ¿BS 20 66 25 8 — — — — —TC 0 0 0 0 0 0 0 21 20 16 10 — - -

ATAS 2 1 3 2 1 3 2 1 22 10 2,6 110 — —28 16 10 50 —
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0 0 0 0 0 0 0 « 24

2626
8
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7

1016
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10070
—

¡ < — —TC 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 18 80
ATAS 6 3 6 4 4 & 6 4 4a 28 86 160 226 _ _29 9 4 160 — — — — —
BARV 1 0 i 0 0 0 0 0 jB 30 70 80 100 _ _ _

la. B MS 0 0 0 s 3132 500670 1001.800 460500 0,0060,018-3 — — 3,006TC 0 0 0 0 0 0 0 0 Hi 38 500 600 680 0.01 — —
ATAS 3 1 4 2 2 3 2 0 84 70 20 40 — —

Id*. B BARV MSTC
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 «4 
o ¿é

3636 5060 3060 8030 - — -
0 0 0 0 0 0

' ATAS 0 1 0 1 1 2 2 0 hi 37 0.9 0,04 838 2.6 0,02 6
La. MB BARV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 39 1 0.1 6 - — —
=«* MS 0 0 0 0 0 0 0 ° «43 4041 84 0,04OJ 3020 Z z zTC 0 0 0 0 0 0 0 o ¿Ib 42 7 0.06 30 - - - - -

ATAS 3 5 3 3 6 8 4 43 80 90 21 — — —
la. R BARV MS TC
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0 3
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000
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DISCUSION

Cuando las tareas de limpieza e 
higienización se realizan en forma 
correcta, nos encontramos con un 
parque de pesca que causa una 
buena impresión ocular, porque el 
conjunto de elementos que lo 
constituyen, se encuentran sin res
tos orgánicos de pescado y en per
fecto orden cajas y otros utensilios 
que se emplean normalmente en el 
trabajo. Esta apreciación se regis
tra en la Tabla 1 para los BPPC 
designados A y E al regreso de 
la primera marea estudiada.

Por el contrario, si la limpieza 
se ha realizado en forma inconve
niente, además del aspecto des
prolijo del parque de pesca se per
cibe al ingresar a planta un fuerte 
olor, que generalmente proviene 
de agua estancada en diferentes 
sitios y de residuos de elabora
ción en descomposición. Esto se 
observó en los BPPC denominados 
B, C, F y G, en la primera opor
tunidad en que se realizó la ins
pección ocular. En estos casos 
se debe asesorar y exigir al respon
sable una correcta limpieza y 
desinfección del parque utilizando 
sustancias autorizadas de probada 
eficacia.

Al comparar los resultados de 
los análisis bacteriológicos realiza
dos sobre las ocho superficies in
dicadas y muestras de pescado y 
mariscos provenientes de los BPPC 
en estudio, se observa en algunos 
casos un aumento del número de 
bacterias saprofitas. Esto se debe 
a que los BPPC han sido diseñados 
para una determinada capacidad 
de captura y elaboración. Cuando 
los cardúmenes son en extremo 
abundantes como, ocurrió por ex

cepción en los meses de julio y 
agosto de 1978 con el calamar, 
que en un lance supera la capaci
dad de procesamiento de una 
jomada completa, se provoca la 
acumulación de líquido y residuos 
de elaboración durante lapsos pro
longados en los que el personal es
tá ocupado en la tarea de producir 
y no de higienizar.

Se destaca que en estas condi
ciones, las bacterias provenientes 
de La superficie de los peces 
y mariscos,- y del agua de mar, 
son capaces de reproducirse en un 
tiempo de generación mínimo, 
que puede legar aló min. (4 ).

Con estas superficies contami
nadas toman contacto los produc
tos en procesamiento, impregnán
dose con una carga microbiana 
elevada a la que se suma el tiempo 
de espera por falta de capacidad 
de congelación. A veces, en estas 
oportunidades, se recurre a dar 
un menor tiempo de congelación 
para descongestionar más rápi
damente el parque de pesca. Es
tas deficiencias tecnológicas se re
flejan en las resultados de los aná- 
tisáa bacteriológicos de los pro
ductos procesados en los BPPC, 
nombrados como D, F y H.

Los recuentos elevados de los 
análisis bacteriológicos efectuados 
en filetes de merluza y calamar 
provenientes del buque D llaman 
la atención dado que provienen 
de un barco importante con hi- 

desde el punto 
de vista de la inspección ocular.
EstO6 Talares son mayores que los 
obtenidos en otros BPPC con plan
tas de diseño similar, por lo que 
se pensó que esa alta remunera
ción no se debía a la higiene re
lativa mencionada sino a alguna 



ANALECTA VETERINARIA Vo1- x ~ Nros. 2 - 3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1-2-3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

97

otra causa. Se indagó el probable 
origen de esta contaminación y se 
encontró en un sector del pozo, 
una plancha plástica floja en el 
piso que carecía de desagüe, don
de había acumulado líquido y 
residuos de pescados en descom
posición. Este lugar era el foco 
de contaminación, ya que la pla
ca se hundía cada vez que se lo 
cargaba con nuevas capturas y el 
líquido existente debajo de la 
plancha ascendía y contaminaba 
de tal forma el pescado que pasa
ba por'ese sector, que el lavado 
posterior no alcanzaba a eliminar 
por arrastre esa carga bacteriana 
adquirida.

El plaqueo de superficies con el 
medio BARV recuperó coliformes 
con grado 1. Las colonias identi
ficadas correspondieron a Entero- 
bacter aerogenes. Coincidentemen
te se encontraron en las muestras 
provenientes del producto proce
sado. Este último caso dio presen
cia de cinco colonias de Clostri
dium sulfito reductores.

Corregido el defecto y cuando 
el BPPC regresó de la siguiente 
marea en condiciones óptimas 
de higiene, la numeración bacte
riana de las muestras tomadas ba
jó a los valores promedios genera
les para los BPPC.

Después del asesoramiento co
rrespondiente los barcos realizaron 
correctamente sus tareas de 
limpieza de forma que la observa
ción ocular realizada al regreso 
de la segunda marea fue B o MB.

Por otro lado debemos señalar 
que el buque E utiliza desinfec
tantes para superficies y maqui
narias y a ello se debe los valores 
tan bajos obtenidos en los 
productos elaborados y en el par
que de pesca.

La toma de muestra para el 
recuento de colonias por el mé
todo de las diluciones presenta 
dificultades, pues la mercadería 
llega a puerto correctamente acon
dicionada y congelada en cajas se
lladas. En general no es posible 
conocer exactamente a qué captu
ra corresponde una caja deter
minada, porque no existe una re
glamentación que exija esta identi
ficación. Otro problema lo consti
tuye la imposibilidad de tomar un 
número de muestras representati
vo del total de la carga, ya que 
la magnitud de ésta va desde uni
dades de mil a decenas de miles 
de cajas, según la capacidad de 
bodega del barco, por lo que el 
número de unidades a analizar 
debería ser de 90 a 270, tra
bajo imposible de llevar a cabo 
en la práctica por el valor econó
mico del contenido, peso y vo
lumen para transportarlo y al
macenarlo en condiciones apropia
das en el laboratorio, y requeri
mientos del mismo para poder 
realizar los análisis bacteriológicos 
respectivos.

Para seguir un criterio lógico 
en la toma de muestra con re
lación al factor económico, difi
cultades que se originan por el ti
po y rapidez del trasbordo de la 
mercadería del BPPC al BC y la 
capacidad de trabajo del labora
torio, es que se decidió tomar tres 
cajas al azar como se indica en 
materiales y métodos. Las tres 
muestras tienen también por 
finalidad saber si la calidad bacte
riológica de las distintas capturas 
es uniforme.

Los valores de los recuentos 
obtenidos de cada una de estas 
muestras están generalmente den
tro del mismo orden, como se 
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comprueba observando los resulta
dos que figuran correlativamente 
en la Tabla 1.

CONCLUSIONES

Examinados y razonados los re
sultados obtenidos en la inspec
ción ocular y en los análisis bac
teriológicos de los ocho buques 
procesadores de arrastre por 
popa, se puede arribar a conclu
siones perfectamente definidas en 
cuanto a lo que se refiere a higiene 
y sanidad del parque del proce
samiento y de la materia prima 
congelada.

Cuando la inspección ocular ca
lifica el estado higiénico sanitario 
como MB o B se aconseja esti
mular al personal responsable para 
que continúe realizando las tareas 
de limpieza con la misma dedica
ción; en cambio si esta inspección 
lo encuentra R o M, se deben dar 
las indicaciones necesarias al Jefe 
de Pesca para que tome conoci
miento claro de las deficiencias 
anotadas y las solucione debi
damente.

Impuesto el ordenamiento con
veniente, que debe ser siempre 
exigente, para que se realice una 
estricta limpieza de la planta 
de procesamiento, las posibili
dades de que se produzcan conta
minaciones microbianas de im
portancia son prácticamente nu
las, a pesar de que cada lugar 
de trabajo es factible de trans
formarse en foco de contamina
ción. En estos casos el plaqueo 
de superficies es el encargado de 
detectarlo. Tiene importancia 
la graduación estimada de 1 a 5 
en medio ATAS, y muy en es

pecial si un grado 5 coincide con 
recuentos elevados en el produc
to elaborado.

La pulcritud del BPPC incide 
en la calidad bacteriológica del 
pescado, sin embargo, los resul
tados obtenidos nunca alcanzan 
los niveles registrados en las 
plantas manufacturadoras fijas en 
tierra. Las causas son:

1. El procesamiento se lleva a 
cabo con animales práctica
mente vivos que impide la 
manifestación deteriorante 
de la actividad enzimática y 
de la descomposición bacte
riana.

2. El lavado de piezas enteras 
se realiza con abundante 
disponibilidad de agua de 
mar.

3. Las tareas de limpieza de 
maquinarias y superficies se 
efectúan sin limitación de 
agua de mar que arrastra 
continuamente los residuos 
de la faena.

4. El proceso de congelación de 
pescados y mariscos se realiza 
muy poco tiempo después de 
la captura (1 a 2 hs.)

En cambio, en las plantas de 
puertos pesqueros, el pescado 
llega en la mayoría de los casos 
en condiciones poco apropiadas 
para su procesamiento en ma
quinarias, ya que su textura 
blanda, producida por la acción 
de sus propias enzimas y las de 
las bacterias, impide el fileteado 
mecánico, el que debe hacerse 
manualmente, con la ulterior se
rie de problemas ya descriptos, 
además de la falta de disponi
bilidad de agua en cantidad su
ficiente.
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Debido a la tecnología em
pleada en los BPPC, las bacte
rias predominantes en los aná
lisis bacteriológicos realizados 
son las propias de la flora indí
gena de peces y agua de mar, en
tre las que se cuentan, Pseudo
monas, Flavobacterium, Alcali- 
genes, Brevibacterium, Microco
ccus, y levaduras (* 7).

Si bien no se ha encontrado 
ningún tipo de bacteria indicado
ra de contaminación humana (ú- 
nicamente se determinó Entero- 
bacter aerogenes'), se conoce la 
presencia en el mar de bacte
rias que pueden ocasionar pro
blemas en el hombre (11<18), 
Vibrio parahaemolyticus es uno 
de ellos (19). Al proyectar este 
trabajo no se programó su in
vestigación (12).

Las bacterias saprofitas ante
riormente citadas, se reproducen 
rápidamente cuando las condicio
nes se lo permiten, y son las res
ponsables de la contaminación 
de superficies de BPPC mal 
higienizados y en consecuencia 
de los productos elaborados.

Suponemos que productos con
gelados con recuentos micro
bianos altos sólo podrán alte
rarse, si las condiciones de con
servación no son las correctas 
después de su descongelamiento.

Finalmente puede concluirse 
que ante cualquier circunstancia 
desfavorable que se pueda pre
sentar en el BPPC durante la 
elaboración (excluida la falta de 
frío) la calidad de pescados y 
mariscos procesados en ellos se
rá, sin lugar a dudas, siempre su
perior. que la obtenida en las 
plantas manufacturadoras fijas en 
puertos pesqueros.

La tarea de inspección a reali
zar en BPPC, de reciente acti
vidad en nuestro país, requiere 
establecer pautas para su control 
higiénico-sanitario. A través de la 
experiencia reunida, se sugiere la 
conveniencia de considerar los 
siguientes puntos:

1. Se aconseja, en cada oportu
nidad, una exigente y deteni
da inspección ocular de toda 
la planta procesadora, como 
también de cocina, comedor 
y eventualmente camarotes y 
servicios sanitarios de la tri
pulación.

2. Es importante que la ins
pección sanitaria disponga de 
un laboratorio bacteriológico 
para realizar comprobaciones 
sobre el estado higiénico 
sanitario de las embarcacio
nes que confirmen el crite
rio objetivo y efectuar perió
dicos análisis bacteriológicos 
de pescados y mariscos pro
cesados.

3. Exigir la eliminación de to
dos los elementos de madera 
existentes en la planta pro
cesadora (se excluye las sepa
raciones del trancanil o pozo).

4. Reglamentar a nivel estatal 
la inspección sanitaria a bor
do y todas sus posibles im
plicancias en tierra (trasbor
do del BPPC al BC, del BPPC 
a cámara fría, cambio de ca
jas rotas y otras eventualida
des que se presenten).

5. Aplicar, mediante un sello en 
los envases secundarios, un 
código que facilite la identi
ficación de especie, tipo de 
procesamiento, BPPC que lo 
procesó y la empresa propie
taria, año y día de pesca.
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Por ej. 01-2000-8-175

01: especie y forma de pre
paración (tronco)

2000: establecimiento oficial y 
empresa propietaria 

8: año 1978
175: día del año que se rea

lizó la captura.

6. Se propone para pescados y 
mariscos procesados en BPPC 
límites máximos en los re
cuentos bacteriológicos: 
150.000 colonias por gramo 
de: bacterias aerobias, me- 
sófilas y sicrófilas, heterótro- 
fas, capaces de desarrollar en 

agar triptona almidón solu
ble.
menos de 10 por gramo de: 
coliformes en GLVB 
ausencia de: E. coli 
ausencia de: estreptococos 
grupo D
ausencia de: Sthaphylococ- 
cusaureus
ausencia de: Clostridios sulfi- 
to reductores

7. Para formar criterios correc
tos de la tarea a cumplir en 
la inspección higiénico-sanita- 
ria, por los profesionales res
ponsables y/o ayudantes pa
ratécnicos es conveniente rea
lizar cursos y seminarios so
bre aspectos relacionados con 
el tema.
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ESTUDIO DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA DE HAMBURGUESAS *

* 2do. Premio. CAPITULO I “Higiene de los Alimentos”; 6tas Jomadas Internacionales. Facultad 
C. Veterinarias, La Plata, Argentina; 1978.

PROPUESTA DE MUESTREO Y ESTANDARES DE ACEPTACION *

JORGE A. LASTA
LILIANA E. FORMENTI
WALTER G. AGUIRRE

RESUMEN

Se analizan 123 muestras (bandejas) de Hamburguesas comprendiendo a 4 marcas, 
consideradas las de mayor consumo en nuestro medio (Capital Federal y Gran Buenos 
Aires).

Se investigó: 1) Recuento total de aerobios y anaerobios facultativos viables, incu
bado a 20°C y a 35°C; 2) NMP de Coliformes y Coliformes totales: 3) Presencia de E. 
coli enteropatógeno; 4) Recuento de Estafilococos coagulasa positivos y termonucleasa 
positivos; 5) Presencia de Salmonelas; 6) Recuento de Clostridium Sulfito Reductores y 
de Clostridium perfringens.

Se exponen y discuten los resultados obtenidos.
Se proponen planes de muestreo de 2 y 3 clases para aceptar o rechazar las condi

ciones de producción de los establecimientos elaboradores. Estos planes con los criterios 
microbiológicos correspondientes son los siguientes:

Plan 
clase

Límites por g

Prueba n c m M

Rto. total a 20°C 3 5 3 106 109
Coliformes fecales 3 5 3 3 102
Sta. aureus 3 5 2 102 - 103
Salmonela 2 5 1

STUDY OF THE MICROBIOLOGICAL CUALITY OF HAMBURGER. 
SAMPLING PLANS AND STANDAR ACCEPTATION ARE PROPOSED.

SUMMARY

There have been analysed 123 Hamburger samples (trays) taken from the four 
' most widely consumed brands in our medium (Capital Federal and Gran Buenos Aires).

It was investigated: 1) Total count of viable facultative aerobics and anaerobios 
incubated at 20°C and 35°C; 2) NMP of Fecal Coliforms and Total Coliforms; 3) Presen
ce of Enteropatogenic E. coli; 4) Count of Staphylococcus aureus, positive coagulase 
and positive termonuclease;; 5) Presence of Salmonelas; 6) Count of Sulphate reducing 
Clostridium and Clostridium perfrigens.

Results obtained are set foth and discussed.
Sampling plans of 2 and 3 class are proposed in orden to accept or reject produc

tion conditions in manufacturing establishments. These plans and their corresponding 
microbiologic criteria are stated below;
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Plan 
class

Limit per g

Test n c m M

Total count at 20°C 3 5 3 106 106
Fecal coliforms 3 5 3 3_ 102
Sta. aureus 3 5 2 102 1()3
Salmonela 2 5 1

ANTECEDENTES

Las profundas transformaciones 
que el hombre soporta y produce 
en los distintos aspectos de su 
vida alcanzan también sus há
bitos alimentarios. Estos han mos
trado en los últimos años, una 
marcada tendencia hacia alimentos 
de rápida preparación y consumo.

Por otro lado, en gran medida 
debido a aspectos económicos, 
la industria de la carne ha desa
rrollado productos que le permi
ten un aprovechamiento mas inte
gral de la materia prima.

Ambos aspectos han llevado a la 
presentación en el mercado de un 
gran número de productos que in
cluyen como materia prima carne 
picada o molida, siendo uno de 
los principales las hamburguesas 
o bifes tipo hamburgués, que en 
nuestro país su producción superó 
las 800 toneladas mensuales.

En razón del manejo que tiene 
la carne procesada para producir 
hamburguesa, la calidad microbio- 
lógica del producto terminado de
be ser convenientemente evaluada, 
ya que, aún desvíos menores den
tro de lo que se considera buenas 
prácticas de producción, pueden 
derivar en cargas microbionas ina
ceptables en un alimento.

Esto ha sido preocupación en 
distintos países en los que se han

realizado muéstreos y fijado cri
terios microbiológicos para deci
dir sobre la aceptación de este 
producto. (Tabla 1)

Su consumo masivo ha llevado a 
que, con llamativa frecuencia, 
sea señalado como causa de brote 
de enfermedades, habiendo sido 
portador de: Salmonela, E. coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomo
nas spp, Str. faecalis, Shigella, 
Trichinella spiralis, Toxoplasma 
gondii (9- 15' 24• 26- 26). En es
tos casos aún hamburguesas preco
cidas han estado implicadas.

Puede señalarse también que en 
varios brotes en los que no se al
canzó a identificar al agente etio- 
lógico, las hamburguesas han sido 
consideradas como el alimento 
sospechoso.

La legislación argentina, a través 
del Código Alimentario Argentino 
(16) y del Reglamento de Inspec
ción de productos, Subproductos 
y derivados de origen animal (20), 
solo da las definiciones de ham
burguesa, carne picada y conservas 
que incluyen bife tipo hambur
gués; pero salvo consideraciones 
higiénicas de carácter general, no 
señala las condiciones microbioló- 
gicas que este tipo de producto 
debe reunir.
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Objetivos del presente estudio ción, rechazo) de los procesos de
elaboración, fijando los planes de 

Definir criterios microbiológi- muestreo correspondiente.
eos para la calificación (acepta-

TABLA 1

Hamburguesa Recuento 
total/g.

Coliformes 
fecales/g.

Clase de 
estudio

País Cita

Cruda 5 Límite EE.UU. 27
Cruda 5 50 Límite EE.UU. 27
Cruda 1(76)a 100 Muestreo EE.UU. 22
Envasada 77

76
Muestreo
Muestreo

Canadá 
Canadá

3
3

Cruda 97
170

Muestreo
Muestreo

Canadá 
Canadá

3
3

Cruda 1 Muestreo EE.UU. 5
Cruda 10 Muestreo EE.UU. 5
Cruda 0,2 Muestreo EE.UU. 5
Cruda 5 Muestreo EE.UU. 5
Congelada 1(30)

1-5(29)
5-10(21)
10(19)

100(54)
100-500(29)

500(17)

Muestreo Canadá 4

Cocida c 100(47)
101-1000(29) 

1001-5000(18) 
5000(6)

Muestreo Canadá 4

Cruda 5 Norma Israel 6
Cruda 10 100 Norma Canadá 19
Congelada 1 100 Norma Canadá 19

a: Porcentaje de muestras comprendidas en cada clase.
b: Cita bibliográfica.
c: En este caso el valor del recuento total es dado directamente por gramo, 
d: Cruda, corresponde a refrigeradas.



ANALECTA VETERINARIA Vol> X Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

106

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo ha sido rea
lizado sobre 123 muestras de ham
burguesas crudas, elaboradas con 
carne de bovino, cuya recolec
ción se realizó en establecimien
tos mayoristas distribuidores, to
mando un envase por cada lote 
de producción el que se lleva
ba inmediatamente al laboratorio 
donde se lo congelaba (—10°C) 
hasta el momento de ser sometido 
a los análisis bacteriológicos que 
mas adelante se describen.

Cabe consignar que se trabajó 
con cuatro marcas de hambur
guesas que corresponden a las de 
mayor consumo, abarcando no 
menos del 75 °/o del mercado de 
Capital Federal y Gran Buenos 
Aires.

Para los ensayos bacteriológicos 
se practicaron diluciones en agua 
preptonada al 0,1 °/o (se tomaban 
10 gramos por bandeja, prove
nientes de las cuatro hambur
guesas que la componen), siendo 
homogeneizada uniformemente la 
muestra en la dilución 10_1 para 
luego realizar las subsiguientes y 
llevar a cabo los controles que a 
continuación se señalan:

a) Recuento total de aerobios 
y anaerobios facultativos viables 
(RT). Se sembraron 3 diluciones 
por duplicado en Plate Count Agar 
(Difeo), realizando en forma si
multánea incubaciones a 35°C por 
48 h y a 20°C por 72 h. (23)

b) Recuento de coliformes to
tales y coliformes fecales. Se em
pleó la técnica del Número Mas 
Probable (NMP), utilizando Caldo 

Lactosas Verde Brillante Bilis 2 °/o 
(CLVBB-Difco) para ambos gru
pos de bacterias, incubando a 
35°C para coliformes totales y a 
44,5°C en baño María para coli
formes fecales. (23)

c) Investigación de Escherichia 
coli enteropatógeno. A partir de 
los tubos positivos de CLVBB 
incubados a 44,5°C se sembró 
con ansa en aguja en Agar Eosina 
Azul de Metileno (EMB-Difco), 
incubando las placas a 35°C por 
24 h., pudiendo llegar hasta 48 h. 
Colonias con brillo metálico se ais
laron y se sometieron a pruebas 
bioquímicas y serológicas para la 
identificación de E. coli enteropa
tógeno. Los sueros utilizados fue
ron suministrados por el Instituto 
Nacional de Microbiología “Car
los G. Malbrán”. (23j

d) Recuento de Estafilococos. 
Se sembraron dos diluciones (10_1 
y IO'2), por duplicado de cada 
muestra en Baird-Parker (Difeo), 
incubando a 35°C por 48 h. Se 
hacía entonces el conteo de las 
colonias que mostraban reacción 
típica.

— Producción de coagulosa. La 
propiedad de producir esta enzi
ma se ensayó con plasma hepari- 
nizado de conejo por el método de 
los tubos: una vez repicadas las 
colonias típicas en Caldo Cere
bro Corazón (Brain Heart Infusión- 
Difco) se incuba a 35°C por 24 h. 
Posteriormente, volúmenes iguales 
de plasma y caldo (0,5 mi) se po
nían en contacto y se incubaba 
a 35°C. A las 4, 6, 8, hasta las 24 
h. se hacen observaciones a fin 
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de detectar si se presenta coagu
lación del plasma.

—Producción de termonuclease 
Este ensayo se realizó aplicando la 
técnica simplificada propuesta por 
Lachica (1X) que consiste en: 
las placas de Baird-Parker incuba
das se las deja a 60°C por 2 h. A 
continuación se vuelca el medio 
con Orto-Toluidina y se incuba a 
37°C observando luego la presen
cia de halos rosados en relación 
a las colonias.

e) Investigación de Salmonellas. 
Con 25 g. de muestra se practicó 
un pre-enriquecimiento en Caldo 
lactosado durante 18 h. a 35°C, 
para luego realizar el enriqueci
miento en Caldo Tetrationato y en 
Caldo Selenito sembrando en es
tos últimos un volumen que co
rrespondía al 10 °/o del volu
men del Caldo de enriquecimiento. 
Ambas siembras fueron incubadas 
a 43°C y a las 24 h y 48 h de cada 
una se repicó en Agar Verde Bri
llante (Difeo) para aislamiento de 

colonias incubando durante 24 h 
a 35°C. Colonias sospechosas eran 
sometidas a estudio bioquímico.

f) Recuento de Clostridium Sul- 
fito Reductores y Clostridium per- 
fringens. El medio de cultivo uti
lizado fue Agar Sulfito-Polimixi- 
na-Sulfadiazina (x 7) el que esté
rilmente se introducía en bolsas 
de plástico fabricadas ad-hoc, ha
biendo tenido en cuenta la elec
ción de un laminado plástico de 
muy baja permeabilidad al oxíge
no (inferior a 0,4 cc/pulgada cua- 
drada/24 h/23°C), logrando de es
ta manera la anaerobiosis nece
saria. En la elaboración de las 
bolsas de plástico al igual que en 
su utilización se siguió la técnica 
de Bladel y Greenberg (x).

Las colonias típicas que resul
taban a las 24 h en el Agar Sulfito- 
Polimixina—Sulfadiazina, eran re
picadas en Nitrato-Movilidad y en 
Lactosa-Gelatina para luego defi
nir el número de Clostridium 
perfringens.í23).

RESULTADOS

En la Tabla 2 se resumen los 
resultados obtenidos de las cuatro 
marcas respecto al Recuento total 

de aerobios y anaerobios faculta
tivos viables.

TABLA2

20°C
RT

35°C

Marca R DS MG R

A 5-6,95 0,56 6,26 5-7,84
B 5-7,80 0,78 6,60 5,17-8,53
C 5,30-8,06 0,88 6,68 5,17-8,03
D 5,79-8,32 0,90 7,37 5,69-9,11

MG: Media geométrica. 
R: Valor Rango
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Se utilizó la media geométri
ca por considerarla una medida de 
resumen mas confiable y represen
tativa que el promedio cuando se 
trabaja con series que muestran 
gran variación, como en este caso 

y en especial para las marcas de 
hamburguesas B, C y D.

Los resultados correspondientes 
a Coliformes totales y fecales son 
expuestos en la Tabla 3.

TABLA3

Marca A B C D

Coliformes

T F T F f F T F'

0-40 13,8 a 27,7 43,7. 100 17,6 82,5 14,8 48,1
41-100 11 33,5 12,5 23,4 11,7 7,5 14,8
101-1100 36,4 36,1 31,3 35,5 5,8 18,5 26
1100 38,8 2,7 12,5 23,5 59,2 11,1
T: Coliformes totales
F: Coliformes fecales
a: Porcentaje de muestras comprendidas en cada clase.

Sólo en una muestra, perte
neciente a la marca D, se en
contró E. coli enteropatógeno ca
racterizado como O 26: B 6.

Los valores de estafilococos 
encontrados son dados en la Ta

bla 4, señalando para cada muestra 
el número de éllos que mostró 
colonias típicas, colonias coagula- 
sa positiva y termonucleasa positi
va.

TABLA 4

Marca A B c D

Colonias

Sta./g Ti C T Ti C T Ti C T Ti C T

102
102 -103
103 - lo4.

31 a
39
30

61
39

56
41

3

59
35

6

100 86
14

72
17
11

94
6

92
8

59
27
14

93
7

60
20
20

Ti: Colonias típicas
C: Colonias coagulasa positiva
T: Colonias termonucleasa positiva.
a: Porcentaje de muestras comprendidas en cada clase.
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Las investigaciones de Clos
tridium sulfito reductores y de 
Cl. perfringens se hicieron sobre 

49 muestras resumiendo los resul
tados en la Tabla 5.

TABLA 5

Marca
Cl/g

A(18)b B(16) C(9) D(6)
Cs Cp Cs Cp Cs Cp Cs Cp

10 44,4 a 66,6 1100 100 . 100 100 33,4
10-200 33,4 22,2 66,6 50
201-400 11,1 11,1 16,7
400 11,1 16,7 16,6

Cs: Clostridium sulfito reductores
Cp: Clostridium perfringens
a: Porcentaje de muestras comprendidas en cada clase, 
b: Número de muestras analizadas.

De ninguna de las 123 mues
tras analizadas se logró el aisla
miento del Salmonela; asimismo 
puede señalarse en no menos del 

20 °/o de ellas se encontraban 
presentes microorganismos del gé
nero Proteus.

DISCUSION

La decisión de mantener las 
muestras congeladas hasta su pro
cesamiento estuvo basada en un 
trabajo en el que estudiamos la 
influencia de la temperatura de 
conservación de hamburguesas so
bre el RT y el NMP de Colifor
mes (’4 ); el mantenimiento de 
estos productos por doce días 
a —10°C no modifica signifi- 
vativamente a ambos parámetros 
microbiológicos. Por el contrario 
temperaturas de 7°C permitían 
que el RT (20°C) creciera 5 lo
garitmos durante ese mismo perío
do y aún a 2°C el incremento en 
el RT en 5 días, puede ser de 1 
logaritmo, concordando con los 

resultados de Gepfert y Kim (*)  
y Duitschaever y col. (4 ).

El RT es tomado aquí no 
con el ánimo de señalar patóge
nos, sino como un análisis retros
pectivo de la materia prima 
empleada y de las prácticas de 
higiene que se utilizaron durante 
la manipulación de ella, elabo
ración, almacenamiento y trans
porte del producto terminado, co
mo así también un elemento que 
señale la probabilidad de que el 
alimento se altere, especialmente 
por psicrófilos.

La media geométrica del RT 
incubado a 20°C o a 35°C clasifi
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có a las cuatro marcas de manera 
similar, es decir, que se tiene 
una relación entre el contenido de 
psicocrófilos y de mesófilos. Se 
observa también una gran 
variación, marcada por el valor del 
Rango, especialmente para las 
marcas B, C y D, lo que indicaría 
un control o manejo parcial del 
proceso de producción.

Respecto a la temperatura 
de incubación del RT puede ver
se que, salvo para la marca D., se 
tienen resultados parejos concor
dando con Duitschaever (3) y Wes- 
thoff (2 8). Se han señalado, por 
parte de algunos autores (‘9) ma
yores recuentos de psicrófilos que 
de mesófilos, consideramos que en 
ciertas oportunidades ello se debía 
a que se habían conservado las 
muestras a temperaturas superio
res a 1°C, permitiendo así que los 
psicrófilos se multiplicaran; ya hi
cimos referencia a nuestros 
resultados (14) al conservar las 
muestras a 2°C.

Con miras a definir un stan
dard para control de la producción 
de hamburguesas, hemos de tomar 
como uno de los parámetros al 
RT a 20°C dado que tiene la ven
taja sobre el RT a 35°C de cuanti- 
ficarnos la presencia de posibles 
alteradores (psicrófilos), permi
tiéndonos estimar la vida media 
del producto.

Consideramos que con 
buenas prácticas de producción se 
pueden obtener hamburguesas con 
una carga microbiana igual o infe
rior a 10-6 microorganismos por 
gramo, lo que también nos lo 
señalan los resultados encontrados 
al analizar las diversas marcas. 
Por otro lado, estos productos se 
mantienen en los comercios mino
ristas por un período de 3 a 5 

días, plazo en el que hemos com
probado incrementos, de hasta 1 
logaritmo, manteniendo a 2°C, 
pudiendo llegar entonces a 107 
microorganismos por gramo; se sa
be que una vez superado este valor 
comenzará la alteración del 
alimento (2,2 1).

Ese nivel de RT (106/g) 
consideramos que es una exigen
cia lógica puesto que salvaguarda 
la salud y es alcanzable por la 
industria; si bien hay estableci
mientos cuyos valores medios 
están por encima de él, ellos debe
rán adecuar sus prácticas de pro
ducción hasta alcanzarlo. Asi 
entendemos que se está prote
giendo al consumidor y a la vez 
velando por el productor honesto, 
dado que al no haber estándares 
microbiológicos, debe competir 
con industriales que no invierten 
ni cuidan para mantener la calidad 
higiénico-sanitaria de este alimen
to, vendiendo un producto mas 
barato pero con riesgo para la po
blación.

En cuanto a la temperatura 
de conservación ella no deberá 
superar los 2°C y en la medida 
que sea posible, se aconsejará 
la congelación.

Los valores hallados para co
liformes totales, expresados como 
NMP/g muestra una amplia varia
ción que se extiende de 3 coli- 
formes/g hasta superar los 1100 
y esto se da para las 4 marcas 
analizadas (ver Tabla 3) Sin em
bargo al analizar la mayor frecuen
cia para cada marca, según las 
clases expuestas, se observa poca 
uniformidad menor que la que ca
bría esperar y sin guardar relación 
con los valores hallados para el 
RT: la primera de ellas tiene 
el mayor número de muestras con 
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mas de 1100 Coliformes totales 
g al igual que la marca D, en cam

bio la B tiene su moda en la cla
se 0-40 y la C en la 101-1100.

La dispersión se mantiene al 
analizar los coliformes fecales espe
cialmente para las marcas A y D, 
tendiendo a disminuir en la C, 
mostrando la B la máxima unifor
midad. Igualmente las 4 marcas 
muestran que más del 50 °/o 
de sus muestras analizadas conte
nían 100 o menos Coliformes 
fecales por gramo.

Larga y aún no concluida, 
es la discusión sobre el valor de 
los coliformes como indicadores 
de contaminación con entéricos 
patógenos; como aporte a ella 
podemos decir que de las 123 
muestras analizadas en ninguna de 
ellas se detectó Salmonela y sólo 
en 2 se logró aislar E. coli entero- 
patógeno (2 3). Los Coliformes 
fecales comprenden una población 
en la que se estima predomina 
E. coli pero sin conocer exacta
mente la concentración de E. coli 
tipo I, de real origen intestinal, 
Por otra parte no hemos de olvi
dar que sólo un grupo de cepas 
de E. coli que pueden ser iden
tificadas serológicamente, impli
can real peligro para el hom
bre (E. coli enteropatógeno). No 
obstante, esto, conocemos que 
cepas clasificadas en este grupo 
cuando fueron sometidas a prue
bas biológicas como el Test de 
Dean o Asas intestinales en co
nejos, no mostraron actividad en
ter otoxigénicas (* 3).

Entendemos que consideran
do la significación de su presencia 
y número, las correctas prácticas 
de producción y los métodos de 
laboratorio para control, el crite 

rio microbiologico a aplicar a coli
formes fecales, debe ser:

Coliformes fecales hasta 102 
por g.

La investigación de Staphy
lococcus aureus abarcó la deter
minación cuantitativa de cepas 
coagulasas positivas y por otro 
lado las que poseían termonuclea- 
sa. Este último aspecto se conside
ró conveniente incluirlo puesto 
que la definición de actividad 
patógena de una cepa de este 
microorganismo por asociación a 
su capacidad de coagular el plasma 
está en la actualidad en revisión:

1) Hay autores que han encontra
do más estrecha relación entre 
la producción de enterotoxina y 
actividad termonucleasa que entre 
aquella y la capacidad de coagu
lar el plasma, 2) Para investigar 
esta propiedad se requiere la via
bilidad de la cepa, en tanto que 
la enzima termonucleasa puede ser 
directamente investigada en el pro
ducto en cuestión, 3) Utilizando 
la técnica simplificada para ter
monucleasa tendremos el resul
tado un día antes que por inves
tigación de coagulasa. Para com
pletar este estudio se requiere el 
análisis de la enterotoxigenicidad 
de las cepas, lo cual escapa a los 
objetivos de este estudio. No obs
tante lo realizado nos permite 
extraer ciertas conclusiones: a) 
existen diferencias en la presen
tación de las enzimas estudiadas 
en cada cepa, por lo que está 
justificada la continuación de esta 
línea de trabajo, b) la reacción 
para termonucleasa en ningún caso 
pudo ser leída antes de las 24 ho
ras, a diferencia de lo que expresa 
el autor, quien describe que las 
lecturas pueden hacerse en las si- 
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guientes 6 horas desde el momen
to de incubación.

El criterio microbiano para 
Staphylococcus aureus será dado 
considerándolo como indicador 
de higiene y estimamos que él 
debe aceptar hasta 102 Estafi
lococos coagulasa positivo por gra
mo, evaluando desde el punto de 
vista de salud pública y conside
rando lo que es lograble por las 
técnicas de producción actuales.

Como estudio complementa
rio se hizo el análisis cuantitati
vo de Clostridium sulfito reduc
tores, y de Clostridium perfrin- 
gens.

La incubación en bolsas de 
plástico ha mostrado ser prácti
ca, económica, rápida y segura, 
lo que nos alienta a continuar su 
uso y recomendarla. Las técnicas 
de incubación en anaerobiosis de 
práctica frecuente requieren en ge
neral mayor laboreo (sobres de pi- 
rogalol) o un costo que para los 
laboratorios de control representa 
un importante desembolso.

En este trabajo Clostridium 
perfringens se mostró como un- 
pobre indicador respecto a la hi
giene, aún aceptando que las 
muestras se congelaron y este 
microorganismo ha mostrado ser 
sensible a la congelación (12), 
pero señalemos que la refrigera
ción puede considerarse igualmen
te perniciosa para su viabilidad 
(8). De cualquier forma y aún 
considerando pérdidas por las ba
jas temperaturas, su concentración 
en las hamburguesas parece ser ba
ja y no'consideramos conveniente 
la inclusión de un estandard mi- 
crobiológico respecto a él.

Temperatura de conservación:

Hemos determinado (14) en 
base a la conservación de hambur
guesas, a distintas temperaturas 
por períodos de tiempo variable, 
que este producto • debe ser con
servado a no mas de 2°C, en la 
medida que sea posible debe 
recomendarse la congelación, a fin 
de que el incremento en el nú
mero de microorganismos sea mí
nima durante el período que dura 
su venta ^aproximadamente 5 
días),' evitándose así la alteración 
del alimento, lo que significaría 
un riesgo para la salud pública y 
el decomiso del producto. Estos 
resultados los hemos encontrado 
coincidentes con lo expresado por 
distintos autores (2 8 1 9, 2 8 )

Criterio microbiológico:

Entendemos este concepto 
como el valor microbiológico que 
se establece luego de aplicar pro
cedimientos definidos y que se 
emplea en la aceptación y rechazo 
de un alimento. (* 8). Ahora bién, 
surge la pregunta ¿qué fines debe 
buscar alcanzar un criterio micro- 
biológico? respondemos que su 
misión será cumplir con uno o 
más de estos objetivos:

a) Determinar cuáles son las 
condiciones en que debe 
producirse el alimento;

b) Disminuir los riesgos para 
la salud pública;

c) Establecer condiciones y 
características de conserva
ción y almacenamiento del 
producto.

Su enunciación debe reunir 
una serie de condiciones para que 
su propuesta y aplicación sean 
viables;
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— Estará basado en estudios 
prácticos.

— Se podrá alcanzar en con
diciones comerciales.

— Su aplicación será fácil 
y poco costosa.

— Se deberán indicar las téc
nicas fijadas en su deter
minación.

— Deberá incluir niveles de 
tolerancia respecto a mues
tras defectuosas y a aque
llas derivadas de la aplica
ción de las técnicas de la
boratorio.

Plan de muestreo:

Cuando se acepta o se re
chaza un lote de decisión está 
basada ya sea en un atributo 
o en una medida (* 0. 18).

Para el primer caso determi
nando el número de unidades 
de muestras que serán analiza
das hemos de definir en cuantas 
de éllas aceptaremos el defecto 
expresado como atributo: Si ana
lizamos solo la presencia de un 
microorganismo en un alimen
to hemos de decidir si acepta
remos que alguna muestra lo con
tenga. Llamamos a ésto Plan de 
muestreo de dos clases y debe
mos especificar:

n: Número de muestras a 
analizar (envases)

c: número máximo de mues
tras en las que hemos de aceptar 
que se encuentre el microorga
nismo, o dicho de otra forma el 
número máximo de muestras de
fectuosas.

El nombre de este tipo de 
Plan deriva del hecho de establecer 
dos categorías: aprobación o 
rechazo, con un sólo criterio de 
aceptación. Este tipo de plan es 
el indicado para microorganismos 
patógenos.

Cuando la investigación se 
hace para riesgos no potencial
mente graves (recuentos totales, 
microorganismos indicadores) han 
de considerarse y aceptarse varia
ciones, por lo tanto será necesa
rio definir:

n: número de muestras a ana
lizar (envases)

m: valor máximo que no im
plica riesgo.

M: valor máximo por encima 
del cual se rechaza el lote.

c: número máximo de mues
tra que se aceptará entre m y M

Esto es conocido como Plan 
de tres clases.

Los valores de n y c que se 
proponen están dados consideran
do las probabilidades de acepta
ción y rechazo, según número de 
muestras marginales (entre m y M) 
y número de muestras defectuo
sas (superiores a M), procurando 
evitar en todos los casos que exis
tan riesgos para el consumidor 
(probabilidad de que un lote ina
ceptable sea falsamente considera
do apto) y riesgos para el pro
ductor (probabilidad de que lotes 
aceptables sean falsamente consi
derados rechazables).
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CONCLUSIONES

Los criterios microbiológicos 
que se proponen considerando el 
lugar de toma de las muestras 
y las técnicas de análisis emplea
das, están dirigidos a evaluar 
las condiciones de producción de 
un establecimiento, más que la 
aceptación o rechazo de un lote 
determinado de hamburguesas; es
to es debido a que éstas son con
sumidas en un lapso breve (5 
días), pudiendo eventualmente 
llegar a 7, requeriendo los con
troles entre 3 y 4 días según téc
nicas.

Se marcarán niveles (valores 
microbiológicos) que no son 
sobrepasados por buenas prácticas 

de producción y niveles de adver
tencia que indicarán cuando un es
tablecimiento esta elaborando pro
ductos con riesgo real o potencial 
para la salud pública.

Los criterios microbiológicos 
que se enuncian se considera que 
se los debe exigir durante un de
terminado período de tiempo, 
cumplido el cual, las exigencias 
han de incrementarse buscando así 
alimentos de la mayor calidad 
higiénica.

Los planes de muestreo con 
los criterios microbiológicos 
correspondientes que se proponen, 
son los siguientes:

Plan Límites por g

Clase
Prueba n c m M

Rto. total a 20°C 3 5 3 106 107
Coliformes fecales 3 5 3 3 102
Sta. aureus 3 5 2 102 103
Salmonela 2 5 X(o)

(°) Para Salmonela consideramos 
que el valor deseable debe ser 
ninguna muestra contaminada, pe

ro puede aceptarse qúe como má
ximo una lo esté.
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TIFOSIS AVIARIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA

ARNALDO D. COLUSI
R.O. ROMANO
J.C. MANETTI

RESUMEN

Luego de un brote de Tifosis en un criadero con 100.000 aves en producción a jaula 
(50 °/o Leghorn y 50 °/o AA-Harco), un 8,38 °/o de positivos (Harco) a la prueba de 
aglutinación rápida, son trasladados a tinglado individual y alojados igualmente en jaula. 
Luego de 50 coprocultivos negativos, los animales son reanalizados con la misma prueba 
30-60-90 y 120 días después, comprobándose que dichos positivos disminuían del 100 al 
32 °/o, no habiéndose constatado en todo ese tiempo, diferencia con su lote si
milar.

Transcurrido ese período, 30 animales son descargados con cepa virulenta, comprobándo
se que sólo el 1 °/o muere por Tifosis, frente al lote testigo donde los insucesos son del 
50 °/o. Estos hechos son analizados estadísticamente entendiendo que la prueba de aglu
tinación no debe aplicarse con el mismo criterio que para la pullorosis ya que, según los 
resultados, muestra un valor muy relativo. Se efectúan paralelamente, consideraciones in- 
munológicas sobre la posible importancia de la lg A en los mecanismos de defensa de las 
aves.

FOWL TYPHOID ARGENTINE REPUBLIC

SUMMARY

After a Typhoid ontbreak in a farm with 100.000 birds in production in cages (50 °/o 
Leghorn and 50 °/o AA-Harco), 8,38 °/o of positive reactors to thequick aglutination 
test (Harco) were transferred to an individual house also in cages. After 50 negative 
coprocultures, the birds are again assayed by the same test 30-60-90 and 120 days after, 
finding that said positives decreased from 100 to 32 °/o. No difference was noted during 
that period with the similar lot. After that time, 30 birds are challenged with a virulent 
strain and only 1 °/o die of Typhoid; as compared with the control group where mortali
ty was 50 °/o.

These facts are statistically analized finding that the aglutination test should not be 
used with the same criteria as for pullorum, since, according to the findings, its value is 
quite relative.

At the same time, inmunological considerations were effected on the possible impor
tance of Ig G and Ig A in the defense mechanisms of birds against infections caused by 
enterobacteria.

♦ ler. Premio - CAPITULO II — “Microbiología y Parasitología”; 6tas. Jomadas Internacionales. 
Facultad C. Vet. La Plata. Argentina; 1978.
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1. SITUACION EPIDEMIOLOGI
CA

1.1 Introducción
Hace ya cinco años, en nuestro 

país, es la tifosis de las aves el 
flagelo que sin duda produjo la 
más cuantiosa pérdida a la indus
tria avícola. Mediante una dise
minación insidiosa pero ininte
rrumpida, su prevalencia fue, año 
a año aumentando, llegando en 
circunstancias, a “regular insólita
mente” mercados que en los cál
culos proyectivos poblacionales, 
predecían crisis de superproduc
ción. La falta de planificación 
zonal de las explotaciones, sumada 
a un real descuido de la profilaxis 
higiénica y total ausencia de una 
real vigilancia epidemiológica, con
dujo a un presente en el cual, de 
aplicarse medidas de erradicación 
ortodoxas, dejarían durante largo 
tiempo sin producción al sector.

1.2 Evolución nosológica
Si bien carecemos de datos bio- 

estadísticos planificados con siste
mas de información a nivel país, 
existen dentro de la zona avícola 
Buenos Aires, guarismos que expo
nen elocuentemente, situaciones 
evolutivas de la enfermedad.

En trabajos anteriores (3) expu
simos porcentuales nosológic os 
anuales en años que prioritaron las 
virosis epidémicas, pudimos al res
pecto extraer conclusiones epide
miológicas. En estas casuísticas, es 
curioso observar como la tifosis, 
representaba una mínima inciden
cia con una neta tendencia decli
nante en el tiempo:

FOCOS DE ENFERMEDADES Y 
PORCENTUALES EN EL TIEM
PO

Año 1963: 101 casos
1964: 482 casos
1965: 1.564 casos
1966: 1.066 casos
1971: 1.851 casos
1972: 1.486 casos

Enfermedades 1963 
o/o

1964
o/o

1965 
o/o

1966 
o/o

1971
o/o

1972 
o/o

K
Newcastle 0,42 24,1 20,9 30,16 30,07
Bronquitis infecciosa 3,07 2,6 1,23 0,87
Laringotraqueítis 4,04 1,86 1,1 1,31 0,60
Díftero viruela 1,01 1,03 1,4 1,6 3,52 5,24
Temblor epizoótico 2,05 2,2 0,5 0,19 0,06
Leucosis 6,6 8,29 4,2 2,7 , 2,57 2,01
Crónica respiratoria
Colibacilosis 19,09 15,34 20,4 30,2 22,64 26,44
TIFOSIS 5,05 1,86 0,8 1,1 1,52 1,41
Pullorosis 7,07 5,18 8,8 10.7 1,04 1,14
Cólera 3,03 1,24 1,3 0,7 0,76 0,94
Paratífosis 4,04 2,28 0,6 0,1 0,47 0,06
Coriza 2,08 2,69 1,27 0,6 0,57 1,48
Onfalitis 1,01 1,45 0,9 0,3 1,34
Coccidiosis 14,44 7,67 6,9 5,9 10,65 9,62
Aspergillosis 0,41 0,28 2,28 1,74
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Tomando como último cómpu
to 1972, observamos que, tanto la 
tifosis como la pullorosis y parati- 
fosis, descienden a niveles de fácil 
control, si en esa circunstancia se 
hubieren aplicado las medidas mí
nimas de control.

Es a fines de 1973, donde co
mienza una inusitada diseminación 
de S. gallinarum, afectando a aves 
de todo tipo y presentando en las 
cifras sombríos pronósticos. En un 
reporte al Congreso Avícola de 
Bogotá (5), advertimos a los países 
vecinos sobre el proceso evolutivo 

de la tifosis en tres años de estudio 
de campo y laboratorio, donde 
gráficamente, expusimos la cre
ciente prevalencia en una bastante 
rica casuística.

Observemos los focos diagnosti
cados principalmente en un “área 
endémica primaria” de 500 km. 
(N-S) y 350 km. (E-O) y una 
extrema entre focos mayor de 
2000 km: (ver gráfico en página 4).

Considerando sólo el galpón o 
sector afectado, la problación en
ferma arrojó los siguientes guaris
mos:

GUARISMOS OBTENIDOS:

A) Año 1974

REPRODUCTORES PESADOS 
POSTURA DE COLOR 
PARRILLEROS
TOTALES

B) Año 1975

REPRODUCTORES PESADOS 
POSTURA COLOR 
PARRILLEROS
TOTALES

C) Año 1976

REPRODUCTORES PESADOS 
POSTURA COLOR
POSTURA BLANCA 
PARILLEROS
TOTALES (*)

(*) Sólo se consideró el galpón, tinglado o nave afectada.

FOCOS DIAGNOSTICADOS -47
Casos Total aves afectadas (*)

16 76.700
12 49.400
19 128.300
47 254.400

FOCOS DIAGNOSTICADOS - 88
Casos Total aves afectadas

21 76.400
20 66.500
47 380.100
88 523.000

FOCOS DIAGNOSTICADOS -115
Casos Total aves afectadas

32 157.000
33 196.900

5 16.800
45 229.500

115 600.200
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El posterior año 1977 marca 
una crisis sectorial, donde se ini
cia una marcha vertiginosa hacia 
los “conglomerados o integracio
nes” de la explotación avícola de 
carne, liderados por los grandes 
productores capaces de subsistir 
económicamente a los largos pe
ríodos de pérdida o de trabajo 
“al costo”. Este punto marca el 
inicio de una era donde la eficien
cia tecnológica desafía a los esca
sos márgenes y es esta circunstan
cia la que determina que casi 
todos los planteleros y cabañeros 
de reproductores pesados “inde
pendientes” afectados por tifosis, 
sucumban al impacto y desaparez
can como tales del mercado pro
ductor.

Son esas razones las que hoy 
nos muestran, en 1978, una neta 
disminución de la enfermedad en 
reproductores pesados, cuya po
blación total se ve reducida en un 
40 °/o con relación a aquella exis
tente en 1975/76.

Consecuentemente, esos gran
des “integradores” comprenden la 
necesidad de optimizar profilácti
camente sus explotaciones de 
reproductores y efectúan urgentes 
inversiones en granjas aisladas, con 
baño y cambio de ropa obligato
rios y una permanente vigilancia 
sanitario-p olic íaca.

Estos hechos no ocurren dentro 
de las líneas productoras de hue
vos comerciales. Su mantenimien
to aún como explotación no inte
grada, su existencia en pequeños 
criaderos a veces complementarios 
de otra explotación y la más fá
cil defensa mercantil del producto 
final, ha mantenido incólume su 
estructura de explotación y tam
bién, la prevalencia de la enferme

dad. Es así que en el caso de este 
tipo de animales “diseminadores” 
podríamos afirmar que la enferme
dad mantiene y acrecienta sus 
guarismos apidémicos en la actua
lidad.

PROFILAXIS - CRITICA ME
TODOLOGICA.

2.1 Introducción
Sin duda que el único método 

de control lo ejemplifican los 
países donde la vigilancia epidé
mica, eficiente y planificada, de
tecta precozmente cualquier foco 
de tifosis y procede a la aplicación 
inmediata del “rifle sanitario” y 
clausura temporaria del estableci
miento.

Pensamos que de haberse imple- 
mentado esta medida en el año 
1973, hoy no padeceríamos la in
controlable diseminación de la en
fermedad.

Como la mayoría de las enfer
medades bacterianas, la profila
xis higiénica es básica arma en la 
lucha para su control, y es justa
mente este punto donde, en avi
cultura, se cometen reiterados 
errores y la ausencia de la crí
tica constante, conduce a no me
nos repetidos fracasos.

2.2 Profilaxis higiénica en los 
ecosistemas

Reiterando un esquemático es
labonamiento epidémico ya ex
puesto (5), podríamos considerar 
con puntaje de 1 a 10 los valores 
críticos de error que se cometen 
cotidianamente, y donde urge su 
permanente consideración y co
rrección (ver esquema pág. 124).

Los puntos 10, 9 y 7 señalan en 
escala de importancia a nuestro
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Transporte automotor 
Rodado contaminado 
Transporte de gallinaza, 
de producción, de ali
mento.

ECOSISTEMA LIBRE
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Hombre (contamina
ción directa. Personal. 
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Operarios ocasionales)

5 
Transmisión 
vertical

7
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TRATAMIENTOS : 
Quimioterapia antibacte
riana
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Salud Pública ???



Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

126 ANALECTA VETERINARIA

criterio, los eslabones básicos dise- 
minadores de tifosis y que, en la 
actualidad, ellos parten en un 
90 °/o de las granjas de aves de 
alta postura, muchas de las cuales, 
perpetúan ya en su quinto año 
consecutivo la infección en el 
área de explotación.

Pensamos que, si se efectuara en 
la actualidad una correcta investi
gación epidemiológica en granjas 
de aves de postura, encontraría
mos no menos de un 80 °/o de 
prevalencia, hecho que desalien
ta sin duda, cualquier tipo de con
sideración razonable de erradica
ción. Un punto que agregamos al 
esquema epidémico encadenado, 
es la atención a la selección de ce
pas multirresistentes que siguen a 
tratamientos prolongados con an
tibióticos, y su incidencia en la 
transmisión plasmidial de alta fre
cuencia a la flora bacteriana eco- 
rrelacionada. Este hecho podría 
tener consecuencia desde el punto 
de vista de la salud pública, por la 
receptividad del hombre a bacte
rias vehiculizadas por este tipo de 
producto alimentario.

2.3 Escaso valor de la prueba de 
aglutinación como método profi
láctico

Dentro de la crítica metodoló
gica a la profilaxis en el país, que
remos destacar como capítulo de
sarrollado, éste referido a la detec
ción de “portadores” o “ reacto
res” positivos; práctica que se 
efectúa por ley para detectar 
“pullorosis” y que hoy, susten
tando igual criterio, se ha hecho 
extensiva a la “tifosis”.

2.3.1 La tarea comprende tres 
objetivos principales:

a) Si los “positivos” son, en 
realidad, portadores poten
ciales

b) El comportamiento de estos 
“positivos” en el tiempo

c) Si la prueba tiene cierto 
valor de “control” como lo 
es para la pullorosis

d) La sensibilidad de los ani
males “reactores” a infec
ciones posteriores.

2.3.2 Material y métodos
2.3.2.1 Datos anamnésicos: 
Criadero X con 100.000 anima
les en jaula:
50 °/o línea AA-Harco; 50 °/o 
Leghorn. Alojamiento 2/3 por 
jaula.
— Alojamiento: Tinglados de 

10-15.000 animales de capa
cidad.

— Edades: desde 5 a 20 sema
nas de producción.

— Manejo y productividad: Muy 
bueno.

2.3.2.2 Aparición de la enfer
medad:
Como es significativamente fre
cuente en Argentina, su apari
ción fue estival, iniciándose el 
brote en un galpón de aves 
Harco, produciendo en varias 
filas de jaulas, una mortalidad 
total de 320 animales. El diag
nóstico fue efectuado por aná- 
tomopatología y determinación 
microbiológica, caracterizándo
se la bacteria por pruebas bio
químicas, fisiológicas y serológi- 
cas, concluyendo su identifica
ción como Salmonella gallina- 
rum. Las aves de ese galpón 
fueron tratadas con antibióticos 
del tipo de los aminoglucósidos 
(inyectables) y se administró en
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ellos y toda la granja, furanos 
en la ración a razón de 300 grs/ 
ton. durante 15 días consecuti
vos. La mortalidad cesó rápida
mente, normalizándose dos se
manas después de iniciado el 
tratamiento.
Debe destacarse que, paralela
mente, se optimizó la lucha 
contra la mosca en todo el es
tablecimiento.

2.3.2.3 Selección de “reacto
res positivos:
Utilizando dos tipos de antí
genos coloreados para la prue

ba de sangre total, fueron che
queados, luego del tratamiento, 
la totalidad de los animales del 
criadero, siendo los resultados 
los siguientes:
En las aves del tipo Leghorn, 
no existió enfermedad clínica y 
el porcentaje de positivos fue 
del 2,82 o/o.
Contrariamente, en aquellas Har- 
co donde se produjo el brote, 
los porcentajes fueron los que 
se exponen:

(*) Secciones más afectadas por tifosis.

Edad en 
meses de 
postura

Tinglado 
y z

Sección

Líneas de aves 
analizadas

Canti
dad

Positi
vas

o/o de Posi- 
sitivas

7 2-D A.A. HARCO 4600 323 7,02
7 2—C A.A. HARCO 4200 248 5,90
7 2—B A.A. HARCO 5294 294 5,55
7 2—A A.A. HARCO 3800 232 6,10
8 1—D A.A. HARCO 4000 273 6,80
8 1-B(*) A.A. HARCO 5200 641 12,32
8 3—A A.A. HARCO 3800 71 1,86

12 3—A(*) A.A. HARCO 7300 940 12,87
12 3-B(*) A.A. HARCO 7589 819 10,79

TOTALES 45.783 3.841 8,38

2.3.2.4 Destino y tratamiento 
de los “positivos”
Respetando la distribución por 
edades, fueron todos los “posi
tivos” alojados en un galpón 
con jaulas, vacío, destinado pa
ra tal fin. En el momento del 
traslado, a 50 animales se les 
extrajo muestras de material 
fecal por el método del hisopo 
estéril. Las muestras fueron 

sembradas inmediatamente en 
caldoselenito y enviadas a incu
bación a 37°C durante 4 días. 
Pasado este período, fueron tra
segadas a medio Mac Conkey 
y S.S., para la identificación de 
colonias de Salmonella. En los 
cincuenta casos, los exámenes 
fueron negativos a esa especie 
microbiana.
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2.3.2.5 Controles y “seguimien
to” del lote “positivo”
Estas aves permanecieron en ob
servación durante 4 meses. En 
ese lapso, la mortalidad y pro
ducción se mantuvieron dentro 

de los índices normales y se 
practicaron pruebas de agluti
nación con muestras de sangre 
total desde los 30 a los 120 
días, obteniéndose los resulta
dos siguientes:

Fecha 1er. 
análisis

Feqha 2do. 
análisis Cantidad reanalizada Positivos °/o Positivos

Día 1 Día 120 120 39 32,50
Día Día 110 60 23 38,33
Día Día 100 124 75 60,48
Día Día 90 120 82 68,33
Día Día 70 60 43 77,60
Día Día 60 125 105 84,00
Día Día 60 128 108 84,00
Día Día 50 100 90 90,00
Día Día 50 100 90 90,00
Día Día 30 100 95 95,00

Es notable observar como, en 
120 días, sólo un 32,5 °/o del 
muestreo se mantiene positivo, 
advirtiéndose una perfecta cur
va descendente de anticuerpos 
entre los 30 días (95°/o) y los 
120 días (32,5 °/o).
Analicemos, entonces, el valor 
de la prueba en una población 

de 100 °/o positivos, aplicando 
algunas fórmulas utilizadas en 
procedimientos de “screening” 
(x): De ese 100 °/o de positi
vos verdaderos (8,38 °/o de la 
población), aplicamos las tasas 
de confirmación y validez sobre 
muestreo no menores de 100, 
viéndose que:

Tasa de confir- 
firmación

Escala de 
exactitud

Sensibilidad Especificidad Escore de 
validez

Día 1 100 100 100 100 100
Día 120 307,69 39 32,5 50 81,5

Los índices se reducen sen
siblemente en el tiempo en 
una población “equivocada
mente descartada” en un 100 
°/o al día 1, ya que, en térmi
nos absolutos de profilaxis; 
no existen en ese momento 
“falsos positivos” ni “falsos 
negativos”.

Es así que, la sensibilidad y 
escore de validez, nos coloca 
a los 120 días en un error ma
yor del 50 °/o para una prue
ba donde creíamos, el día 1, 
eliminar con ella a animales 
“enfermos” y/o “portadores”.
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2.3.2.6. Comportamiento de 
los "positivos" frente a infec
ción experimental:

A los 130 días, fue retirado el 
lote en su totalidad para faena, 
separando 30 animales aún po
sitivos a la prueba de aglutina
ción.

Con ellos se practicó una rein
fección por vía oral, con una 
dosis de 3 x 10® salmonella 
virulenta por animal (cepa au
tóctona). Diez animales testigos 
de la misma genética, totalmen
te “libres” de infección, fueron 
simultáneamente descargados. 
Los resultados fueron los si
guientes, luego de 30 días de 
observación:

(1) Nro. de 
animales

Descarga Morbilidad Mortalidad Reaislamiento 
Salmonella

Lote “Positivo” 30 3 x 10» 2°/o 1 °/o . —
Lote “Testigo” 10 3 x 108 70 °/o 50 °/o —

(1) Am bos alojados en jaulas.

2.3.3. CONCLUSIONES

Frente a los objetivos plan
teados, el presente trabajo, de
mostraría que, después de un 
brote de tifosis en jaula y tra
tado, la prueba de aglutina
ción no tendría valor de “erra
dicación de portadores” ya que: 
Tanto desde el punto de vista 
clínico como microbiológico, el 
lote “positivo” no demostró di
ferencia con su homólogo, no 
habiéndose constatado en 120 
días posteriores “rebrotes” y la 
producción se mantuvo con si
milares índices. La brusca caí
da de anticuerpos en 120 días 
demostraría que, por lo menos 
en ese porcentaje, los animales 
han sufrido “infecciones abor
tadas” ya que, la continuidad 
de la misma seguiría estimu
lando inmunoglobulinas detec- 

tables. Desde este punto de 
vista, la prueba de aglutinación 
muestra su escaso valor de a- 
cuerdo a los básicos índices es
tadísticos de muestreo, y en
cuentra absoluta correlación 
con la patogenia de la enferme
dad, a diferencia con la Pullo- 
rosis, que, como típica infec
ción crónica, se mantiene en 
los portadores con ovario fun
cional. Por ello entendemos que 
no puede la prueba utilizarse 
con el mismo criterio, pués si 
bien el agente etiológico es casi 
común, los mecanismos etiopa- 
togénicos varían diametralmen
te. Otro hecho destacable es la 
resistencia a la infección que de
mostró el lote “descargado” 
con Salmonella virulenta. Desde 
el punto de vista teórico y con
siderando la misma patogenia 
de la tifosis, creemos que el 
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hecho revelaría tal vez la impor
tancia de las inmunoglobulinas 
secretorias en los mecanismos 
de defensa de las infecciones 
entéricas. En trabajos anterio
res (2), demostramos que aún 
consiguiendo altos títulos de 
Ig G a través de bacterinas po
tenciadas, no se conseguía pro
teger contra la infección experi
mental. Si consideramos el caso 
presente, donde sin duda exis
tió una infección “per os” y 
donde, probablemente los anti
cuerpos detectables en suero 
sean de la clase de las lg A (que 
decrecen rápidamente), explica
ría el hecho de la importancia 
del mecanismo secretorio en la 
protección de las aves contra 

las enterobacterias patógenas. 
Desde ese punto de vista, cree
mos que todos los métodos que 
puedan aplicarse para estimular 
estas defensas, podrían ser un 
buen camino para el relativo 
control de la enfermedad, como 
sería el caso de la cepa 9 R va
cunal.

Finalmente, creemos haber de
mostrado con el presente traba
jo que la prueba de aglutinación 
rápida tiene alto valor para la 
pullorosis, pero no puede de 
ninguna manera aplicarse como 
se usa corrientemente con el 
mismo criterio, y menos aún pa
ra reproductores, para los casos 
de Tifosis Aviaria.
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3. PREVENCION MEDIANTE CEPA VIVA R-9 
RESUL TADOS OBTENIDOS.

RESUMEN

Utilizando la cepa rugosa 9-R de Salmonella gallinarum, fue preparada vacuna activa 
en suspensión y concentrada a razón de 4 x 10« viables/ml.

La aplicación de la misma fue efectuada inyectable 0,5 mi. subcutánea y administran
do 0,5 mi. por vía oral simultáneamente.

Los ensayos experimentales con aves susceptibles, demostraron una notoria ventaja 
de esta nueva técnica contra la clásica subcutánea.

De un total de 800.000 aves vacunadas, se exponen resultados a campo en criaderos 
con seguimiento y control. Ellos demostraron que:

a) La vacuna aplicada en recría confiere una alta protección en lotes ingresados a cria
deros infectados.

b) En brotes severos -aún en postura- su aplicación interfiere sensiblemente el curso 
de la enfermedad, disminuyendo los porcentajes de morbi/mortalidad. Tras un plan
teo epidermiológico realista del país, se efectúan consideraciones sobre la utilidad 
demostrada por este inmunógeno como una respuesta de primera etapa, con el obje
tivo mediato de iniciar una disminución en los guarismos de prevalencia de la tifo- 
sis aviaria.

PREVENTION TROUGHT 9-R STRAIN. RESULTS.
-moni 9 (sañmlisqbT v ado siuiaoq eb asid!
<¡¿> h 2.0} .0 T oíloq rió ■'iníóg.I goj eingftiBtir,

SUMMARY
-T- l 1 db - Tfe Ote ¿, y! *■>  fíÍMWT ■ •« -03 18S ,h v^fenl tn 2OÍ C13Ú-.
-£J'S ‘R7SX'-’.;4 ub .! Sfñí;QÍ. ügfTjsC» -SQQfq 9b lfiI91T9g BOiflOdl fil OfH

Using a rough 9—R strain of Salmonella gallinarum, a liquid media live vaccine was 
prepared and concentrated at a rate of 4 x 108 viable/ml.

The vaccine was applied by injection of 0,5 ml. subcutaneously and administering 
another 0,5 ml orally simultaneously.

Experimental test with susceptible birds showed a remarkable advantage of this new 
technique as compared to the previously used subcutaneous via.

From a total of 800.000 vaccineted birds, field findings in farms subject tc follow-up 
and control showed that:
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a) The vaccine applied in the growing period provides high protection in lots housed 
in infected farms.

b) In severe outbreaks —even during the laying period— application of the vaccine 
sensibly interferes the course of the disease, decreasing the morbility and morta
lity percentages.

After a realistic epidemiological analysis of the country, considerations are made re-. 
garding the effectivity showed by this inmunogenic agent as an answer —in a first step— 
towards the mediate final objetive of decreasing the prevalescen numbers of avian typhoid.1
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INTRODUCCION

3.1 Introducción
La situación epidemiológica ex
puesta plantea, sin duda, mu
chos desafíos. Ante la imposi
bilidad de llevar a cabo una 
lucha de erradicación con mo
delos clásicos, pensamos que tal 

, vez, un inicio de solución po
dría ser la vacunación con cepa 
9—R sólo con antecedentes en 
Inglaterra durante los años 
1955/62. La factibilidad de su 
uso colocaba el interrogante del 
control, o por lo menos la dis
minución de la prevaléncia en 
lotes de postura con “habitat” 
altamente infectados. Los ante
cedentes sobre los resultados 
obtenidos en Inglaterra, así co
mo la técnica general de prepa
ración y aplicación, se encuen
tran detallados en esa única 
bibliografía (7) (8) (9) (10) 
í11).
Aún desconociendo pronósticos 
pero con la convicción de que 
podría ser la única salida “no 
riesgosa”, comenzamos la ope

ratividad del inmunógeno con la 
cepa original de Smith (x 1).
3.2 Material y métodos 
Partiendo del medio de man
tenimiento (1X) fue la cepa.

. 9—R cultivada y propagada en 
medio con Tryptosa y concen
trada a razón de 4 x 108 bac
terias viables por mi. de dilu- 
yente buffer fosfato de sos
tén.
3.2.1
Una vez estabilizada y contro
lada su inocuidad y manteni
miento de la fase R (antisuero 
“O” S y Tripaflavina) e inocu
lación en pollo B.B. (0,2 a 0,5 
intramuscular) la vacuna fue en
sayada en lotes de aves de 11 se
manas de línea de postura alta
mente susceptible, con la técni
ca que se describe a continua
ción.
3.2.2 Ensayos experimentales
Un total de 150 aves de 11 se
manas fue dividido en tres lotes 
de 50 cada uno, recibiendo dis
tintas dosis por vías subcutánea 
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y combinada subcutánea/oral. 
Un tercer lote fue mantenido 
aislado y sin vacunar. Las des
cargas fueron hechas en “pool” 

de cepas de salmonella gallina- 
rum virulenta aisladas de brotes 
de campo. Los resultados fue
ron los siguientes:

. Vacunación oral 
(2 x 108) mas 

subcutánea 
simul
tánea
11 sem. - 50 aves

Descarga virulenta 
(5 x 10? oral) 
Edad

Mortalidad
Tifosis
(*)

Aislamiento 
Salmonella “S" 
(**)

11 semanas 17 semanas 
(15 aves)

— —

21 semanas
(15 aves)

—

25 semanas
(10 aves)

— —

Vacunación 
subcutánea 
(2x 108) 
11 sem. - 50 aves

.<»> -*  LüO • ..... _ _ 1¿._

17 semanas
(15 aves) -s^íüí^v.

-

21 semanas
(15 aves)

1 _ ■
Sfio o 1 ’*■

25 semanas
(10 aves)

1 —

Testigos 
(50 aves)

17 semanas
(15 aves)

9 ■

21 semanas
(15 aves)

7 —

25 semanas 
(9 aves)

4 —

(*) Aislados y observados hasta 21 días "post descarga”
(**) Organocultivos en medios selectivos.

3.2.3 Ensayos a Campo
3.2.3.1 Aves en Recría
Pese a ser de casi un millón el 
número de aves vacunadas, sólo 
referiremos en la casuística a

quellos establecimientos que 
hemos podido vigilar con pe
riodicidad semanal. Destacare
mos en principio, aquellos lotes 
vacunados e ingresados a esta- 
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blecimientos infectados algunos 
de ellos, desde hacía siete años, 
(ver cuadro A, pág. 137).

Aves en recría con lote testigo 
sin vacunar:
— Tipo de explotación: recría 

a piso/postura en jaula.

— Cantidad de aves: ± 30.000 
(color)

— Tiempo de infección por ti
fosis del establecimiento: seis 
(6)años

— Vacunadas 9—R = 7.000 (16 
semanas)

— Testigos sin vacunar: 3.000
— Distribución según croquis:

Galpón 1 Aves >50 semanas infectadas por 
tifosis. En permanente tratamiento

Galpón 2 Aves < de 50 semanas infectadas 
por tifosis. En permanente trata
miento

Galpón 3 Aves de 19 semanas ingresadas 
7.000 vacunadas
3.000 sin vacunar 
(Vacunadas + Testigos)

— Tiempo de observación: cua
tro (4) meses
— Primera constatación de in

fección por tifosis: 24 sema 
ñas de edad (lote testigo).

— Mortalidad por tifosis:

— sin vacunar

... vacunadas



ANALECTA VETERINARIA Vo1- X Nros. 2 - 3 MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI —Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

135

— Estimación: la mortalidad 
total responsabilizada a la 
tifosis, estimamos que fue 
del 6,5 °/o en el lote testi
go sin vacunar y del 0,5 °/o 
en el lote vacunado.

La diferencia de producción del 
lote vacunado con el testigo fue 
del 9 °/o en el pico de postura 
logrado a las 31 semanas.

3.2.3.2 Aves en postura:
Si bien no se recomienda en la 
bibliografía la aplicación de la 
vacuna en aves en producción, 
pensamos que merecía ensayar
se en algunso casos como 
“arma final”, frente al reitera
do fracaso de los tratamientos 
instituidos.
La condición técnica general 
fue de inyectar una dosis de 
Kanamicina al 100 °/o del lote 
y, luego de 7 días, aplicar la 

vacuna por la doble vía (oral 
e inyectable). Registramos trece 
establecimientos donde la téc
nica fue altamente exitosa (Men
doza, Santa Fe y Buenos Aires), 
de los cuales exponemos gráfi
camente dos seguimientos con 
periodicidad casi diaria (ver cua
dros 1 y 2, pág. 139 y 141).
Como puede observarse, la apli
cación de vacuna interfiere ne
tamente con el curso de la en
fermedad, hecho que contradice 
probadamente algunas observa
ciones empíricas de ciertos au
tores. Constatamos paralelamen
te lo innecesario de la posterior 
utilización de antibióticos 
y también —y esto es para re
marcar— no se afecta la postura 
en sus condiciones cuali-cuanti- 
tativas, lo que también probaría 
que, al menos con significación 
poblacional, no hay alteración 
importante de ovarios tras la 
aplicación de la vacuna.
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CUADRO Nro. 1 - AVES EN POSTURA

'emanas Semanas °/o morían- °/o mor tan- °/o postura Antibióticos y quimioterápicos
de edad de pro- dad semanal dad acumu- real sema- aplicados

ducción lada nal

* 22 1 1,05 1,05 4 * Sulfato de Kanamicina
23 2 1,25 2,30 17 Furaz.ll °/o -10 días
24 3 0,98 3,28 30
25 4 0,77 4,05 49 Furaz.ll °/o -10 días

* 26 5 1,93 5,98 59 * Sulfato de Kanamicina
27 6 1,02 7,00 3 68
28 7 0,88 7,88 75 Furaz.ll o/o -10 días
29 8 0,40 8,28 a 81
30 9 0,28 8,56 'o 80
31 10 0,61 9,17 i-l 82 Furaz. 11 °/o -10 días

* 32 .11 1,45 10,62 80 * Sulfato de Kanamicina
33 12 1,50 12,12 | 8 79

* 34 13 0,97 13,09 lo 78 * Sulfato de Kanamicina
35 14 1,04 14,13 * cu 80 Furaz.ll °/o • 10 días
36 15 0,85 14,98 77
37 16 0,77 15,75 79
38 17 1,30 17,05 5 g

E B
80 Furaz.ll °/o -10 días

♦ 39 18 1,48 18,53 78 * Sulfato de Kanamicina
40 19 0,26 18,79 ° CVJ 78
41 20 0.40 19,19 o' es 80 Furaz.ll °/o -10 días
42 21 0,32

0,35
19,51
19,86

81
43 □ 22 119,86 o/o, 80

*44 23 0,55 20,41 79 * Sto. Kanamicina - Furaz
45 24 0,32 20,73 76 11 °/o -10 días
46 25 0,43 21,16 73

*47 26 0,86 22,02 «J 'O £
« 'o Q) 73 * Sto. Kanamicina - Furaz

48 27 0,62 22,64 70 11 O/o
49 28 0,55 23,19 ■=1 .§ 69
50 29 0,71 23,90 f 70 Furaz.ll °/o -10 días
51 30 1,15 25,05 g-gá 71
52 31 1,43 26,48 ■o O- 70
53 32 1,03 27,51 •g g cq 73 Furaz.ll °/o - 7 días
54 ' 33 .0,98 28,49 72

* 55 34 1,04 29,53 69 * Sulfato de Kanamicina

o' J >> S

**56 □ 35 0,80 30,33 I 30,33 o/ol 65 ** VACUNA CONTRA TIFO-
57 36 0,14 30,47 60 SIS aplicada 7 días después
58 37 0,84 30,71 58 del antibiótico inyectable
59 38 0,80 30,91 58
60 39 0.23 31,14 59 Luego del tratamiento con
61 40 0,16 31,89 60 Furaz 11 °/o de las 53 sema-
62 41 0,12 31,41 Ls 63 ñas de edad y hasta la venta
63 42 0,13 31,54 i i 63 de las aves no se suministró
64 43 0,14 31,68 § > 62 nunca más el quimioterápico
65 44 0,12 31,80 62 ni ningún otro antibiótico.
66 45 0,09 31,89 CM 62
67 46 0,10 31,99 •o E 61
68 47 0,12 32,11 59
69 48 0,20 32,31 57
70 49 0,16 32,47 8 & 54
71 50 o,n 32,58 -o « « —* 54
72 51 0,08 32,66 50
73 52 0,14 32,80 3 g 51
74 53 0,13 32,93 2 ’BE 3 § 

-2 8| 
o O.E-1

52
75 54 0,05 32,90 51
76 55 0,07 33,05 50
77 56 0,10

0,12
33,15
33,27

49
78 □ 57 1 2,940/0 49

— Granja Nro. 1
— Diagnóstico de tifosis: a las 17 semanas de edad
— Cantidad de aves al comienzo de producción: 9.000
— Raza: Harco
— Ubicación o zona: Partido de Moreno —Bs. Aires
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3.3 CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados ob
tenidos, no cabe duda que la 
presente arma vacunal, ofrece 
una interesante perspectiva de 
control mediato. No existiendo 
una organicidad de lucha, su a- 
plicación contribuye a dismi
nuir la prevalencia de la enfer
medad en criaderos de alta pos
tura, esencialmente, donde no 
quedaba hasta hoy, ningún me
dio de lucha efectivo.
Queda demostrado que, tanto 
en la infección experimental co
mo en la natural, la vacuna se 
comporta demostrando un buen 
margen de protección. Asimis
mo nuestra modificación de la 
técnica de aplicación, adicio
nando una dosis oral, fue sus
tentada por varios elementos 
causales, a saber:

a) Nuestro fracaso con bacteri- 
nas potenciadas; (aceite) (4) 
aún logrando altos niveles de 
Ig G e Ig M, demostrables 
“in vitro”.

b) La resistencia de las aves 
“portadoras” reactoras posi
tivas frente a la descarga ex
perimental, como lo demues
tra el punto 2.3.2.6. Estas, 
seguramente infectadas “per 
os” desarrollaron importan
tes niveles de anticuerpos 
donde presumiblemente las 
lg A secretorias tuvieron im
portantísimo rol inmunitario.

c) Finalmente, la notoria dife
rencia en la protección de
mostrada entre los lotes vacu
nados oral y subcutáneamen
te y aquel sólo infectado pa- 
renteralmente (3.2.2.). Es 
por estas razones que, ade

más de elevar la dosis reco
mendada, establecemos como 
condición esencial la doble 
vía de aplicación.

Sin duda que este fenómeno 
merece ser aún estudiado más 
profundamente. Creemos, con 
pocas dudas, que la futura y 
máxima efectividad de la inmu
nización contra tifosis, descan
sará en los progresos que logre
mos con vacunas orales.
Nuestra experiencia en vacuna
ción sobre aves afectadas por ti
fosis en postura es única en el 
mundo en estadística, en resul
tados y en su técnica de aplica
ción.

Podríamos decir que en esas 
poblaciones, en seis meses de 
experiencia, y sobre un total no 
inferior a las 800.000 aves vacu
nadas, la incidencia de la enfer
medad se redujo notablemente, 
y, lo que es más importante, ce
san los tratamientos con inyec
tables (aminoglucósidos) o con 
aditivos onerosos y tóxicos de 
furanos en la ración (300 gr/tn). 
Desde este punto de vista, cree
mos que la vacunación sistemá
tica en los criaderos infectados, 
logrará importantes niveles de 
control, dado que el presente 
método demuestra “neutralizar” 
de inmediato, la infección en 
aves aún vírgenes dentro del 
propio lote.

Referente a las aves vacunadas 
en recría y que ingresan a cria
deros infectados, no hemos te
nido, en seis meses, referencias 
de enfermedad, lo que demos
traría una importante protec
ción a campo.
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Pese a no ser clásicamente re
comendado, hemos aplicado 
con éxito la vacuna en lotes en 
postura afectados severamente 
por tifosis, y hemos constatado 
que en la mayor parte de los 
casos:

a) La vacuna interfiere en 7 a 
10 días el curso de la enfer
medad, produciendo una 
muy significativa disminu
ción de los índices de mor- 
bi/mortalidad.

b) Este hecho permite eliminar 
la administración de quimio- 
terápicos y antibióticos.

c) No parecería existir altera
ción de aparato reproductor, 
al menos juzgando poblacio- 
nalmente.

Pensamos que, de todos modos, 
sólo en casos de infección debe
rá vacunarse ese lote en postura, 
pero queda demostrado que hay 
una neta interferencia o bloqueo 
frente a la incipiente enferme
dad instalada. En ese sentido, 
insistimos en que la aplicación 
de la misma debe efectuarse en
tre las 8 y 16 semanas de edad. 
Creemos con el presente traba
jo, haber dado el inicio de una 
respuesta que la producción aví
cola esperaba de la medicina ve
terinaria aplicativa.
La perfectibilidad futura que’ se 
pueda lograr con el aporte de 
los responsables de la investiga
ción científica en el tema, po
drá sin duda, cristalizar un pro
yecto de profilaxis exitoso en 
esta dramática noxa aviaria.
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USO Y EFICACIA DEL SULFATO DE VINBLASTINA EN EL 
TRATAMIENTO DE DISTINTOS TIPOS DE TUMORES SOLIDOS 

EN EL PERRO Y GATO *

* 2do. Premio - CAPITULO III. “Patología y Clínica Veterinaria”; 6tas. Jornadas Internacionales. 
Facultad C. Vet. La Plata, Argentina: 1978.

CARLOS GUNTHER

RESUMEN

Dieciocho perros y un gato con tumores sólidos de diverso tipo, no operables, fueron 
tratados con sulfato de Vinblastina (SVB) en forma semanal. De ellos, cuatro casos fueron 
diagnosticados como tumores benignos. Luego de iniciado el tratamiento, se pudo operar 
en forma satisfactoria a 5 de ellos (3 benignos y 2 malignos). Se obtuvo en general, una 
disminución del 25 a más del 50 °/o en el tamaño del tumor, en el 84, 2 °/o de los casos, 
con una duración de vida media de 12 semanas. Al momento de la presentación del pre
sente trabajo el 52,6 °/o de los animales tratado sigue con vida. Los tumores incluían car
cinomas y sarcomas de diverso tipo, así como mastocitomas. Se pondera la ventaja, de 
esta droga y la quimioterapia en general sobre otros métodos citostáticos.

USE AND EFICIENCE OF VIBLASTINA SULFATE IN THE 
TREATMENT OF DIFFERENT TYPES OF SOLID 

TUMORS IN THE DOG AND CAT. *

SUMMARY

Eighteen dogs and one cat with different kind of no operable solid tummors were 
treated with Vinblastine Sulfate (SVB) weekly. Four of them were diagnosticated as be- 
ning tumors. After the treatment had begone, five of the animals could be operated in a 
satisfactory way (3 bening and 2 malign tumors),. It was obtaines in general, a disminu- 
tion fron 25 to more than 50 °/o in the zise of the tumors in 84,2 °/o of cases, with a 
average surviving time of 12 weeks. At the moment of the presentation of this work, 
52,6 °/o of the animals treated are still alive. The neoplasms included carcinomas and 
sarcomas of diffei-ent kinds as well as mastocytomas. It is balanced the advantages of this 
drug and chemotherapy in general over other cytostatic methods.
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ANTECEDENTES

Las neoplasias han sido tema de 
discusión de numerosos autores, 
en cuanto a su magnitud, dentro 
de la patología general en perros 
y gatos. La importancia de la mis
ma ha sido demostrada a través 
de sus estudios, determinando, 
tanto la gran incidencia de los tu
mores de distinto origen en el 
total de la población canina y fe
lina, cuanto sus distintas localiza
ciones. Así Cotchin et al (27- 28) 
habla de la precencia de tumores 
en el 5 °/o de la población canina 
y un 1 °/o en la felina, con una 
incidencia en el perro del 42,1 °/o 
en piel; 22,2 °/o en el sistema ge
nital femenino (del cual consigna 
entre el 77 al 81 °/o como tumo
res de mama y solo entre el 4 al 
7 °/o de ovario y útero); 3,4 °/o 
de huesos, y para el resto del orga
nismo distribuye el 33,3 °/o res
tante. Entre los tumores de piel 
consigna un 6,2 °/o para los mas- 
tocitomas. En el gato la incidencia 
dada es del 36,5 °/o para tumores 
de piel, 12,2 °/o óseos y el 7 °/o 
en sistema genital femenino. Por 
otra parte indica la incidencia por 
edad, sexo, raza, etc. en relación a 
los mismos. Por su parte Whitehead 
(78) establece en el gato que las 
neoplasias son menos frecuentes 
que en el perro, siendo las más co
munes los linf ornas (33 °/o) 

que a diferencia del perro, no son 
generalizados, siguiéndole los del 
sistema genital femenino (22,7 °/o 
—con una incidencia del 17 °/o de 
tumores de mama—, tumores cutá
neos (17 °/o), óseos (6,7 °/o) al 
igual que el aparato digestivo y el 
sistema nervioso, siendo la inci
dencia en el resto del organismo 
del 6,7 °/o con solo un 0,5 °/o 
para el aparato respiratorio. A su 
vez Dahme y Weiss (S2) relatan 
que el 73,7 °/o de los tumores 
de mama investigados en perro son 
malignos, de los cuales el 42,4 °/o 
son mixtos con metástasis genera
lizadas, a partir de los ocho 
años de edad. Señala la impor
tancia de la parte glandular de 
los mismos en relación a la epite
lial. Moultou et al. (53) relata 
que encontró un 30 °/o de tumo
res de mama en la perra. Destaca 
la importancia de la incidencia 
hormonal en la aparición de los 
mismos subrayando la disminu
ción del riesgo al 0,5 °/o por la 
castración antes del primer celo. 
Con respecto a la incidencia de los 
tumores de piel sobre el total, 
es interesante el trabajo de Ranko 
et al. (63) que encuentra un 
48 °/o, con predominio de los tu
mores de mama, que este autor 
incluye entre los mismos, mien
tras que Priester (6<’) da un 
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28 °/o para caninos y un 18 °/o 
para felinos, destacando una 
malignidad en perros del 20 °/o 
y en gatos del 40,7 °/o, siendo 
en ambos casos mayor la inciden
cia de la misma en hembras que 
machos (gatos: 46 °/o contra 
33,3 °/o y perros: 24,1 °/o 
contra 18,4 °/o).

Frente a la magnitud de estos 
resultados, no es raro que nume
rosos investigadores trataran de 
hallar una explicación y conse
cuentemente una solución a esta 
patología (62), y más si tenemos 
en cuenta que en medicina huma
na la incidencia es similar. Es así 
como se intenta por distintas 
técnicas como la cirugía (22-65), 
hormonoterapia, (41.4 8) radio
terapia, (8,10,18,2 3,3 7,4 6,5 2,5 6 ) 
inmunoterapia, (5) o combinación 
de estos métodos, (24,26,41,48, 
5o,6i,79) encontrar la posibili
dad de una cura o paliativo, 
siendo de gran ayuda en muchos 
casos. Otro método nuevo ha sido 
la criocirugía (is,2 6) con algu- 
nos resultados satisfactorios.

Pero la quimioterapia ha sido 
la que mayor resultados ha dado 
en casos de neoplasias disemi
nadas, o donde otros métodos 
han fallado. El uso de la mis
ma ha sido numeroso en medici
na humana siendo algunos traba
jos de bastante importancia, (5- 
8,12,17,26,31,51,65,66,68) mien
tras que en medicina veterinaria 
su uso ha sido más restringi
do, . (16,20,21,23,24,50,56,57,73 
74-79) siendo, en general, las 
pruebas aun insuficientes para eva
luar los efectos.

Desde que en 1940 se descu
brió la mostaza nitrogenada y sus 
efectos citostáticos (31) ha sido, 
con el correr del tiempo, numero

so el grupo de drogas investiga
do. Así, en 1948 se descubren 
los antagonistas del ácido cólico 
y otros antimetabolitos y en 1958 
Noble, Beer y Cutts descubren 
los alcaloides de la Vinca (Vinca 
Rosea Linn) (43) y su efecto C 
mitótico en la célula con una ob
servación frecuente de micronú- 
cleos. A su vez descubren su efec
to en la inhibición en la síntesis 
del DNA con poca acción sobre 
el RNA y una leve acción hipo- 
glicémica. Dentro del grupo de es
tos alcaloides se encuentra la Vin
blastina cuya formula química es- 
tequiométrica es C46H58N4O9 te
niendo su grupo activo en un 
grupo CH3 a diferencia de la Vin- 
cristina que lo tiene en un COH~ 
(55).

Se ha demostrado la acción 
de esta droga en la inmunosupre- 
sión de gamma globulina y la baja 
de la hipersensibilidad en ra
tas (O y hamsters (2), así como 
su acción sobre la mitosis en me- 
tafase en médula ósea sobre la 
serie mieloide más que sobre la 
eritrocítica (25). Creasey y Mars 
(30) demostraron que la mayor 
parte de la excresión de esta dro
ga se produce por orina (72,5 °/o) 
y materia fecal (18 °/o), en los 
primeros días de inyectada, ya que 
la vía utilizada es la biliar. Se 
encontró en sangre, vinblastina li
bre, metabolitos y fracciones 
unidas a proteínas plasmáticas y 
leucocitos. La excresión de la dro
ga puede llegar hasta los 9 o 10 
días luego de su inyección. A su 
vez, se ha visto que la adminis
tración a dosis altas (0,2 a 0,3 
mg/k) inhibe la inflamación articu
lar en perros por inyección de cris
tales en la misma, por deplesión 



Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI - Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

150 ANALECTA VETERINARIA

de polimorfonucleares y conse
cuentemente da una supresión de 
la sinovitis, capacidad que se re
cupera por la perfusión de sangre 
normal (58).

Se ha demostrado también que 
la Vinblastina interfiere en el paso 
metabólico del ácido glutámico 
al ciclo del ácido cítrico y de la 
urea (69).

Con respecto a los resultados 
obtenidos por la acción de esta 
droga, los mismos varían de autor 
a autor, habiendo sido la mayor 
parte de los trabajos estudiados, 
realizados en el hombre, donde la 
acción sobre los linfomas y en
fermedad de Hodgkin no puede 

discutirse, (7 -2 9 ■71) pero variando 
enormemente las apreciaciones en 
otros tipos de tumores, general
mente SÓlidoS (5,8,1 1,19,29,40, 
44,4 5,4 6,51,57,68,6 9,71,80)

El autor decidió como conse
cuencia del poco uso de esta 
droga y de la quimioterapia en 
general en medicina veterinaria, 
a evaluar el efecto del Sulfato 
de Vinblastina (SVB) en el trata
miento de tumores sólidos de dis
tinto origen en perros y gatos, 
donde el estado del animal o del 
tumor no permitieran el uso de 
otro tipo de tratamiento (quirúr
gico) salvo la eutanasia.

MATERIAL Y METODOS

Se usó para esta experiencia, 
animales que llegaban a una pri
mera consulta en la práctica dia
ria, con tumores que, en el mo
mento de la misma, no eran qui
rúrgicos por la extensión ó ubi
cación de los mismos, y/o porque 
el estado general no permitía 
una intervención quirúrgica. Gene
ralmente eran animales en que o- 
tros colegas habían decidido que 
la única solución para evitar un 
sufrimiento posterior, era la euta
nasia. Se usó como droga el Sul
fato de Vinblastina (SVB) por vía 
endovenosa en concentración de 1 
mg/cc diluida en agua destilada, 
salvo en un gato, al que le fue 
administrado en forma intra
muscular, en dosis que variaron 
entre 0,02 a 0,1 mg/k en forma 

semanal, aumentando a razón de 
0,01 mg/k semana a semana. Se 
trató a 19 animales en el lapso 
aproximado de 20 meses, siendo 
18 de ellos caninos y 1 felino. El 
sexo de este último era macho, 
mientras que los caninos presen
taban 11 hembras y 7 machos. 
Se consideró como favorable la 
evolución con un tratamiento mí
nimo de 4 semanas y una reduc
ción en el tamaño del tumor de 
por lo menos un 25 °/o.

Breve descripción de cada caso.

Caso 1: Canino (C), Hembra 
(H), de 10 años (A), raza Pint- 
cher enano. Ira. consulta por 
grandes tumores de mama de evo
lución previa de aproximadamen
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te 2 1/2 meses que afectan 4ta. 
y 5ta. mama de ambos lados de 
consistencia duro elástico, sín
drome febril y estado general 
deficiente. Se instituye una tera
péutica con antibióticos, SVB 
(0,02 mg/k), régimen higiénico 
dietético, y a los cuatro días 
el animal se recupera en el estado 
general. Se continúa con el SVB 
una vez por semana, disminuyen
do el tumor de tamaño progresi
vamente durante 4 semanas hasta 
estabilizarse, y aumentando las 
dosis hasta 0,05 mg/k durante 19 
semanas en que el tumor se ulce
ra. A partir de allí comienza el 
decaimiento rápido del animal 
que cinco días después es sacri
ficado a pedido del dueño. No se 
permitió la necropsia. Previamente 
tampoco se había permitido la in
tervención quirúrgica, la cual hu
biera sido posible a las 5 a 6 se
manas de iniciado el tratamiento.
Caso 2: C Macho (M), 4A Inde
finido. Primera consulta por lesión 
ulcerosa con focos necróticos en 
paladar duro que abarca zonas 
blandas circundantes de evolución 
de 2 meses. Se diagnostica tumor 
de paladar. El animal había sido 
deshauciado por otros dos colegas 
previamente. Se pide Rx de la zo
na que muestra posible sarcoma 
osteolítico. Se comienza con SVB 
una vez por semana en dosis 
de 0,02 mg/k con ya una gran 
mejoría a la semana de trata
miento. Se producen, al conti
nuar el mismo, episodios de he
moptisis aislados, que deciden a 
repetir la Rx que confirma el diag
nostico radiológico anterior por lo 
que se decide realizar una biop- 
sia. La misma es realizada a las 
8 semanas de iniciado el tra

tamiento, a pesar de la mejoría 
evidenciada. La misma arroja co
mo resultado un adenocarcinoma 
de glándula salival. A consecuen
cia de ello se aumenta gradual
mente la dosis del SVB hasta 
llegar a 0,1 mg/k semanalmente. 
Luego de 64 semanas el animal 
aún sigue con vida y su estado ge
neral es satisfactorio.
Caso 3: C H 8A raza Braceo. Pri
mera consulta por tumores de 
mama de 2 meses de evolución 
que van de la 2da. a 5ta. mama la
do derecho y 4ta. y 5ta. mama la
do izquierdo con inserción alta 
hacia dorsal. No es posible la ci
rugía. Se pide Rx de tórax s/p. 
Se inicia tratamiento con SVB 
en dosis de 0,02 mg/k, dismi
nuyendo el tamaño del tumor y 
haciéndose más pedunculado hasta 
que 3 semanas después se ulce
ra. En ese momento se decide in
tervenir quirúrgicamente, ya que 
entonces sí era posible, realizán
dose la mastectomía total. El es
tudio histopatológico dio como re
sultado un adenocarcinoma de ma
ma con focos necróticos. Se con
tinúa en consecuencia durante 5 
semanas más el tratamiento luego 
de la intervención. La recupera
ción del animal fue satisfactoria 
y hasta el presente no presenta 
síntomas de recidivas o metásta
sis alguna.

Caso 4: C H 10A raza Boxer. 
Primera consulta por tumor en dis
tal de miembro posterior derecho 
desde falanges hasta distal del me- 
tatarso con piel negra y brillante 
con focos ulcerados, y que había 
evolucionado rápidamente en el 
mes previo a la consulta. Se pide 
Rx de tórax s/p y de la zona que 
arroja un tumor blando sin com- 
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promiso óseo. Se comienza con 
SVB en dosis de 0,02 mg/k y 
tópicos a base de Violeta de Gen
ciana así como Asiaticoside por 
vía parenteral durante 2 semanas. 
En ese momento había ya una me
joría por lo que se siguió con los 
tópicos y el SVB aumentando este 
último 0,01 mg/k semanalmente 
hasta llegar a 0,1 mg/k. La mejora 
es sensible semana a semana, epi- 
telizando las úlceras y disminu
yendo de tamaño el tumor. A 
pesar de la mejoría evidenciada 
se practica una biopsia a las 8 
semanas que da como resultado 
un Mastocitoma. A partir de allí 
también comienza una prolife
ración de pelo en la zona del tu
mor donde antes la piel del 
mismo era brillante, que se inten
sifica semana a semana. Des
graciadamente el animal a las 14 
semanas de tratamiento enferma 
de Carré, llegando a la faz nervio
sa por lo que debe ser sacrificado.
Caso 5: C M 14A Raza Caniche. 
Tumor blando de paladar inferior 
es la causa de la primera consulta. 
Como antecedente, había sido 
operado por dicha causa 1 1/2 
años antes por otro colega sin rea
lizar el estudio histopatológico. El 
tumor había recidivado 6 meses 
antes de la consulta. A su vez 
presentaba en ese momento el 
animal, tambaleo del tren poste
rior, otitis catarral bilateral, el gan
glio submaxilar derecho nodulado 
y duro a la palpación y estado 
general deficiente. Se inicia un tra
tamiento para tratar de levantar 
el estado general del paciente 
y SVB en dosis de 0,02 mg/k. 
Luego de 3 semanas de trata
miento el animal había decaído 
aún más, por lo que fue sacri
ficado a pesar de que el gan

glio, como el tumor, habían dis
minuido de tamaño. El estudio 
histopatológico del tumor dio co
mo resultado un Fibrosarcoma.
Caso 6: C M 13A raza Caniche. 
La primera consulta es realizada 
por problemas respiratorios. El 
examen semiológico muestra tos, 
rales bronquiales y un soplo 
cardíaco. Se pide una Rx de 
tórax que muestra una posible 
neoplasia en la base cardíaca y 
proceso congestivo en cuerpo pul
monar por lo que se sospecha 
un posible tumor con metástasis 
en pulmón. Por esa causa se 
indica solamente SVB en dosis 
de 0,03 mg/k aumentando hasta 
0,05 mg/k. El animal mejora 
paulatinamente algo, mantenién
dose por 23 semanas, en que 
vuelve al cuadro original empeo
rando rápidamente por lo que es 
sacrificado.

No se permite la necropcia. 
Caso 7: C M 11A raza Boxer. 
La primera consulta se efectúa 
por un tumor ulcerado entre los 
dedos 2do. y 3ro. del miembro 
anterior izquierdo. Como antece
dente había sido operado por un 
tumor similar hacia 1 1/2 años, 
sin practicársele el estudio corres
pondiente, y había recidivado des
de hacía 2 meses, creciendo rá
pidamente. Se aplicó SVB en dosis 
de 0,02 mg/k pero a pesar de 
ello, el tumor siguió creciendo, 
aunque a un ritmo más lento. Se 
practicó una biopsia que dio co
mo resultado ser un Mastocitoma. 
A pesar de aumentar la medica
ción hasta una dosis de 0,1 mg/k 
el tumor siguió en su crecimien
to por lo que se aconsejó la ampu
tación.



ANALECTA VETERINARIA Vol. X — Nros. 2 - 3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1-2-3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

153

Caso 8: C M 8A raza mestizo 
pintcher. Como antecedente. 
1 1/2 años antes de la primera 
consulta había sido operado de un 
tumor en la zona perianal, cuyo 
resultado histopatológico, según el 
dueño, habría sido de Lipoma. A 
partir de allí se fue extendiendo 
la lesión por la que vino a consul
ta. El sujeto presentaba una tu- 
moración ulcerosa extendida en la 
zona perianal, que seguía con un 
engrosamiento de la piel que era 
de color rojo violáceo, así como 
algo queratinizada, desde la zona 
antes mencionada hacia abajo, y 
los costados hasta la zona pe- 
riescrotal, escrotal y peniana. La 
evolución se había incrementado 
enormemente en los últimos 2 me
ses. A su vez el sujeto presentaba 
una astenia generalizada. Una Rx 
de tórax dio sospechosa. Se indi
ca terapia para levantar al sujeto 
además de Asiaticoside por vía 
parenteral y SVB en dosis de 
0,02 mg/k. Hay una pequeña me
joría del estado general por 3 
semanas, en que el animal presen
ta súbitamente un síndrome febril, 
astenia generalizada y se escucha 
un soplo cardíaco. A todo esto, 
la zona tumoral estaba con la piel 
más fláccida, floja y de un color 
no tan azulado. El animal es aten
dido todos los días por cuatro 
días, a pesar de lo cual sigue de
cayendo, y, al quinto día no apa
rece a consulta. Al día siguiente, 
al ser llamado el dueño por te
léfono, se informa que el ani
mal había fallecido el día ante
rior y ya había sido enterrado por 
lo que no se pudo practicar una 
necropsia del mismo.
Caso 9: C H 13A raza indefinida. 
El animal es traído a consulta 

en forma urgente ya que en el 
término de 3 días se le había for
mado una tumoración sublingual, 
que se extendía hasta la zona fa
ríngea y que le dificultaba enor
memente la respiración, impidién
dole en absoluto la deglución, no 
pudiendo tragar ni siquiera lí
quidos. Se lo hidrata por vía 
parenteral, y como no presen
taba otro síntoma, se le indica 
SVB a dosis de 0,03 mg/k. Ya a 
los 5 días comienza a tragar lí
quidos y respira normalmente, por 
haber disminuido la tumoración, 
y 3 días después comienza a tragar 
papillas por lo que se suspende 
la administración de sueros. Se si
guió con el SVB por cuatro se
manas desde el inicio del tra
tamiento, en que el sujeto es da
do de alta, no habiendo presen
tado ningún otro tipo de sintoma- 
tología similar hasta la fecha. El 
dueño, en su momento, no permi
tió realizar una biopsia, para de
terminar la causa de la tumora
ción, por lo que no se pudo de
terminar la misma.

Caso 10: C H 8A raza Boxer. 
Como antecedente había sido ope
rada por hipertrofia de los pezo
nes 1 año antes sin practicársele 
el estudio histopatológico corres
pondiente. La primera consulta 
fue por la pérdida de una secre- 
sión mucopurulenta por vagina, y 
a la palpación se notó una masa 
duro elástica del tamaño de un 
pomelo en el vientre. A su vez, 
presentaba un cuadro febril. Se 
trató con terapéutica clínica por 
estar al cuidado de terceros, los 
que no se comunicaron más con el 
profesional. Dos meses más tarde, 
el dueño lo trajo a consulta, ha
biendo recuperado el estado ge- 
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neral, pero estando más flaca, 
con ascitis y aumento de tamaño 
de la tumoración. Una Rx de vien
tre dio como resultado ascitis 
sin piómetra, a pesar de que la 
secreción vaginal seguía. La tumo- 
ración se palpaba a la altura del 
mesogastrio. Se trató con SVB 
(0,02 mg/k) Lasix y ergotamina, 
siguiendo a los 6 días solo con el 
SVB, disminuyendo las pérdidas 
en dicho lapso. 7 semanas después 
estaba mucho mejor, con reduc
ción del cuadro ascítico, y a la 
palpación, el tumor había dismi
nuido de tamaño. Se pidió otra 
Rx que dio hepato y espleno- 
megalia. Por dicha causa se decidió 
realizar una laparotomía explora
toria, operación que tuvo efecto 
15 días después, encontrándose 
una colecta ascítica de color sero 
sanguinolento, un tumor quístico 
de ovario del tamaño de una man
darina, espleno y hepatomegalia, 
gran cantidad de pequeños tumo
res diseminados por peritoneo 
y el útero con la pared fibrosada. 
Ante este cuadro el dueño optó 
por la eutanasia. Al abrir el útero 
se encontró una colecta muco- 
purulenta. Se realizó un estudio 
histopatológico sobre hígado, ba
zo, pulmón, útero, ovario y epi- 
plón que dio como resultado un 
Angiosarcoma de ovario, con me
tástasis en epiplón, pulmón, e hí
gado y endometritis crónica con 
metaplasia del tejido conectivo 
uterino. El animal, hasta el mo
mento de la eutanasia, vivía en 
forma normal, a pesar del cuadro 
hallado en la cirugía.

Caso 11: C H 10A raza indefini
do. La primera consulta se efectúa 
por un tumor de mama, del 
tamaño de una nuez, bien infil

trado de una evolución de 2 
meses, en la 3ra. mama derecha, 
de consistencia duro elástica. Se 
decidió realizar un tratamiento 
de 4 semanas con SVB, que se 
inició con una dosis de 0,03 
mg/k, al cabo de las cuales el tu
mor había disminuido de tamaño 
y su forma era más piriforme. 
Entonces sí se practicó la cirugía. 
El exámen histopatológico dio un 
Adenoma. No hubo complica
ciones hasta la fecha.

Caso 12: C H 12A raza Ovejero 
Aleman. Se realiza la primera 
consulta por un tumor de mama 
inflamado, infiltrado y ulcerado, 
de una evolución previa de 2 1/2 
meses, que abarcaba 4ta. y 5ta. 
mamas del lado izquierdo, y que 
provocaba la claudicación del 
miembro posterior del mismo 
lado. Tenía a su vez pequeños 
mastomas en otras mamas. Se 
instituyó un tratamiento a base 
de antibióticos, tópicos a base 
de Violeta de genciana y SVB 
(0,02 mg/k). Al cabo de 4 días, al 
ceder algo la inflamación y la clau
dicación como consecuencia, se 
siguió solamente con los tópicos 
y el SVB, que se fue incrementan
do semana a semana, durante 4 
semanas, hasta una dosis de 0,05 
mg/k, siendo, al cabo de ese lapso, 
el tumor mucho más chico, y ha
biendo la ulceración no progre
sado, sino hasta aparentemente 
hecho una regresión, ya que no 
drenaba como al comienzo del 
tratamiento. Se decide entonces 
realizar la mastectomía. La biop
sia de la misma arroja como re
sultado Papilomatosis de conduc
tos galactóforos, con gran sorpre
sa del autor, ya que, macroscó
picamente, el tumor tenía toda la 
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apariencia de una neoplasia malig
na. Debido a esta última idea, es 
que luego de la cirugía, y hasta 
el resultado de la biopsia, se si
guió en forma preventiva con el 
SVB. El animal no presentó in
convenientes hasta la fecha.

Caso 13: C M 12A raza Caniche. 
Se efectúa la primera consulta 
por disnea, decaimiento general, 
fiebre y se constata a su vez 
aumento de volumen y consisten
cia más dura y forma abollonada 
del ganglio submaxilar izquierdo, 
sin dolor a la palpación, un tes
tículo atrófico y otro tumoral, 
polidipsia, poliurea. A la palpa
ción rectal, la próstata era normal, 
pero la palpación del vientre re
vela una tumoración duro elás
tica del tamaño de una mandarina. 
Se indica una terapia a base de 
antibióticos, lisado renal, SVB 
(0,01 mg/k) y se solicita Rx de 
abdomen y tórax así como aná
lisis de orina, que el dueño no 
realiza. Se siguió el tratamiento 
con SVB por 4 semanas, ha
biendo en ese lapso un mejora
miento del estado general, pero 
al cabo de ese tiempo, se acen
tuó la disnea, rales bronquiales 
y hubo una gran recaída del cua
dro general que llevó al paciente 
a la muerte pocos días después. 
No se permitió la necropsia. A 
la palpación sin embargo, se nota
ba las tumoraciones de menor 
tamaño que al empezar el trata
miento.
Caso 14: C H 12A raza Pointer. 
Se efectúa la primera consulta 
por ulceración en el espacio in
terdigital del miembro posterior 
derecho. La lesión había sido tra
tada durante 6 meses previo a la 
consulta como una supuesta pio- 

dermitis sin resultado. Se hace 
una biopsia de la misma que arro
ja como resultado un Adenoma 
de glándula sudorípara apócrina. 
Se hace tratamiento de SVB 
en dosis de 0,05 mg/k por 5 sema
nas, secando la zona. Vuelve a 
recidivar a los 4 meses en que se 
repite el tratamiento durante 4 
semanas más, en que vuelve a 
mejorar, sin otra complicación 
hasta la fecha. Debe destacarse 
que el dueño se opone, por ra
zones de edad, a la amputación.
Caso 15: C H 12A raza Indefini
da. La primera consulta se efec
túa por un pequeño mastoma de 
la 5ta mama derecha ulcerada, 
por lo que se aconseja la ciru
gía. No se efectúa la misma 
y vuelve a consulta recien 10 me
ses después, con tumores que abar
can desde la 2da. mama derecha 
y la 3ra. izquierda hacia caudal, 
siendo los mismos a base de 
grandes masas inflamadas y ulce
radas, inoperables en ese estadio, 
y claudicación del miembro pos
terior derecho. Se indica una te
rapéutica a base de antibióticos, 
tópicos a base de Violeta de Gen
ciana y SVB (0,02 mg/k). A los 
4 días cede la inflamación así 
como algo la claudicación, por lo 
que se continúa con los tópicos 
y el SVB. Al cabo de 6 semanas 
el tumor ha decrecido en forma 
notable de tamaño, por lo que se 
decide realizar la mastectomía to
tal bilateral. El estudio histopa
tológico del material da como 
resultado un Carcinosarcoma. Lue
go de la cicatrización, que se efec
túa en aproximadamente 15 días, 
se sigue, en forma preventiva, 
con el SVB en dosis de 0,05 
mg/k por 5 semanas más, sin 
registrarse recidivas ni metástasis 
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hasta la fecha. Una Rx de tórax 
tomada antes de la cirugía fue 
s/p.

Caso 16: CM 5A raza Scotich 
Terrier. En una consulta por te
nesmo vesical con polacuria, al 
palpar la zona púbica se descubre 
una tumoración en la misma. Co
mo consecuencia de ello se realiza 
un tacto rectal, descubriéndo
se hiperplasia de próstata. Se tra
ta de cistitis y se indica aparte 
un lisado de próstata y, al tiem
po, hormonas femeninas, sin re
sultado sobre el tumor. Un aná
lisis de fosfatasa ácida arroja un 
resultado de 30 UB. Como conse
cuencia de la falta de respuesta, 
se comienza con SVB (0,02 
mg/k) durante 4 semanas, com
probándose, al cabo de ese lapso, 
la disminución del tamaño de la 
tumoración. Se mantiene actual
mente la medicación.

Caso 17: C H 10A raza Caniche. 
Viene a consulta por mastomas 
múltiples pero pequeños. A la 
palpación se descubre ganglios 
submaxilares de forma abollonada 
por lo que se pide una Rx de tó
rax, la cual da una imagen de 
Bronconeumonía crónica (sospe
chosa). El animal no tenía ante
cedentes de cuadro respiratorio 
alguno. Se da SVB (0,03 mg/k) 
como única medicación por 4 
semanas, reduciéndose el tamaño 
de los ganglios y los mastomas. 
Se pide nueva Rx de tórax que 
en esta oportunidad muestra una 
imagen de leves procesos conges
tivos en campos pulmonares. Por 
esta causa, se afirma más la sos
pecha de metástasis pulmonar. Se 
continúa hasta la fecha con el tra

tamiento instituido a dosis de 
0,05 mg/k sin inconvenientes, des
cartándose la cirugía.

Caso 18: C H 13A raza Indefini
da. Viene a consulta por síndrome 
febril y gran inflamación de gan
glio submaxilar izquierdo que 
impide la deglución. Se nota a su 
vez un tumor pequeño pero ulce
rado en ventral del periné, tumor 
en la zona poplítea, del tamaño 
de un huevo de gallina, del miem
bro posterior izquierdo, ambos de 
una evolución de aproximada
mente 6 meses. A su vez presen
taba un pequeño tumor cerca de 
la 2da. mama izquierda, cuya 
evolución llevaba años. Se medica 
durante 4 días con antibióticos, 
al cabo de los cuales desaparecen 
los síntomas de la consulta, pero 
quedando a la palpación los 
ganglios de forma abollonada; Se 
pide Rx de tórax s/p y se comienza 
con el SVB (0,02 mg/k) aumen
tando la dosis hasta 0,05 mg/k 
durante 6 semanas, con dismi
nución del tamaño de los 3 tumo
res descriptos, por lo que se deci
de la cirugía. La histopatología 
de los mismos arroja para el tu
mor de zona poplítea y peri- 
mamario un Sarcoma fusicelular 
y para el tumor de zona perianal 
un proceso inflamatorio. A conse
cuencia de ello se continúa con el 
SVB por 5 semanas más en forma 
preventiva, sin recidivas hasta la 
fecha.

Caso 19: Felino M 10A raza In
definida. Viene a consulta por una 
tumoración en codo izquierdo de 
una evolución de aproximada
mente 2 meses, con la movilidad 
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bastante restringida. El animal te
nía como antecedente una espon- 
dilosis anquilosante, a consecuen
cia de una hipervitamonosis A. 
Se pide una Rx de codo que da 
un Osteosarcoma y una Rx de 
tórax sospechosa. Se indica SVB 
en dosis de 0,02 mg/k pero por 
vía intramuscular. Durante 4 se

manas el tamaño de la tumora
ción cede, pero luego comienza 
a crecer nuevamente, apareciendo, 
a las 7 semanas de comenzado el 
tratamiento, síntomas respi
ratorios que deciden la eutanasia 
del sujeto. No se permite la ne
cropsia.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se observa los da
tos más importantes de cada 
caso descripto, como ser el sexo, 
edad, raza, tiempo de evolución 
aproximado de cada tumor pre
vio al tratamiento, diagnóstico 
histopatológico, semanas de 
tratamiento efectivo con el SVB, 
tiempo de sobrevida, tipo de me
joría observada en el tumor, 
así como si fueron o no operados 
luego de iniciado el tratamiento.

Sobre 19 casos tratados, se de
terminó, por medio de la histo- 
patología, el tipo de tumor en 
11 casos siendo dado el diagnós
tico en un caso por radiología, 
con un total de 12 casos diagnos
ticados (62,1 °/o) y no pudiendo 
realizarse el diagnóstico de labora
torio en los 7 casos restantes, aun
que la sintomatología y los exá
menes complementarios y evolu
ción de los mismos, pueden ha
cer sospechar neoplasias malignas 

en los casos 1, 7, 8, 13 y 17, 
considerándose benigno el caso 9 
por su etiología confusa y evolu
ción rápida y dejando sin diag
nóstico preciso el caso 16 a pesar 
del resultado de la Fosfatasa 
acida practicada al mismo.

De los 12 casos diagnosticados, 
se observa que 9 (75 °/o) eran 
neoplasias malignas y 3 benignas 
(Tabla 2), así como el lugar de 
asentamiento del posible tumor 
primario.

Los tipos de tumores malignos 
encontrados por histopatología y 
radiología incluyeron 2 adenocar
cinomas, 2 mastocitomas, 3 sar
comas, un carcinosarcoma y un 
osteosarcoma (Tabla 1).

La edad de los animales varió 
de 4 a 14 años de edad, con 
un promedio de 10,3 años. (Ta
bla 3). La sobrevida mínima al 
tratamiento fue de 3 semanas 
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y la máxima lleva 64 semanas, 
con un promedio de 12 semanas.

De los 15 animales tratados con 
posible neoplasia maligna, 6 
(40 °/o) siguen con vida (Tabla 
1). El tiempo de sobrevida dismi
nuye sensiblemente de la 4ta. 
a la 16ta. semana de tratamien
to pero a partir de allí se estabi
liza. (Tabla 3). Debe tomar
se en cuenta, que entre los ani
males tratados y con vida, hay 
algunos que no han llegado aún 
a ese tiempo de sobrevida. En
tre los animales que no sobre
vivieron, el tiempo mínimo de so
brevida al tratamiento fue de 

3 semanas con un máximo de 25 
semanas con un promedio de 10,3 
semanas (Tabla 1).

Con respecto a la semiología 
de los parámetros observados en 
el tamaño de los tumores, se vio 
una disminución de menos del 
25 °/o del mismo en 1 (5,3 °/o) 
caso, disminución relativa (25 al 
50 °/o) del tamaño en 9 casos 
(47,4 %), y gran reducción de 
tamaño (más del 50 °/o) en 7 ca
sos (36,8 °/o), siendo imposible 
determinar la variación en 1 caso 
y en otro habiendo aumento del 
tamaño del mismo (Tabla 4).
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TABLA N° 2

Posible asent. del tumor 
primario

Casos
N°

Neoplasias
Malig. N°

Tumores
Benig. N°

Sin estudio

mama solamente 5 2 2 1

boca y faringe 3 2 - 1

miembros (tej. Bland.) 3 2 1' —

tórax 1 — — 1

Localiz. varias 4 1 — 3

Abdomen 1 1 - —

Próstata 1 — — 1

Hueso 1 1* — —

TOTAL 19 9 3 7

* Confirmado por radiología.

A su vez, de los casos tratados, 
6 de ellos (31,6 °/o) fueron opera
bles después de iniciado el trata
miento (Tabla 5) con una sobrevi

da de 5 de ellos y la eutanasia, por 
la extensión de las lesiones en el 
otro caso.

TABLA NO 3 

DISTRIBUCION DE LOS ANIMALES TRATADOS POR EDAD Y SEMANAS
DE SOBREVIDA EN CASOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS

* Animales que siguen viviendo.

Edad 
Años

Animales 
Nro.

SOBRE VIDA
4 semanas 8 semanas 16 semanas * 20 semanas

4 1 1 1 1 1*

5 1 1* 1* — —

8 3 2 2 1 1*

10 4 4 3(1*) 1 1

11 1 1 1 — —

12 2 2 1* — —

13 2 2 2 1* 1

14 1 — — — —

Total 17 13 (1*) 11(3*) 4 (1*) 4 (2*)
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Uno de los animales tratados 
(Tabla 1 caso 3) murió a conse
cuencia de una encefalitis por en
fermedad de Carre.

Dos animales que presentaban 
tumores no operables en un pri

mer estadio (Tabla 1, casos 11 y 
12), al disminuir por el tratamien
to el tamaño e inserción de los 
mismos, pudieron ser intervenidos 
quirúrgicamente, estableciéndose 
posteriormente por histopatología 
la benignidad de los tumores.

DISCUSION

Averbach et al9 resumen la idea 
de la lucha contra el cáncer afir
mando la premisa de la prolonga
ción de la vida en condiciones más 
favorables, por medio de los dis
tintos métodos empleados contra 
el avance de las neoplasias.

Si bien en medicina humana los 
distintos tipos de medios emplea
dos para luchar contra este mal 
han sido diversos, como ser radio

terapia en sus distintas formas 
(8. 10, 18, 23. 3 7, 46,52, 56),
críocirugía (15- 26) citostáticos 
(5, 8, 1 2, 1 7, 26, 3 1, 51, 65, 66, 
68) etc. o su combinación (24- 
26, 41, 48, 50, 6 1, 78 ) ayudados 
por la cirugía; en medicina veteri
naria, su uso es más restringide 
(16, 2i, 24, so, 73 7 9), a pesar de 
emplearse en muchos países los 
mismos métodos que en medicina 
humana.

TABLA N° 4

NUMERO DE CASOS EN COMPARACION CON EL PORCENTAJE DE 
DISMINUCION DE TAMAÑO DE LOS TUMORES MALIGNOS

°/o de disminución en el 
tamaño del tumor

Número de 
casos

* (menos del 25 °/o) 1
** (del 25 al 50 °/o) 9
*** (más del 50°/o) 3
Aumento de tamaño 1
No se determinó (a) 1

(a) Se observó en forma temporaria una disminución de la sintomatología clínica.
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En nuestro país, la experiencia 
en el tratamiento de tumores no 
operables es prácticamente nula, 

salvo el uso del SVB en el tumor 
venéreo del perro (4 5), con un ex
celente resultado.

TABLA N° 5

POSIBILIDAD DEL USO DE LA CIRUGIA ANTES Y DESPUES DEL USO DEL
SVB Y SOBREVIDA DE LOS CASOS OPERADOS

Lugar asent. Casos Inoperables Inoperables Sobrevida
tumor (Nro.) antes trat. después trat. operados

(Nro.) (Nro.) (Nro.)

mama solamente 5 5 1 4

boca y faringe 3 3 3 —

miembros (tej. Bland.) 3 3 3 —

tórax 1 1 1 —

local, varias 4 4 3 1

abdomen 1 1 0 0*

próstata 1 1 1 —

hueso 1 1 1 —

* Fue sacrificado en el acto quirúrgico por la extensión de las lesiones.

El uso de la quimioterapia, a 
comparación con otros métodos, 
es un medio más barato y de más 
fácil manejo, y con resultados sa
tisfactorios que pueden alentar a 
usarla, con la esperanza de por lo 
menos mantener en estado satis
factorio durante un tiempo más, 
al paciente.

De los citostáticos existentes el 
autor eligió para esta experiencia 
el Sulfato de Vinblastina (SVB). 
Esta droga ha demostrado en me
dicina humana su eficacia en pro
cesos linfomatosos (7 < 71), rabdo- 
miosarcomas (5) y eficacia rela
tiva en tumores broncogénicos 

(8’ X1), pero los autores no se 
ponen de acuerdo con respecto a 
su eficacia con relación a los tu
mores sólidos (19‘ 29 ■ 44 ■ 51> 68- 
80). En Medicina Veterinaria de 
Animales Pequeños, aparte de la 
ya mencionada eficacia en el tu
mor venéreo del perro, se habla de 
su eficacia en osteosarcomas (57). 
A pesar de ello, el éxito obtenido 
en el caso descripto fue muy re
lativo calificándose el mismo de 
pobre desde el punto de vista 
clínico, ya que el animal tuvo que 
ser sacrificado por las presuntas 
metástasis en pulmón y los inten
sos dolores que sufría, síntomas 
descriptos en la literatura (3 8).
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Con respecto a los tumones de 
mama, el uso de esta droga en Me
dicina Humana, ha dado resulta
dos disímiles (19. 2«, so), pero en 
la perra, aparentemente, su efica
cia es mucho mayor, ya que en to
dos los casos usados ha dado dis
minución del tamaño, permitiendo 
de este modo poder llegar a la 
cirugía de los mismos, actuando 
de una manera tal, que parecería 
que “concentrase” el tumor. So
bre los 5 casos presentados se pu
do operar a 4 de ellos con exce
lentes resultados (80 °/o), no a- 
consejándose la cirugía en otro ca
so por sospecharse metástasis pul
monar. En todos los casos en que 
se sospecha metástasis, el autor no 
aconseja la cirugía, ya que no se 
actuará sobre el total de los tumo
res existentes.

Un dato a tomar en cuenta de 
los resultados de este trabajo, es 
el concepto de aplicar la quimio
terapia previa a la cirugía para fa
cilitar la misma, en vez de aplicar 
la quimioterapia como comple
mento quirúrgico solamente, mé
todo este último, que de todas 
maneras debe aplicarse, al igual 
que en Medicina Humana.

Con respecto a los Mastoci- 
tomas entre los tumores de piel, 
cuando estos están ulcerados y son 
de crecimiento rápido, existe el 
criterio de usar la radioterapia 
con efectos breves y aleatorios o 
la amputación del miembro afec
tado, si se halla localizado en uno 
de ellos (54). En uno de los casos 
tratados en el presente trabajo, el 
efecto con el SVB fue excelente, 
llegándose hasta el crecimiento de 
pelo en los lugares afectados, 
si bien en el otro caso el fracaso 
fue rotundo. De todas maneras, 
el autor considera que debe tratar

se con la quimioterapia siempre, 
previo a otros métodos heroicos, 
ya que estos últimos, de todas ma
neras, pueden aplicarse en cual
quier momento.

Es bien sabido que la cirugía 
naso-maxofacial es muy difícil en 
Medicina Veterinaria, por no decir 
imposible (34), por lo que el re
curso que queda en neoplasias de 
esta zona, es algún método citos- 
tático, aunque sus resultados son 
definidos como pobres, por sus 
recidivas inmediatas, según Brodey 
(21). Contra este panorama, el re
sultado obtenido en esta área, con 
un adenocarcinoma de glándula sa
lival fue excelente, ya que, no solo 
no dio metástasis, sino que, luego 
de más de un año, el perro sigue 
en muy buenas condiciones físicas 
con un estado general satisfacto
rio. Por el contrario, un caso de fi
brosarcoma, que fue recidiva, no 
tuvo efecto con la Vinblastina, por 
lo que el autor reitera el concepto 
de no operar, por lo menos hasta 
haber hecho un tratamiento pre
vio, siempre y cuando se sospeche 
una neoplasia maligna, o cuando la 
droga ya no tiene más efecto.

Los tumores malignos del apara
to genital, son generalmente de e- 
volución relativamente corta, tan
to en el hombre como en el perro. 
A pesar de ello se puede, con los 
citostáticos, evitar este desenlace, 
generalmente por metástasis a o- 
tros órganos, por un tiempo, con 
condiciones de vida aceptables y 
sin trastornos, que estos tumores 
pueden llegar a ocasionar (70).

A su vez, en el presente trabajo, 
el SVB aparentemente inhibe el 
crecimiento del tumor de prósta
ta, ya que no sólo lo reduce de 
tamaño, sino que lo mantiene esta
ble por varias semanas. Se aclara 
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que un análisis de Fosfatasa Acida 
dio 30 UB. Si bien este dato en el 
perro, no es patognomónico de 
cáncer de próstata, como en el 
hombre, en dicha cantidad puede 
hacer sospechar el mismo.

En cuanto a los tumores de tó
rax, sabemos que por lo general 
son metástasis de tumores de 
otros órganos y generalmente ino
perables, por lo que el uso de ci- 
tostáticos es una de las pocas for
mas de tratar de inhibirlos, actuan
do el SVB con una eficacia mode
rada (8 • 11), como se ratifica en 
este trabajo.

En general el tiempo de sobre
vida de 12 semanas de promedio, 
al compararlo con el tiempo de 
sobrevida de medicina humana, es 
satisfactorio, así como la sobre
vida del 40 °/o en el total del 
trabajo, si tomamos en cuenta a 
su vez, que, por lo general los ani
males fueron sacrificados al co
menzar con síntomas de sufri
miento, no prolongándose la ago
nía de los mismos como se realiza 
en medicina humana. Debe tomar
se en cuenta, por otro lado, que 
todos los animales tratados habían 
sido ya deshauciados previo al 
inicio del tratamiento o se Ies ha
bía dado un tiempo de vida cor
to. Lo realmente significativo es 
que dos casos (13,3 °/o) llevan ya 
más de 1 año de sobrevida sin 
complicaciones, si tomamos en 
cuenta el promedio de vida del 
hombre y del perro. Por el otro 
lado, en ios animales operados, 
no se ha observado, a pesar del 
tiempo transcurrido, ningún tipo 
de sintomatología que indique re
cidivas o metástasis.

Las dosis dadas a los anima
les tratados fueron bajas si se 
comparan con las dadas en me

dicina humana (19- 31 > 39- s8’ 
70, 7i, 72, 75, so), para evitar 
en lo posible los efectos tóxicos 
hallados en las descripciones de 
los trabajos con el SVB en el hom
bre y los animales (29’ 47- 75’ 
76, 80). Se usó el concepto 
de mg/k en lugar del de m2 
(mg/m2 ) (3 5’ 59 ), ya que el 
cálculo, a más de ser más prácti
co, no trajo ninguna sintomato
logía tóxica, presentándose sola
mente en dos casos nauseas 
postprandiales, que cesaron al dis
minuir las dosis y un caso de pe- 
riflebitis por extravasación del 
líquido inyectada. Tampoco se 
usó el concepto aplicado al hom
bre de provocar ^os síntomas 
tóxicos (6 8) de saturación, y luego 
dar dosis de mantemiento, por 
sus peligros evidentes, ya que los 
animales tratados no estaban in
ternados (en todos los casos 
se trató de pacientes ambulato
rios), siendo por lo tanto mucho 
más difícil superar los mismos. 
Es de hacer notar que Johnson et 
al (42) consideran al ácido glutá- 
mico como el antídoto de esta 
droga. En el caso del felino, sin 
embargo, a pesar de ser inyectada 
la solución de SVB por vía intra
muscular, no produjo ningún tipo 
de lesión local o manifestación 
tóxica general. No se creyó pru
dente en grandes masas tumora- 
les, por las dificultades técnicas, 
emplear el método intraarterial 
(4), y tampoco sé dio la droga por 
vía bucal (14> 39• 44< 49) por lo 
engorroso de seguir todos los días 
al animal o responsabilizar al due
ño de la posología diaria, aunque 
es un método a tener en cuenta 
en el futuro.

El efecto teratogénico demos
trado por algunos autores (3'33), 
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es una contraindicación a tomar 
en cuenta en animales gestantes.

Otro efecto a tener en cuenta, 
es la baja de las defensas produci
da por esta droga (*•  58), y un 
caso fatal, en esta experiencia por 
la enfermedad de Carre, hace pen
sar seriamente en vacunar a los 
animales previo a la iniciación del 
tratamiento, dando tiempo a que 
se instale la inmunidad corres
pondiente, la que ya no es afec
tada por la inyección de la dro
ga (2).

Tampoco debe olvidarse el efec
to antiinflamatorio del SVB (58), 
pero su efecto sobre médula ósea 
y plaquetas, mencionado en Medi
cina Veterinaria (13), no fue 
comprobado por el autor a las 
dosis e intervalos dados, a pesar de 
los exámenes periódicos de sangre 
efectuados, que mayormente no 
variaron de la normal. No pudo 
establecerse al respecto lo que o- 
curre con el felino.

También está demostrado que 
el. uso de los quimioterápico es 
el método más ventajoso con res
pecto a otros, como la crío- 
cirugía, radioterapia, inmunotera- 
pia, etc., por sus formas senci

llas de aplicación, amplia existen
cia a nivel de mercado, falta de 
aparataje complicado y a veces 
peligroso para el operador, y fun
damentalmente, su costo relativo, 
sumamente económico con res
pecto a los otros métodos, que en 
nuestro país, muchas veces, es el 
factor determinante para realizar 
o no una terapéutica dada.

Por último, ha sido demostrado 
también, que dentro de la quimio
terapia en general, el SVB ha sido 
útil en muchos casos donde otras 
drogas y aún métodos han fra
casado (40).

Todo lo expuesto no es óbice 
para dejar abierta la posibilidad de 
hacer un tratamiento Combinado 
con otras drogas o métodos de 
acuerdo a las indicaciones y pautas 
de crecimiento del tumor (66) y 
la posibilidad práctica y criterio 
del médico actuante, pero hacien
do incapié en la lucha contra este 
flagelo en Medicina Veterinaria co
mo una experiencia útil (el perro 
es un animal de experimentación 
natural en este campo por pade
cer neoplasias similiares a las del 
hombre) a aprovechar en la lucha 
contra el cáncer en la Medicina 
Humana.

CONCLUSIONES

Se trató 19 animales (18 cani
nos y 1 felino) afectados de dife
rentes tipos de tumores no opera
bles con SVB por vía endovenosa 
encontrándose que existe una res
puesta satisfactoria tanto en la 
sobrevida de los animales tratados 

como en la disminución del tama
ño del tumor, que no es igual pa
ra todos los animales, pero que se 
mantiene por lo general, un tiem
po relativamente largo.

Esta circunstancia puede ser 
aprovechada por el cirujano para 
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llevar a ser operables tumores que, 
en un principio, no lo eran, con 
resultados post-operatorios satis
factorios.

A pesar de haber usado una do
sis mucho más baja que la usada 
en medicina humana y descripta 
por algunos autores, las respues
tas en los distintos pacientes, si 
bien varió de uno a otr", fue bue
na en líneas generales, con la 
ventaja de no tener efectos tóxi
cos generales ni producir cambios 
significativos sobre el sistema he- 
matopoyético, tan común en el 
hombre, y descripta en el perro 
a dosis más altas.

Debe prevenirse, sin embargo, 
sobre la acción del SVB sobre las 
defensas, las cuales deprime, de
jando al animal a merced de las 
distintas enfermedades infecciosas 
pero destacando su falta de acción 
sobre la inmunidad específica 
formada. Por otro lado, si bien en 
este trabajo las hembras tratadas 
estaban vacías y no pudo confir
marse el efecto teratogénico del 
SVB, diversos autores describen el 
mismo, por lo que es aconsejable 
no tratar hembras gestantes.

La ventaja, con respecto a otros 
métodos, de la quimioterapia en 
nuestro país, es evidente, por su 
sencilla administración, costo rela
tivo mucho más barato, falta de 
un equipo complicado de obten
ción difícil y que a veces puede 
significar algún peligro para el ope
rador, existencia suficiente en el 
mercado y seguimiento a lapsos 
regulares y cómodos para el dueño 
del paciente (generalmente sema
nales).

Debe destacarse a su vez que 
dentro de la quimioterapia, el SVB 
ha actuado allí donde otras drogas 
han fallado, y, a veces, hasta don
de la radioterapia no produjo efec
to alguno.

Finalmente, se destaca la impor
tancia de la lucha contra el cáncer 
en el perro, por ser un animal de 
experimentación natural ya que 
padece neoplasias similares a las 
del hombre, y su importancia en el 
mantenimiento ante el dueño, del 
animal en condiciones generales 
aceptables, a pesar de conocerse 
el desenlace que fatalmente se ha 
de producir.
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RESUMEN

Los Autores presentan un caso de comunicación interventricular alta e 
insuficiencia aórtica congénita en un cachorro, corroborado por el estudio 
angiocardiográfico. Realizan consideraciones referentes a los distintos as
pectos de esta cardiopatía en la especie canina (Incidencia—Aspectos clínicos 
y fisiopatológicos), y ponen énfasis en la dificultad del diagnóstico sin el 
auxilio de las exploraciones cardiovasculares complementarias.

Asimismo, comentan el hallazgo en el mismo paciente de un registro 
electrocardiográfico compatible con un diagnóstico de Hemibloqueo ante
rior de la rama izquierda del haz de His.

INTERVENTRICULAR COMUNICATION AND CONGENITAL AORTIC 
INSUFFICIENCY WITH INTERIOR HEMIBLOCKADE POSSIBLE 

OF THE LEFT BRANSCH OF THE HIS FAGOT IN A DOG

SUMMARY

The author present one case of high interventricular eomunication and congenital aor
tic insufficiency in a whelp, by means of angiocardiographie.

Likewise, by electrocardiographie registry in the same patient, a anterior hemibloc
kade of the left branch of the Hisfagot, is found.
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INTRODUCCION

Las comunicaciones que men
cionan cardiopatías congénitas de 
animales y en especial de caninos, t t t J f 1*1  I I f t ’ (9 10 12 16182021 25 28 3 437 
' r i i i f f ' t i 3840 43 475052 53 5455 68 ), 
se han incrementado notoriamente 
en los últimos diez años en base 
al desarrollo y puesta a punto de 
técnicas complementarias de diag
nóstico. Si bien esto es cierto si
guen existiendo diferencias acen
tuadas en los porcentajes de inci
dencia que citan los distintos auto- 

r r f r i
res, (is io 2o 2538 so 5 2) y en
tendemos que lo mencionado se 
debe en parte a que muchos de 
los cachorros con cardiopatías 
congénitas, mueren antes del des
tete (25) o de los seis meses de 
edad, y a que el porcentaje de 
caninos afectado que se observa 
en la clínica diaria no es el exacto 
debido a que la mayoría de ellos 
no llegan a ser examinados por 
profesionales veterinarios. Por o- 
tro lado, un gran número de 
animales con este tipo de malfor
maciones, no presentan sintoma- 
tología evidente para el propie
tario y recién son auscultados por 
profesionales a una edad más 
avanzada, momento en el cual 
esta patología no es atribuida a 
afecciones congénitas sino a ad
quiridas y además, lo que es más 
grave aún, el descuido de algunos 
colegas en la realización de la 
auscultación cuidadosa dentro del 
examen clínico general de los 
cachorros, hecho de importancia 
capital en el diagnóstico de este 
tipo de alteraciones.

La escasa aplicación de las téc
nicas especiales de diagnóstico 
dificultan aún más la tarea, pues 
es problemático el diagnóstico di
ferencial de estas cardiopatías bajo 
el aspecto ¡juramente clínico (s 
12 1 5 1 7 3 3 4 4 63 ).

/ 1 tDetweiler, (is 19 2034), quien 
se destaca en el estudio de las en
fermedades congénitas de la espe
cie canina, manifiesta una preva
lencia de las mismas del 1 °/o 
en perros de menos de 1 año, 
0,5 °/o entre 1 y 4 años y 0,3 °/o 
en animales entre 5 y más años. Es
tablece además como las cardio
patías más frecuentes, la esteno
sis subaórtica y la persistencia del 
ductus arterioro (1,1 °/o y 0,9 °/o 
respectivamente sobre 545 cardió
patas). En esta misma estadísti
ca determina un 0,17 o/o para las 
comunicaciones interventriculares.

De acuerdo a, los guarismos 
mencionados (9 10 is 19 20 21

1 1 1 1 r
2 5 2 s 3 4 3 7 3 s 43 ), la comunica
ción interventricular en caninos 
adquiere la menor incidencia, lo 
que se contrapone con lo demos
trado en la especie humana, don
de, junto con las comunicaciones 
interauriculares (CIA) (32,4 °/o), 
constituyen las cardiopatías con
génitas más comunes (CIV 25 °/o) 
(.S 17 2 8 3 0 ).

Esta incidencia es corroborada 
por los estudios llevados a cabo 
por Patterson (52 53 54 55). Uno 
de los autores ha encontrado 
seis cardiopatías congénitas sobre 
2.300 animales (0,26 °/o) de me
nos de 8 meses de edad (5 de ellos 
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en animales de menos de 6 meses). 
En estos casos, para la clasifica
ción como cardiopatía congénita 
se tuvo en cuenta la existencia de 
soplos orgánicos en cachorros.

La bibliografía consultada indi
ca que la mayor incidencia de car- 
diopatías congénitas se presenta 

en animales de raza (0,8 °/o) que 
en mestizos (0,26 °/o) (25). En 
algunos tipos de cardiopatías con
génitas ha podido determinarse la 
incidencia de presentación de a- 
cuerdo a la raza y al sexo (2520 
54), dato que no hemos podido 
obtener con respecto a la CIV.

ANTECEDENTES

El hallazgo de la existencia de 
un soplo cardíaco en el caso clíni
co que nos ocupa, se produjo en 
oportunidad de realizar el examen 
general previo de rutina de un gru
po de cachorros raza Cocker Spa
niel Inglés de un criadero que re-' 
quirió los servicios de uno de los 
autores para proceder a la vacuna
ción de los mismos.

Junto con el animal cuyo caso 
presentamos, se encontraron so
plos en otros dos animales, entre 

los 18 examinados en esa opor
tunidad, uno de ellos pertenecien
te a la misma lechigada, mientras 
que el restante no tenía relación 
de parentezco con los anteriores.

Por las características de los so
plos (orgánicos) y la edad de los 
sujetos en cuestión, se sospechó 
la existencia de alguna cardiopa
tía congénita, por lo que se acon
sejó la realización de un examen 
clínico más exhaustivo, que se lle
vó a cabo días más tarde.

EXAMEN CLINICO

Reseña: Canino macho, raza 
Cocker Spaniel Inglés, pelaje negro, 
de 5 meses de edad.

Anamnesis: El interrogatorio 
permitió establecer que la madre 
fue servida por un solo macho. La 
gestación fue en un todo normal, 
naciendo a término (63 días), seis 
cachorros. En cuatro de los seis 
animales se observaron serias defi
ciencias en el desarrollo, registrán
dose la muerte de dos de ellos a 

los dos meses de vida, una semana 
después del destete, no habiéndose 
establecido la causa real de muer
te, dado que no se requirieron los 
servicios profesionales. Los dos a- 
nimales que según la referencia 
anmnésica presentaban un desarro
llo normal para la edad, fueron 
vendidos y a la fecha, aparente
mente no han manifestado trastor
nos. Se menciona además que los 
coproanálisis fueron negativos en
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cuanto a la existencia de parásitos.

Verificación del estado actual.
Examen Objetivo General
Se observa un paciente con 

marcadas deficiencias en el desa
rrollo con respecto a los pares de 
su raza examinados simultánea- 
neamente. Talla: 35 cm. Peso 4 
kg. En dicha oportunidad los res
tantes animales medían 42 cm. de 
alzada y pesaban 6 kg. Esta dis
minución de alzada y peso estaba 
acompañada de una manifiesta fal
ta de desarrollo muscular. El estu
dio de la conducta—sensorio del 
animal demostró ser ligeramente 
anormal, llamando la atención un 
cierto grado de apatía y adinamia.

La exploración de las mucosas 
aparentes (conjuntiva palpebral y 
mucosa oral) demostró colabora
ción normal, sin presencia de cia
nosis. Los ganglios linfáticos eran 
normales. La temperatura rectal 
arrojó un valor de 38,6°C y la 
frecuencia respiratoria era algo e- 
levada, pero encontrándose aún 
dentro de los valores fisiológicos 
para la edad. Bajo otros puntos de 
vista, el sujeto se encontraba nor
mal, no observándose ningún sig
no que hiciera sospechar una insu
ficiencia cardíaca.

Examen Objetivo Especial 
Examen anatómico:

Aparte del aparato circulatorio 
que analizamos en detalle, el resto 
de los sistemas y aparatos no de
mostraron alteraciones. La inspec
ción del precordio no evidenció 
datos de importancia. La explora
ción del choque precordial, en lo 
que hace a intensidad y locali
zación no mostró particularidades.

pero sí pudo percibirse a la pal
pación, la existencia de un fré
mito intenso en ambos lados del 
precordio, pero con mayor inten
sidad sobre el lado derecho.

La palpación del abdomen y de 
los miembros no detectó la exis
tencia de Ascites y/o edema. La 
exploración de la arteria femoral 
mostró un pulso taquicárdico (155 
lpm), rítmico (no se observó arrit
mia sinusal periódica), amplio y 
celer (pulso semejando al obser
vado en la insuficiencia aórtica y 
conocido como pulso saltón o de 
Corrigan).

La exploración del pulmón por 
medio de la percusión no eviden
ció signos relevantes, mientras que 
sí pudo verificarse un aumento de 
la matidez cardíaca hasta un tra
vés de dedo por encima de las 
articulaciones costocondrales iz
quierdas.

Como era de esperar, la mayor 
signología fue recogida por medio 
de la auscultación cardíaca. El e- 
xamen estetoscópico reveló la e- 
xistencia de dos soplos: El prime
ro de ellos sistólico,. que por su 
intensidad podría clasificarse co
mo de grado IV/V, de acuerdo al 
sistema de Detweiler y col (1965) 
—19—, presentaba su epicentro so
bre el cuarto espacio intercostal 
del lado derecho, acompañado de 
un fuerte frémito al mismo nivel. 
Su propagación se hacía en forma 
radiada hacia todos los sectores 
del correspondiente hemitórax. El 
segundo soplo, menos intenso 
(II-III/V grado) se percibía más 
claramente sobre el lado izquierdo 
a nivel del IV—V espacio inter
costal inmediatamente por encima 
del borde esternal, siendo predo
minantemente protodiastólico,
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prolongándose hacia la mesodiás- 
tole y de propagación hacia la 
punta del corazón.

Examen funcional

Concluido el examen anatómi
co se determinó el tiempo de la 
circulación menor por medio de 
la inyección de éter, obteniéndo
se de esta forma un valor de 2,6 
segundos.

Analizados los datos recogidos, 
se llegó a la conclusión que a pe
sar de lo confuso del cuadro clí
nico, era casi segura la coexisten
cia de dos cardiopatías congé
nitas, una de las cuales podría 
ser una forma atípica de persis
tencia del ductus arterioso pero 
que para llegar a un diagnóstico 
clínico completo serían necesarios 
exámenes complementarios por lo 
cual se indicó un estudio radioló
gico y electrocardiográfico (68).

Estudio Radiológico.

El estudio radiológico simple a 
que fue sometido el paciente se 
ralizó en posiciones latoraleteral 
(perfil) y dorsoventral (frente) 
(14 22 25 32 ).

El animal presentaba una mar
cada disminución del ángulo trá
queo-vertebral, que tendía al pa

ralelismo, y un proceso congestivo 
leve en los campos pulmonares, 
con exacerbada visualización del 
tronco de la arteria pulmonar y 
sus principales ramas; esto último 
puede apreciarse bien en la radio
grafía tomada en incidencia dor- 
ventral, en las regiones correspon
dientes a los lóbulos diafragmáti- 
cos y apicales o anteriores, que 
presentamos (2 5136). Fig. 2.

La evaluación de la silueta car
díaca mostraba acentuado aumen
to de tamaño biventricular con 
predominancia neta del ventrículo 
derecho y aumento de tamaño de 
la aurícula derecha. Fig. 1.

Debemos aclarar que el examen 
radiológico simple se realizó sobre 
la fase de espiración y no durante 
la inspiratoria, como sería lo co
rrecto. Ello se debió a causas pu
ramente técnicas.

Estudio Electrocardiográfico

El registro electrocardiográfico 
fue realizado de acuerdo a la téc
nica corriente (25 8 1 ), utilizando 
un equipo portátil de inscripción 
directa con velocidad de papel 
de 25 mm/seg. y calibrado a 
lcm—lmV. Se registraron sucesi
vamente seis derivaciones perifé
ricas (DI — Dll y Dill— a VL y 
aVF) y dos percordiales (CV6LU 
y V10). El paciente fue colocado 
en decúbito lateral derecho (25 8 
45)

RESULTADOS

Ritmo — sinusal (ausencia de 
arritmia respiratoria).

Frecuencia — 187 c.p.m.
Debido a las particulares carac

terísticas del registro electrocar
diográfico, presentamos las medi
ciones de los complejos en todas 
las derivaciones de los miembros:
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Los valores registrados en la tabla precedente están expresados en milivoltios (mV).

Tipo de 
complejo Q R S R’

D I QRs 1.5 2.5 0.2 —

DII QRs 0.45 0.75 0.23 —

diii rS — 0.23 1.1 —

aVR RSr’ — 0.7 1.70 0.15

aVL QR 1.1 2.0 — —

aVF arS 0.1 0.05 0.4 —

Onda P........................................................ 0.03/0.04 seg. y 0.3 mV
Segmento PQ..............................................0.06 seg.
Intervalo QRS............................................. 0.07 seg.
Intervalo ST................................................ 0.13 seg.
Onda T . . . . .................................................(+) 0.04 seg. y 0.2 mV
Eje eléctrico (Á QRS)................................. — 32°

Del estudio del presente regis
tro electrocardiográfico, surgen 
algunos hechos importantes, a 
saber:

1) Aparición de fuerzas termi
nales del QRS que se dirigen ha
cia la izquierda y hacia arriba, lo 
cual provoca una desviación del 
A QRS en la dirección homologa. 
(Ondas S profundas en las deri
vaciones II — III — aVR y aVF, 
y R alta en derivación I).

2) Un ensanchamiento del in
tervalo QRS.

3) Marcada fuerzas iniciales del 
complejo QRS (Ondas Q profun
das en derivaciones I — II, y aVL).

Las dificultades interpretativas 
que mostraba este electrocardio
grama, con aspectos nuevos para 
nosotros en relación a la elec
trocardiografía canina, nos lleva
ron a efectuar consultas con cole
gas médicos que nos condujeron 
finalmene a emitir un diagnós
tico electrocardiográfico tentati
vo de hipertrofia septal, con he
mibloqueo anterior de la rama iz
quierda del haz de His.

Los mencionados estudios solo 
permitieron descartar la existen
cia de una persistencia del con
ducto arterioso, hecho que sólo 
contribuyó a complicar más el 
cuadro.
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Ante la mencionada alternati
va, se indicó al propietario qué so
lamente el estudio radiológico 
contrastado permitiría la obten
ción de un diagnóstico exacto y 
por lo tanto, en base a éste, podría 
emitirse un pronóstico razonable
mente ajustado; expuestas las 
mencionadas razones, el propieta
rio accedió a la prosecución de los 
mencionados estudios.

Estudio Angiocardiográfico

En la seguridad de obtener más 
datos que allanaran el camino ha
cia un diagnóstico certero, se op
tó por realizar una angiocardio- 
grafía selectiva (ventriculografía 
izquierda), y se eligió la técnica 
de Arnulf y Buffand (4), descrip
ta por los autores en un trabajo 
anterior (J 2).

Se efectuó la canalización de la 
arteria femoral derecha a nivel 
del trígono femoral, y en el mismo 
decúbito se efectuaron todas las 
maniobras posteriores (n 2).

Al paciente se le suministró 
una premedicación anestésica con 
clorhidrato de clorpromazina (I), 
a razón de 2 mg/kg. de peso, para 
luego ser anestesiado con el em
pleo de un barbitúrico, tiopental 
sódico (II).

Al animal, que no fue atropini- 
zado, se le suministraron 4 mg. de 
21 fosfato de dexametasona (III), 
por vía endovenosa. Esto último 
se realizó con el objeto de prevenir 
reacciones alérgicas que pudieran 
producirse por la posterior inyec
ción del medio de contraste utili
zado en el estudio angiocardiográ
fico, salmetil glucamínica del áci
do triyodo—animo—benzoico o 
diatrizoico (IV) (J 2).

El tamaño del paciente fue el 
primer obstáculo a salvar, pues el 
diámetro de la arteria elegida no 
permitía el uso de los catéteres 
especiales para este estudio (912- 
2 5,38 ), y con |os que contamos 
(Sedlinger, Cournand, Oedman, 
Swan — Ganz). Debido a esto se 
recurrió a la utilización de sondas 
endoarteriales de menor calibre y 
con un solo orificio de salida en 
su extrem^á (V).

Una vez introducido el catéter, 
y con la certeza de que el extre
mo del mismo se encontraba en la 
localización deseada (ventrículo iz
quierda), como lo demuestran las 
placas de control, se procedió a in
ducir el paro cardíaco, por medio 
de la administración endovenosa 
de una solución de acetilcolina 
(VI), a razón de 0.2 mg. por kg. 
de peso corporal (12.49,4)

Luego de un período de laten- 
cia de 6 segundos, el registro 
electrocardiográfico indicó la pre
sentación del paro cardíaco desea
do, y en ese momento se proce
dió a la inyección rápida de 8 cm 3 
de medio de contraste en el in
terior de la cámara ventricular iz
quierda.

Para la inyección veloz, a pre
sión, se utilizó una jeringa espe
cial, metálica, con camisa de 
acero inoxidable y émbolo de go
ma, incluida de un mecanismo de 
palanca que permitía multiplicar 
considerablemente la presión ejer
cida sobre el émbolo (12> 7).

Simultáneamente con la fina
lización de la inyección, se efec
tuó el estudio radiográfico de la 
región del tórax, obteniéndose las 
imágenes que se presentan en la 
figura N° 5 y en el esque na N° 5.
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En la radiografía y esquema 
mencionados se observa el tórax 
en posición látero—lateral. La ima
gen del catéter se aprecia desde 
dorsal y caudal, ya que se ubica 
en el interior de la arteria aorta, 
pasa por el cayado, atraviesa la 
válvula sigmoidea correspondiente, 
y se dirige hacia ventral y caudal. 
El extremo de la sonda se sitúa 
en las cercanías de la pared poste
rior del ventrículo izquierdo, a- 
proximadamente a 1 cm. ventral 
de la válvula auriculoventricular iz
quierda, y a 1,5 cm. también ha
cia ventral, de la cintura posterior 
o caudal de la silueta cardíaca.

Es de hacer notar que el diáme
tro que presenta el catéter en esta 
oportunidad, es mayor que el que 
se observara en las figuras Nros. 8 
y 4, por cuanto la presión impues
ta a la inyección del opaco lo ha 
dilatado en forma manifiesta (7).

El medio de contraste utilizado 
nos permite observar un “llenado” 
suficiente en el ventrículo izquier
do; lo mismo sucede en la aurícula 
izquierda, y esto se debe a que ba
jo los efectos de un paro cardíaco 
inducido por la administración de 
un parasimpaticomimético (acetil- 
colina), el corazón se detiene en 
diástole. La sustancia de constrate 
se aprecia tenuemente (diluída)en 
seno de valsalva, cayado aórtico, 
tronco braquiocefálico), ramas 
septal e interventricular ventral de 
la arteria coronaria izquierda, y en 
el ventrículo derecho y el punto 
proximal a partir del cual se vier
te el contenido del ventrículo iz
quierdo hacia el derecho (C.I.V.)

Se sigue manifestando la eleva
ción traqueal con pérdida del án
gulo tráqueo—vertebral, y en esta 
oportunidad, se evidencian bien la 
silueta cardíaca, la disposición de 

las paredes musculares de ambos 
compartimentos ventriculares y el 
tabique, y las válvulas mitral o 
auriculoventricular izquierda y sig
moidea aórtica.

Con los datos reunidos, el diag
nóstico angiocardiográfico fue: 
Comunicación interuentricularpor 
defecto septal alto.

Asimismo, consignamos que se 
observa la imagen de un cable de 
derivación del electrocardiógrafo, 
que muestra un terminal en pinza 
de cocodrilo unido al cono de una 
aguja metálica que se encuentra 
ubicada en el tejido subcutáneo 
del antebrazo derecho. En el an
tebrazo opuesto, solo se aprecia el 
extremo de la cánula insertada en 
el tejido subcutáneo.

Es de hacer notar que durante 
las maniobras propias que concier
nen al cateterismo cardíaco en
contramos una complicación que 
dos de los autores, que ya conta
ban con alguna experiencia en la 
metodología de trabajo (12), no 
habían observado con anteriori
dad. Se trató primero de la dificul
tad de obtener el ingreso del extre
mo de la sonda al interior del ven
trículo izquierdo, ya que en lugar 
de seguir la dirección del cayado 
aórtico seguía hacia craneal, intro
duciéndose en el interior del 
tronco braquiocefálico (Fig. 3). 
Subsanado este primer inconve
niente, se obtuvo el ingreso de 
la sonda a la cavidad ventricular 
izquierda, pero la carencia de 
marcas de longitud en la sonda 
utilizada, hizo que ésta se intro
dujera en demasía, y que, luego de 
doblarse saliera nuevamente del 
ventrículo izquierdo, y después 
de un corto recorrido por la aorta 
se dirigiera hacia craneal, también, 
como en el caso anterior, a través 
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de la luz del tronco braquiocefáli- 
co. Fig. 4.

Las complicaciones precitadas, 
se debieron exclusivamente a la 
imposibilidad de seguir las manio
bras con la ayuda de la fluorosco- 
pía, por carecer de los elementos 
materiales indispensables para ello, 
debiendo recurrir al empleo de 
placas radiográficas de control en 
cada oportunidad que se quería 
establecer con exactitud la ubica
ción del extremo del catéter uti
lizado.

Reunidos y analizados los re
sultados obtenidos, se formula 

el diagnóstico de comunicación in
terventricular alta e insuficiencia 
aórtica congénita, y hemibloqueo 
anterior de la rama izquierda del 
Haz de His.

(I) AMPLIACTIL—RHODIA
(II) PENTHOT al-ABBOTT
(III) DECADRON -MSD
(IV) TRIYOSOM—GOBBI—NO

VAC
(V) PC - Lab RIVERO
(VI) ACETILCOLINA - LOA

DISCUSION

Embriológicamente el desarro
llo del septum ventricular se com
pleta en el primer cuarto del desa
rrollo embrionario. El tabique pre
senta una parte muscular, ubi
cada hacia la porción apical de 
la cavidad ventricular y una parte 
membranosa que se localiza en su 
porción basilar (1 - 2 5).

Durante la embriogénesis, el co
razón de los mamíferos, mediante 
importantes cambios producidos 
en forma paulatina, se divide fi
nalmente en las cuatro cavidades 
conocidas. Dentro de estos cam
bios nos interesan sobremanera a- 
quellos que acontecen a nivel del 
ventrículo único primitivo, que 
terminarán en la separación de és
te, en las dos cavidades izquierda 
y derecha definitivas (x- 25).

Dicha división comienza a partir 
de una prominencia que se desa
rrolla desde la parte media de la 

base del ventrículo común, la cual 
va creciendo en dirección del rode
te endocárdico ventral.

En un principio esta división no 
es completa y el orificio que que
da formado se conoce con el nom
bre de agujero interventricular. Es
ta comunicación interventricular 
está delimitada por el tabique 
ventricular por ventral y el tabi
que bulbar proximal por la parte 
dorsal, el cual proviene desde la 
base del corazón y por último, por 
la zona de fusión de los rodetes 
endocárdicos. El tabique inter
ventricular hasta aquí formado, 
se denomina septum muscular, 
dado que posteriormente se com
pletará a partir del denominado 
septum membranoso, delgada lá
mina que se origina en los límites 
anatómicos del orificio preceden
temente nombrado.
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El 90 °/o de los defectos septa
les ventriculares se producen a ni
vel del septum membranoso y son 
en general atribuidos a un desarro
llo incompleto de esta membrana 
(1 1, 1 5, 1 7, 25, 28, 34, 37, 39, 
43.56,62)

De lo mencionado surge que 
esta comunicación quedaría ubi
cada frente al tracto de salida del 
ventrículo izquierdo, y muy cerca 
de la valva septal aórtica, quedan
do en algunos casos separada de 
ésta solamente por una delgada 
lámina de tejido conectivo.

Menos importante estadística
mente y con menos significación 
patológica, aparecen los defectos 
de la porción muscular del tabique 
interventricular, los cuales consis
ten generalmente en múltiples per
foraciones que funcionalmente no 
se abren a consecuencia de la 
contracción de dicha estructura 
durante la sístole ventricular (Ta
bique imperforado) (J 6 • 2 5).

Entendemos necesario también 
efectuar algunas consideraciones 
respecto a la cambiante fisiopa- 
tología de las comunicaciones in- 
terventriculares con el objeto de 
correlacionar los signos por noso
tros obtenidos en el caso que nos 
ocupa.

Ya en 1877 Roger describe el 
primer caso de comunicación in
terventricular en el hombre, carac
terizado por la presencia de un 
soplo pansistólico en un sujeto 
asintomático, por lo que actual
mente, a las comunicaciones inter- 
ventriculares consecuencias hemo- 
dinámicas leves que no deriven en 
sintomatología clínica, se las co
noce como Enfermedad de Roger 
(5. 1 1. 1 7. 25. 26. 30. 33 ). Esta 

falta de trastornos severos se debe 

fundamentalmente a la existencia 
de un orificio de comunicación 
interventricular pequeño (menos 
de 0,5 cm.), con escaso aumento 
de la presión intraventricular dere
cha y a la no asociación con otras 
cardiopatías congénitas que com
pliquen el cuadro clínico.

Más adelante se describieron 
otros tipos de comunicaciones 
interventriculares de mayor tama
ño, en las cuales se desarrolla una 
hipertensión derecha secundaria 
que invierte la dirección del flujo 
de derecha a izquierda y que se 
designaban con el nombre de 
Enfermedad de Eisenmenger. Pos
teriormente, esta denominación 
fue modificada y se conoce como 
Complejo de Eisenmenger por su 
importancia fisiopatológica y clí
nica, y se ha extendido también 
a otras cardiopatías congénitas 
que cursan con hipertensión dere
cha y cianosis (25- 5- 17’ 26 ■ 27 • 
30.33.57)

La alteración básica en todos 
los trastornos donde existe un flu
jo retrógrado de izquierda a dere
cha, es primariamente la inunda
ción del circuito pulmonar con 
sangre oxigenada. La magnitud de 
la sobrecarga pulmonar (Pleone- 
mia) es variable y dependiente 
del trastorno originante (7 7 2 5-6 ).

En la mayoría de los casos, la 
solución de continuidad se en
cuentra localizada, según ya se 
mencionó, en la porción membra
nosa del tabique interventricular, 
inmediatamente por debajo de la 
valva septal de la sigmoidea aór
tica. Así, durante la sístole ven
tricular, por la elevada presión 
existente en el ventrículo iz
quierdo, éste envía sangre a tra
vés del orificio hacia el ventrícu
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lo derecho. Este exceso de volu
men que llega al sector derecho, 
produce una sobrecarga del ven
trículo derecho, circulación pul
monar y aurícula y ventrículo 
izquierdo. Esto lleva, como fenó
meno de adaptación a la hipertro
fia biventricular, con predominio 
derecho a raíz de la manifiesta 
sobrecarga de volumen a la cual 
está sometido el sector derecho de 
la circulación. Si todo el proceso 
se equilibra en este punto, sólo se 
percibirá clínicamente el soplo 
pansistólico y los signos derivados 
de las modificaciones de las cá
maras cardíacas y de la pleonemia 
pulmonar. Lo descripto correspon
de a la clásica Enfermedad de Ro
ger.

En cambio, cuando los defectos 
son de mayor tamaño, el flujo de 
izquierda—derecha inicial es mu
cho más importante y con fre
cuencia se desarrolla un aumento 
reactivo de la presión pulmonar y 
ventricular derecha que anula 
o invierte el shunt, dando sinto- 
matología más seria y cianosis 
(Complejo de Eisnmenger).

Lo expuesto hasta aquí, nos 
permitirá justificar el diagnóstico 
formulado, que intentaremos reali
zar sobre cada una de las tres en
tidades asociadas.

1.— Dentro del examen clínico 
del paciente en cuestión se destaca 
la ausencia de cianosis (17- 5> 25 ■ 
21) y de otros síntomas que hagan 
pensar en la existencia de Insufi
ciencia cardíaca congestiva y la 
presencia de dos soplos cardíacos 
orgánicos, el primero pansistólico, 
con epicentro sobre el precordio 
derecho y propagación radiada y 
el segundo, protomesodiastólico, 
con su epicentro en el precordio 

izquierdo y su propagación hacia 
la punta del corazón. Asimismo, 
aparece pulso de Corrigan (17). 
Todos los signos clínicos mencio
nados corresponden a una CIV sin 
complicaciones hemodinámicas 
graves (Enfermedad de Roger), 
salvo el segundo soplo, que como 
analizaremos más adelante se debe 
a una Insuficiencia congénita de 
la válvula aórtica (5 7).

2. — El estudio radiológico sim
ple pone en evidencia una conges
tión pulmonar leve e hipertrofia 
biventricular con predominio de
recho í1’ 14’ 15’ 23’ 22’ 25’ 26, 
32, 36 ).

3. — Los estudios dinámicos, lle
vados a cabo por medio de la de
terminación del tiempo de éter, 
concuerdan con el diagnóstico, da
do que el acortamiento del mismo 
es compatible con esta entidad.

4. — Ateniéndonos a las carac
terísticas, consideramos que el se
gundo soplo auscultado se debe 
a una insuficiencia de la válvula 
aórtica dado que: a) En general, 
las comunicaciones interventricu- 
lares suelen asociarse a otras car
diopatías congénitas y entre ellas, 
a la insuficiencia aórtica, ya sea 
por defectos de la válvula en sí o 
por falta de adhesión del borde 
periférico de la valva septal en el 
caso de los defectos altos como es 
el caso que nos ocupa y demostra
mos precedentemente; b) Las pro
pias características del soplo, tí
pico de la insuficiencia aórtica 
(protomesodiastólico), con propa
gación hacia la punta, epicentro en 
precordio izquierdo e intensidad 
II-III/V (6. 1 7, 20. 21, 28, 43, 
56,57)
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5. —El estudio angiográfico se
lectivo (ventriculografía izquierda) 
si bien no presenta una calidad óp
tima, pero que entendemos satis
factoria para los medios con que 
se cuenta en medicina veterinaria 
para este tipo de técnicas, permite 
observar la presencia de material 
radiopaco en ventrículo derecho, 
derivado de la ventriculografía iz-

’ 25, 2 6, 37, 38, 39,51, 
65,67,69,70,72)

6. — El estudio electrocardiográ
fico indica presuntivamente la e- 
xistencia de una marcada hiper
trofia septal con hemibloqueo an
terior de la rama izquierda del Haz 
de His, diagnóstico que pudo ser 
realizado en parte a la luz de los 
restantes estudios por nosotros 
realizados sobre el paciente moti
vo de esta presentación.

Analizado inicialmente el regis
tro bajo un punto de vista simplis
ta se formula un diagnóstico elec
trocardiográfico de hipertrofia 
ventricular, de acuerdo a los cri
terios ya establecidos para la espe
cie canina (aumento de voltaje del 
QRS, aumento de la furación del 
intervalo QRS por encima de 0,05 
seg. y marcada desviación del 
AQRS hacia la izquierda (8- 26).

Analizado posteriormente el re
gistro con más detenimiento, sur
gieron dudas sobre el diagnóstico 
original debido a los siguientes he
chos: a) Faltaba un signo electro
cardiográfico bastante característi
co de hipertrofia ventricular cami
na como lo es el trazo descenden
te y combado de la porción ter
minal del QRS, que en este caso 
faltaba en todas las derivaciones 
(8, 2 5)- b) El estudio radiológico 
marca inequívocamente un predo

minio ventricular derecho, y la ex
periencia previa nos demostraba 
que los datos radiográficos y elec- 
trocardiográficos en este aspecto 
en general son concordantes (44);
c) De existir una verdadera hiper
trofia izquierda como habíamos 
diagnosticado no se justificaba el 
crecimiento de las fuerzas termina
les del QRS ni tampoco de las ini
ciales, llamando la atención la con
figuración de las derivaciones I y 
aVF, la primera de ellas con una 
onda R anormalmente alta para la 
existencia de una Q tan profunda 
y la segunda, relacionada a la pri
mera, mostraba una llamativa 
falta de potencial positivo inicial 
de cierta importancia (17> 8’ 25- 
46,64)

Así, insensiblemente entramos 
en el campo de los hemibloqueos, 
concepto de introducción relativa
mente reciente en la electrocar
diografía humana e inexplorado 
en su incidencia clínica en la es
pecie canina.

La mentablemente, los 67 expe
rimentos existentes en hemiblo
queos en perros (60- 61 b,24 b), 
fueron realizados en decúbito dor
sal y en su mayoría con el corazón 
horizontalizado quirúrgicamente 
en un intento de homologar 
los registros caninos con los ob
tenidos en la especie humana, 
lo cual en parte los invalida para 
la interpretación clínica del elec
trocardiograma canino, que se rea
liza, por supuesto, con el corazón 
en su posición anatómica y en 
decúbito lateral derecho (8- 25 • 
45). Por otra parte, los animales 
utilizados en los experimentos 
mencionados eran cardiológica
mente sanos, por lo cual tampoco 
sabemos exactamente como pue
den influir sobre el cuadro elec- 
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trocardiográfico de los hemiblo- 
queos, la coexistencia de otras 
patologías (hipertrofia, por ejem
plo) (60).

A pesar de no existir experien
cia mundial respecto al hallazgo 
clínico de hemibloqueos anterio
res (HBA) en la especie canina, 
hemos considerado una serie de 
hechos que creemos justifican 
nuestro diagnóstico tentativo y 
que pasamos a enumerar.

a) Estadísticamente un alto por
centaje de CIV altas comprometen 
en algún grado la rama izquierda 
del Haz de His, por lo que es fac
tible la existencia de un HBA 
(6 0 . 3. 6, 11, 17, 19, 21, 25, 26, 
28, 30, 33, 34, 37, 39, 43, 53,6 1 )

b) Aparentemente y afortuna
damente por lo que mencionare
mos a continuación, nuestro pa
ciente presentaba espontáneamen
te un corazón horizontal, proba
blemente a raíz de las modifica
ciones adaptativas impuestas por 
la CIV (25. 1 7,60,3 5)

c) La horizontalización experi
mental del corazón canino lleva 
la pared anterolateral del ventrícu
lo izquierdo más hacia arriba y en 
alguna medida hace que la porción 
dorsal y paraseptal del mismo ven
trículo quede más hacia el diafrag
ma. Esto se refleja sobre el electro
cardiograma por un aumento del 
voltaje de la onda R en derivación 
I; en derivación II concomitante- 
mente disminuye de amplitud R y 
aparece o aumenta de voltaje si 
ya estaba presente la onda S, 
mientras que en D III, disminuye 
también el voltaje de R y aparece 
o crece la onda S (60).

Con respecto a las modificacio
nes de las derivaciones unipola
res (aV) aVR casi no muestra mo
dificaciones, aVL de QS o Qr que 
es lo normal para el perro, pasa 
a ser RS y finalmente aVF se hace 
muy semejante a D III (60). Todos 
estos hechos son evidentes en el 
registro presentado. Existen dos 
signos electrocardiográficos que a- 
parentemente no concuerdan, co
mo son la magnitud de las ondas Q 
y la no concordancia a la deriva
ción aVL, signos que explicamos 
más adelante.

d) El hemibloqueo experimen
tal en el perro con el corazón hori- 
zontalizado produce las siguientes 
modificaciones: 1) Marcada desv- 
viación del AQRS (nuestro regis
tro —32°); 2) Desaparición de R y 
presencia de S profunda en aVF, 
D II y D III (hechos que también 
existen); 3) Modificación de la de
rivación aVL que de RS pasa a 
ser QR (esto es exactamente lo 
que se ve en el registro presentado 
y sobre lo cual llamábamos la 
atención precedentemente); 4) En
sanchamiento del intervalo QRS 
(0.07 seg. para nuestro caso). 
(6 0,2 4 b, 6 1 b).

e) Creemos que el incremento 
de las fuerzas iniciales (ondas Q 
profundas —R en aVR—) corres
ponde a un cuadro de hipertro
fia septal, compatible sin duda 
con la cardiopatía que nos ocupa 
(17, 24 v, 36) Así; podría sepa
rarse el registro en dos partes 
perfectamente destacadas: una, 
correspondiente a las fuerzas ini
ciales producidas por los potencia
les engendrado por el tabique in
terventricular hipertrófico y la o- 
tra, que comprendería las fuer
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zas eléctricas principales y termi
nales del ventrículo que repre
sentan un cuadro electrocardiográ
fico típico del HBA. Cabe recal
car aquí, que si por un momento 
hacemos abstracción de las ondas 
Q profundas, el resto del registro 
es idéntico no solo al hemibloqueo 
experimental del perro con cora
zón horizontalizado, sino que lo 
es también con el humano (60).

Solo nos hemos aventurado a 
formular un diagnóstico “tentati
vo”, pues a pesar de que las con
comitancias y hechos analizados 
son suficientemente contundentes, 

como contrapartida, balanceamos 
otros tantos factores que nos im
piden realizar la aseveración, tales 
como la carencia de experiencia 
clínica previa, las modificaciones 
del decúbito, la falta absoluta de 
datos sobre las modificaciones 
que pueden producirse sobre el 
cuadro electrocardiográfico del 
HBA por la asociación con otras 
alteraciones, como sería la hi
pertrofia septal en este caso y fun
damentalmente por la carencia de 
la verificación anatomopatológica 
e histopatológica, dado que el pa
ciente continúa con vida.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo expuesto, se 
llega a las siguientes conclusiones:

1. — Que el diagnóstico de Co
municación interventricular alta e 
insuficiencia aórtica congénita, 
con hemibloqueo anterior de la 
rama izquierda del Haz de His, se 
encuentra bien sustentado por las 
distintas pruebas exploratorias rea
lizadas.

2. — Que para el correcto diag
nóstico de las carddiopatías congé
nitas es imperioso el use asociado 
de la electrocardiografía y los es
tudios radiológicos contrastados.

3. — Que por tratarse de un caso 
clínico y no experimental se re
nunció ex-profeso a la verifica
ción angiográfica de la insuficien
cia aórtica por medio de la aorto- 
grafía torácida como hubiera sido 

lo correcto, dado que a los efectos 
de la emisión del pronóstico, se 
consideró suficiente la verificación 
angiográfica por ventriculografía 
izquierda de la CIV.

4. — Se obtiene un diagnóstico 
electrocardiográfico presuntivo de 
Hemibloqueo anterior de la rama 
izquierda del Haz de His, no verifi
cado a la fecha como hallazgo 
clínico en la especie canina.

5. — Que el cuadro clínico de la 
CIV encontrada es intermedio en
tre la Enfermedad de Roger y el 
Complejo de Eisenmenger, dado 
que si bien no existen trastornos 
hemodinámicos importantes, he
mos verificado un importante tras
torno en el crecimiento, adinamia 
y compromiso pulmonar leve, por 
lo cual proponemos la denomina
ción de Enfermedad de Roger 
atípica.
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RESUMEN

Se determinó la composición en ácidos grasos de grasa subcutáneas, intermusculares y 
de cavidad y de los lípidos de los músculos psoas mayor y semitendinoso de 37 novillos 
cruzas entre 383 y 544 kg. de peso vivo y con grados variables de gordura.

Se relacionó la concentración en ácidos esteárico en los diversos tejidos estudiados, 
con las cantidades de grasa depositada en los diversos lugares anatómicos, así como con 
sus respectivas contribuciones relativas a la grasa total.

Diferencias importantes aparecieron en la composición en ácidos grasos de los lípidos, 
de depósitos e "intramusculares de novillos entre 24—30 meses de edad. Los valores en 
ácido esteárico (C18:O) oscilaron entre 5,3 a 40 °/o indicando gran variabilidad en com
posición. Los niveles de ácido palmitoléico y oléico también fueron muy distintos. Los 
ácidos mirístico y linoléico presentaron valores más parejos.

Las concentraciones de C18 0 estuvieron muy relacionados en los diversos lugares 
analizados pero con diversos grados de significación estadística.

La relación C18:1/018 0 considerada como índice de capacidad de desaturación fue 
máxima en grasas subcutáneas y mínima en grasas de cavidad ocupando las grasas inter
musculares valores intermedios. En los lípidos del músculo semitendinoso fue mayor que 
en los del psoas mayor.

Las concentraciones de ácido esteárico en todos los lugares estudiados con excepción 
de la grasa subescapular y de los lípidos del psoas mayor estuvieron relacionadas en forma 
negativa pero muy significativamente a la cantidad total de grasa de la res, visceral, sub
cutánea intermuscular, riñonada, a la velocidad de deposición de grasa, al porcentaje de 
grasa de la res y a los porcentajes de lípidos de los músculos estudiados.

Al aumentar la grasa depositada en la res disminuyeron los porcentajes relativos 
de grasa intermuscular, de capadura y de pecho aumentando la proporción de grasa sub 
cutánea y de riñonada. Las proporciones de grasas pelviana y de punta de matambre fue
ron independientes del grado de gordura. El porcentaje de grasa visceral disminuyó al au 
mentar la grasa depositada en la res.

Las relativas contribuciones de los diversos depósitos grasos se relacionaron también 
en forma negativa o positiva a las concentraciones locales de C18 í) estando todas menos 
las de la grasa subescapular y la de los lípidos del psoas mayor oafectadas en mayor o me 
ñor grado por las relativas contribuciones de cada depósito a la grasa total de ¡a res.

Los lípidos de los músculos psoas mayor y semitendinoso difirieron en las concentra
ciones de C18:0 y en el porcentaje de lípidos pero estando ambos valores relacionados 
entre sí. La cantidad total de grasa se relacionó más con la concentraciones de C18:0 en 
el músculo que las relativas contribuciones de ios respectivos depósitos. El porcentaje de 
C18:0 en los lípidos del músculo psoas mayor estuvo mucho menos relacionado al grado 
de gordura que el porcentaje en el semitendinoso.
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RELATIONSHIP OF STEARIC ACID CONTENT TO TOTAL FAT IN 
BEEF CARCASS

SUMMARY

The fatty acid composition of the subcutaneous, intermuscular and cavity fats of 
crossbred steers have been determinated. The fatty acid composition of intramuscular 
fats of psoas major and semitendinosus muscles also were determinated. The stearic acid 
(C18fl) content in the different fats varied from 5,3 to 40 °/o and was significantly 
correlated in the different places studied. The ratio C18i/C18fl, a reflection of desa
turase activity, was higher in subcutaneous fats as compared with cavity fats. In the in
tramuscular fat of the semitendinosus muscle was higher than in the psoas mayor.

The total dissectable fat was significantly correlated with the Cl 8:0 acid content in 
the different place except in subescapular and psoas mayor fats. Subcutaneous (ar 11-12th 
rib), kidney and omental fats stearic acid content were highly correlated (r=—0,70 p 0,001)

The total fat was related negatively or positively with the relative contribution of the 
different depots. Intermuscular, cod and brisket fats decrease relatively to total fat but 
subcutaneous and kidney fats increase. The relative contributions of pelvic and flank 
fats were no correlated to the total fat.

The relative contribution of the depot fats with total fat were also significantly corre
lated with the Cl 8:0 content in the different places.

The total fat was higger correlated to Cl 8 fl content in the intramuscular fat of semi
tendinosus as compared with psoas major.

ANTECEDENTES

Factores genéticos y nutriciona- 
les afectan en forma fundamen
tal la producción de reses de 
óptima calidad para mercados de
finidos dependiendo el control de 
dicha calidad del conocimiento de 
los factores que gobiernan el 
crecimiento diferencial de los 
diversos tejidos.

La excesiva deposición de grasa 
subcutánea, intermuscular y de 
riñonada en animales de carne 
no contribuye a la calidad de la 
misma afectando en cambio 
económicamente a los sistemas de 
producción (Alien, 1969).

Los tejidos grasos presentan mu
chos problemas en la evalua
ción de las reses de ganado (Ca
llow, 1962, Luitingh y col, 1962; 
Carroll y col. 1968). La defini

ción de esquemas de dis
tribución de grasa en razas de
finidas es esencial para poder 
resolver los problemas de com
posición de las reses asociados 
con la producción y comercia
lización del ganado (Johnson y 
coll, 1972), Suess y col (1969), 
han sugerido que es posible 
regular el ritmo de deposición 
de grasa intramuscular, sin alte
rar la velocidad de crecimiento 
del músculo, cambiando los pla
nes de nutrición. Wierbicki y col 
(1955) cambiaron el contenido en 
grasa intramuscular en ciertos 
músculos por tratamiento hormo
nal.

Addler y col (1968) determi
naron que la mayor parte de los 
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trigliceridos se sintetizan en el 
tejido adiposo de los rumiantes 
estableciendo de éste modo que 
el tejido adiposo no es un órgano 
pasivo y sin actividad. Similares 
resultados fueron obtenidos por 
Hanson y col (1967); Ingle y col 
(1972) y Hood y col (1972). 
En ruminates no lactantes la li- 
pogénesis en el hígado es solo el 
1 o/o de la lipogénesis en el te
jido adiposo (Hood y col, 1972).

La desaturación de ácidos gra
sos saturados de largas cadenas es 
un proceso de gran importancia 
en los rumiantes debido a que los 
ácidos grasos de la dieta son ab
sorbidos casi en su totalidad co
mo ácido esteárico debido a la 
biohidrogenación en el rumen de 
los ácidos oléico, linoléico, y li- 
nolénico presentes en los lípidos 
de la dieta (Garton, 1967). Whale 
(1974) encontró también una ma
yor actividad desaturasa en teji
dos adiposos de oveja que en los 
de pollo o rata. Resultados simi
lares fueron obtenidos por Pay
ne y col (1971) y ello sugeriría 
una especial adaptación de los 
sistemas de desaturación de los 
rumiantes a las grandes concen
traciones de ácidos grasos sa
turados que se presentan “in 
vivo”.

Cramer y col, 1976 consideran 
que si bien la composición carac
terística de los depósitos grasos 
del rumiante depende de los cam
bios que ocurren en diversos ór
ganos y tejidos y, la contri
bución del tracto gastrointestinal 
comprende hidrogenación en el 
rumen, cecum y colon, el efecto 
de las secreciones biliares y el 
ritmo de absorción de los espe
cíficos ácidos grasos, la compo

sición final de los depósitos gra
sos parece estar controlada por 
síntesis y saturación de los ácidos 
grasos en el tejido adiposo.

La composición en ácidos gra
sos de los tejidos adiposos del ru
miante varía de acuerdo a su lo
calización anatómica siendo los 
depósitos externos más insatura
dos que los internos. Los ácidos 
grasos saturados de origen exó- 
geno son preferentemente asimi
lados en los depósitos internos, 
donde ejercen una marcada in
fluencia en la composición en á- 
cidos grasos, mientras que los 
ácidos grasos de los depósitos 
subcutáneos son derivados casi 
totalmente de la síntesis endó
gena (Duncan y col, 1967). La 
actividad desaturada es mayor en 
tejido subcutáneo que en peri- 
rrenal (Whale, 1974) y la acti
vidad lipogenética es dependiente 
de la edad siendo mayor en gra
sa de riñonada en animales jóve
nes y en grasa subcutánea en ani
males adultos (Ingle y col, 1972).

Muchos son los factores capa
ces de alterar la composición en 
ácidos grasos de los depósitos 
grasos del rumiante; edad, sexo, 
peso al sacrificio, raza, alimen
tación, etc. (Gillis y col, 1973; 
Hecker y col, 1975; Link y col, 
1970).

Leat (1977) ha encontrado una 
relación lineal entre el área de 
grasa subcutánea medida ultra
sónicamente y la relación de á- 
cidos monoenoicos a saturados 
en grasa subcutánea. La relación 
C16 -1/C18:O fue también emplea
da por Leat (1975) como medida 
de insaturación de la grasa y pre
sentó los cambios más drásticos 
entre los 12-14 meses de edad 
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que es cuando el ganado en con
diciones normales de cría entra 
en su fase de engorde (Pome
roy, 1966).

El mismo autor concluye que la 
composición de los depósitos gra
sos del bovino puede estar afec
tada por la dieta pero es regulada 
por el grado de gordura. Resul
tados similares fueron encontra
dos por los autores (García y col. 
1978). Pyle y col (1977) tam
bién demostraron la influencia del 
grado de gordura sobre la com
posición en ácidos grasos. En to
dos los trabajos citados el efecto 
del aumento de gordura se refle
ja especialmente en descensos en 
las concentraciones de C18:0.

El objetivo del presente trabajo 
es determinar la relación entre 
el grado de gordura y la dis
tribución de los depósitos grasos 
de la res bovina y, las concen
traciones de ácido esteárico en los 
lípidos de dos músculos y en gra
sas subcutáneas, intermusculares y 
de cavidad tratando de obtener 
información sobre el comporta
miento de los diferentes tejidos 
grasos estudiados y poder al 
mismo tiempo determinar los si
tios de toma de muestra en los 
cuales la concentración de ácido 
esteárico esté más relacionada a 
los niveles de grasa de depósito 
o intramuscular de la res bovina.

MATERIALES Y METODOS

Se emplearon 37 novillos cruzas 
de Aberdeen Angus y Charoláis, 
Criollo, Holando y Limousin con 
pesos al sacrificio entre 383 y 
544 Kg. y edades que oscilaron 
entre los 21 y los 30 meses. Todos 
los animales recibieron similar ma
nejo desde el nacimiento hasta 
el momento del sacrificio. Des
pués de 24 hs. de ayuno los 
animales se sacrificaron e inme
diatamente se tomaron muestras 
de grasa de los siguientes lugares 
anatómicos:

1. ) A la altura de la 4 - 5a es-
ternebra e inmediatamente 
debajo de la piel (Pe).

2. ) La grasa que cubre las pri
meras esternebras, denomina
da grano de pecho (G. Pe).

3. ) A la altura de la 11 - 12a
costilla e inmediatamente de
bajo de la piel (Sub).

4. ) La grasa depositada en el ex
tremo posterior y debajo del 
músculo “cutáneas trunci” 
“denominada grasa de punta 
de matambre (P. Mat.)

5. ) La grasa que se deposita
en el escroto después de la 
castración denominada grasa 
de capadura (Cap.)

6. ) La grasa depositada inmedia
tamente debajo del músculo 
subescapular (Subes).

7. ) La grasa que recubre el canal
que forman los huesos y li
gamentos de la pelvis deno
minada pelviana (Pel.)

8. ) La grasa que recubre las
visceras de la cavidad abdo
minal llamada grasa visceral 
(Vise.)
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9.)  La grasa que recubre la pa
red externa del pericardio 
llamada grasa de pericardio 
(Per.).

10. ) La grasa subperitoneal que
rodea el riñon denominada 
grasa de riñonada (Riñ.)

11. ) Porciones representativas del
músculo psoas mayor.

12. ) Porciones representativas del
músculo semitendinoso.

Inmediatamente de extraídas 
las muestras fueron congeladas a 
-25°C manteniéndoselas a esa 
temperatura hasta el momento del 
análisis.

Las muestras de grasa se picaron 
finamente y se extrajeron con 
éter de petróleo (30-60°C P.E.) 
Los triglicéridos se separaron de o- 
tros lípidos por medio de croma
tografía en capa delgada y se me- 
tilaron con metanol anhidro más 
1 °/o de H„ SO . Los meti-2 4
lesteres fueron analizados en un 
cromatógrafo de gases Perkin 
Elmer 900 provisto de un detec
tor de ionización a llama con una 

columna de DEGS al 5 °/o a 
195°C. Los ácidos grasos se 
identificaron por patrones reales y 
las áreas relativas se calcularon 
por el método de triangulación. 
Los lípidos de los músculos se 
extrajeron de acuerdo a la técni
ca de Bligh y Dyer, (1959) y luego 
se procesaron igual que las grasas 
de depósito.

Se determinaron los porcentajes 
de los siguientes ácidos grasos: 
ácido mirístico (014:0), palmí- 
tico (016:0), palmitoléico (C16:1), 
esteárico (C18:0) oléico (018:1) 
y linoléico (018:2). Datos sobre 
los componentes menores apare
cen en un trabajo anterior (Gar
cía y col, 1978).

La distribución de la grasa en 
la res se determinó mediante di
sección total en músculo, hueso, 
grasa y facias más tendones.

Los datos se sometieron a aná
lisis de regresión múltiple mi
diendo las correlaciones múltiples 
entre la respuesta y las variables 
de interés.

RESULTADOS Y DISCUSION

Composición en ácidos grasos de 
los diferentes depósitos grasos:

En la Tabla 1 figura la compo
sición en ácidos grasos en los di
versos lugares de toma de muestra 
Las grasas externas y las internas 
difieren especialmente en los por
centajes de C16:l, C18:0 y C18:l. 
Las concentraciones de C18:0 van 
desde 8,7 °/o en una grasa sub

cutánea como la de pecho hasta 
32,1 °/o en una interna como la 
de riñonada pasando por valores 
intermedios. De acuerdo a Gar
ton y col (1969) éstas diferencias 
en composición deben atribuirse 
al hecho de que las grasas exter
nas son el resultado de las sín
tesis endógena de ácidos gra
sos y las internas de la síntesis 
exógena. Leat, 1977 determinó 
que en corderos criados en for
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ma gnotobiótica el contenido de 
C18:0 en grasa de riñonada no 
pasa de 16 °/o valor similar al 
encontrado en corderos recién na
cidos, lo cual indicaría que el va
lor básico para el C18:0 sinteti
zado endógenamente está alrede
dor del 15 °/o y que el poste
rior aumento es el resultado de la 
deposición de C18.0 formado por 
biohidrogenación en el rumen.

Podemos dividir a las grasas es
tudiadas en grasas de cavidad: 
pelviana, visceral, pericardio y ri
ñonada con altos tenores de 
C18 0, intermusculares; matam- 
bre, capadura y subescapular con 
valores medios de C18:0 y subcu
táneas: pecho y subcutánea con 
valores bajos de C18:0.

Las concentraciones de C18:0 
son muy variables dentro de cada 
tejido (Tabla 2). Altos grados de 
correlación negativa existen entre 
C18:0 y C18:l en grasas inter
nas y entre C18:0 y C16:l en gra
sas externas (Leat, 1975).

El porcentaje de C18:0 en am
bos músculos fue muy diferente 
y ello era de esperar, Callow 
(1962) había demostrado una 
amplia variación en la cantidad 
de lípidos intramusculares y Cook 
y col (1964) han demostrado 
inclusive variaciones dentro del 
mismo músculo.

Correlación entre las concentra
ciones de C18:0 en los diversos 
tejidos.

En general, las concentraciones 
de C18:0 en los diversos tejidos 
grasos estudiados se hallan signifi
cativamente relacionados entre sí. 
(Tabla 3).

No existe una clara diferencia
ción entre las grasas externas, in
termusculares y de cavidad en el 
grado de correlación e inclusive 
en algunas grasas externas, como 
la subcutánea, el porcentaje de 
C18:0 se relaciona más con las 
grasas intermusculares (capadura y 
punta de matambre) que con otra 
externa como la de pecho, Las 
grasas de cavidad se relacionan to
das entre si muy significativamen
te en especial la grasa visceral 
y la riñonada (r — 0,71 p < 0,001) 
El porcentaje de C18:0 en las gra
sas intermusculares también se re
laciona significativamente en es
pecial entre punta de matambre 
y capadura (r — 0,77 p < 0,001)

En general el porcentaje de 
C18:0 en los lípidos del músculo 
semitendinoso está más relaciona
do a los porcentajes encontra
dos en las diversas grasas estu
diadas que en el caso del psoas 
mayor pero los porcentajes de 
C18:0 en ambos músculos están 
relacionados entre sí (r — 0,53 
p < 0,001).

Resulta lógico pensar que en ca
da tejido graso la composición 
es afectada por el tipo de función 
de la grasa y también por su capa
cidad de síntesis y desaturación. 
Whale (1974) encontró diferencias 
de saturación entre los tejidos 
adiposos del rumiante y conside
rando que casi toda la síntesis de 
ácidos grasos se realiza en el te
jido adiposo la capacidad de de
saturación específica de cada te
jido determina el porcentaje de 
C18:0 en el mismo.

Relación C18:l/C18:2 en los di
versos tejidos.
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Whale, 1974, considera el co
ciente C18:l/C18:0 como un re
flejo de la capacidad de desatura
ción de un tejido graso determi
nado. En la Tabla 4 aparecen los 
valores obtenidos en los distintos 
lugares de toma de muestra. Cook 
y Col (1965) y Thompson y col 
(1969), consideran sin embargo 
que los altos valores de la rela
ción C18:0/C18:l en rumiantes 
debe ser considerada como una 
manifestación de poca actividad 
desaturada. Considerando la Tabla 
4 y de acuerdo a Whale (1974) 
se pueden establecer distintos ni
veles de actividad desaturada en 
los diferentes tejidos grasos.

Merece destacarse una mayor 
actividad desaturasa en los lí
pidos del semitendinoso que en los 
de psoas mayor, presentando 
los lípidos de un músculo su
perficial como el semitendinoso 
un valor semejante al de una 
grasa externa como la subcutá
nea y un músculo interno como el 
psoas mayor un valor semejante 
al hallado en una grasa intermus
cular como la de punta de matam- 
bre. Torrengo y col (1976) encon
traron una mayor actividad de de
saturación a bajas temperauras en 
hígado de pescado.

Correlación entre el porcentaje 
de C18:0, la grasa total de la res 
y otras variables.

La distribución de la grasa cor
poral y la contribución de cada 
una de ellas a la grasa total de la 
res aparece en la Tabla 5. También 
se incluyen los datos para la grasa 
visceral y los porcentajes de lí
pidos de los músculos estudiados, 
La variabilidad en la cantidad

de grasa depositada fue muy gran
de oscilando entre 8,7 a 43,0 
Kg. en valor absoluto y entre 
6,7 a 29,6 °/o si se expresa co
mo porcentaje del peso de la res. 
En la Tabla 6 aparecen las corre
laciones entre el porcentaje de 
C18:0 que fue muy significativo es
pecialmente en las grasas subcu
táneas, visceral y riñonada con 
muy altos valores de correlación 
(r - > 0,70 p < 0,001). La
velocidad de crecimiento de los te
jidos adiposos o sea el tiempo 
necesario para depositar 1 Kg. de 
grasa se relacionó significativamen
te con el porcentaje de C18:0 
depositado.

Si bien la cantidad de lípidos 
depositados intramuscularmente 
se relacionó también en forma ne
gativa con el porcentaje de C18:0 
en los distintos depósitos grasos 
y ambos músculos presentan com
portamientos semejantes, salvo en 
el caso de la grasa subescapular, 
las concentraciones de C18:0 
se afectaron solamente en el se
mitendinoso al aumentar los lí
pidos intramusculares, o sea que el 
porcentaje de C18:0 en el psoas 
mayor estuvo afectado por el por
centaje de grasa de la res pero no 
por el porcentaje de grasa en el 
músculo y siempre mucho menos 
significativamente que en el semi
tendinoso.

Considerando que si bien los de
pósitos grasos representan en ge
neral un alto grado de correla
ción con la grasa total no ocurre 
lo mismo con las relativas con
tribuciones de cada uno de los de
pósitos de la grasa total alcanzan
do, por ejemplo, la grasa inter
muscular y la subcutánea sus má
ximas proporciones a distintos ni
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veles de gordura (Johnson y col, 
1972).

El efecto de la cantidad de gra
sa de la res sobre las relativas con
tribuciones de los diferentes depó
sitos aparecen en la Tabla 7. 
Descienden significativamente los 
porcentajes de grasa intermuscu
lar, de capadura y de pecho 
y aumentan los porcentajes de 
grasa subcutánea y de riñonada. 
Los porcentajes de grasa pelvia
na y de punta de matambre pa
recen ser independientes del grado 
de gordura. La cantidad de grasa 
visceral se correlaciona en forma 
positiva con la grasa total depo
sitada en la res, pero su porcen
taje relativo disminuye al aumen
tar la grasa depositada.

En la Tabla 8 aparecen las co
rrelaciones entre el porcentaje de 
C18:0 en los diversos tejidos y 
los porcentajes relativos de cada 
uno de los depósitos grasos. 
La distribución de los depósitos 
grasos también se relacionó con las 
concentraciones de C18:0 en 
todos los lugares de toma de mues
tra a excepción de la grasa sub
escapular y de los lípidos del 
psoas mayor. Todos los por
centajes de C18:0 en los tejidos 
grasos estudiados excepto los de 
grasa subescapular y del músculo 
psoas mayor, se relacionaron posi
tivamente a los distintos porcen
tajes de los depósitos grasos 
resultando evidente que el porcen
taje de C18í) encontrado en los 

tejidos es reflejo de la cantidad 
total de grasa depositada y de la 
distribución de la misma dentro 
de la res. Callow (1961) y Butter- 
fiel (1965) han demostrado dife
rencias atribuidas a la raza en los 
esquemas de distribución de la 
grasa corporal. Johnson y col 
(1972) consideran que las dife
rencias no son limitadas a depó
sitos intermusculares y subcutá
neos sino que pueden afectar a 
otros depósitos, como por ejem
plo, diferencias en el desarrollo 
de los tejidos adiposos perirrena- 
les en varias razas.

En la Tabla 9 aparecen los coe
ficientes de correlación entre los 
porcentajes de lípidos en ambos 
músculos y varias variables. El por
centaje de lípidos entre ambos 
músculos estuvo muy relacionado 
(r — 0,78 p < 0,001). Johnson 
y col (1973) encontraron que la 
distribución de la grasa entre 
músculos no es afectada por el 
porcentaje de grasa disecable. Las 
cantidades de los diversos depó
sitos se relacionan en forma 
positiva con la cantidad de lípi
dos depositados en el músculo. 
La correlación más significativa 
se obtuvo con las cantidades 
de grasa de punta de matambre 
y la menos significativa con la de 
pecho. Las contribuciones relati
vas también afectaron el porcen
taje de lípidos intramusculares 
pero menos significativamente que 
las cantidades totales.

CONCLUSIONES

Diferencias importantes apare- musculares de novillos entre 24-30
cieron en la composición en ácidos meses de edad.
grasos de los lípidos e intra- Los valores en ácido esteári-
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co oscilaron entre 5,3 a 40 °/o 
indicando gran variabilidad en 
composición. Los niveles de ácido 
palmitoléico y oléico también 
fueron muy distintos. Los ácidos 
mirístico, palmítico y linoléico 
presentaron valores más parejos.

Las concentraciones de C18:0 
estuvieron muy relacionadas en los 
diversos lugares analizados pero 
con diversos grados de significa
ción estadística.

La relación C18:l/C18:0 consi
derada como índice de capacidad 
de desaturación fue máxima en 
grasas subcutáneas y mínima en 
grasas de cavidad ocupando las 
grasas intermusculares valores 
intermedios. En los lípidos del 
músculo semitendinoso fue ma
yor que en los lípidos del psoas 
mayor.

Las concentraciones de ácido 
esteárico en todos los lugares 
estudiados con excepción de la 
grasa subescapular y los lípidos 
del psoas mayor estuvieron rela
cionados en forma negativa pero 
muy significativamente a la can
tidad total de la grasa de la res, 
visceral, subcutánea, intermuscular 
riñonada, a la velocidad de depo
sición de grasa, al porcentaje de 
grasa de la res y a los porcen
tajes lípidos de los músculos 
psoas mayor y semitendinoso.

Al aumentar la grasa deposi
tada en la res disminuyeron los 
porcentajes relativos de grasa in
termuscular, de capadura y de pe
cho aumentando las proporciones 
de grasas subcutánea y de riño
nada. Las proporciones de gra
sas pelviana y de punta de matam- 
bre fueron independientes del 
grado de gordura. El porcentaje 
de grasa visceral bajó al aumentar 
la grasa depositada en la res.

Las relativas contribuciones de 
los diversos depósitos grasos se 
relacionaron también en forma 
negativa o positiva a las concen
traciones locales de C18:0 estando 
todas menos las de la grasa subes
capular y la de los lípidos del 
psoas mayor afectados en mayor 
o menor grado por las relativas 
contribuciones de cada depósito 
a la grasa total de la res.

Los lípidos de los músculos 
psoas mayor y semitendinoso di
firieron en las concentraciones de 
C18:0 y en el porcentaje de lí
pidos pero estando ambos valores 
relacionados entre sí. La canti
dad total de grasa afectó más los 
porcentajes del C18:0 y de lípi
dos que las relativas contribucio
nes de los respectivos depósitos. 
El grado de gordura se relacionó 
más con el porcentaje de C18:0 
en el músculo semitendinoso que 
en el psoas mayor.
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TABLA 1

COMPOSICION PORCENTUAL EN LOS PRINCIPALES 
ACIDOS GRASOS DE LOS DIFERENTES TEJIDOS 

GRASOS ESTUDIADOS

(Media ± desviación standard)

C14:0’ C16:0 C16:l C18 :0 C18:l C18:2

Pecho 3,4± 0,6 23,3± 2,1 9,8± 2,5 8,7+ 1,9 46,3± 4,5 2,7± 0,4

Grano de pecho 2,5± 0,4 20,3± 2,3 6,2± 1,8 13,8+ 3,3 49,7± 4,8 2,6+ 0,3

Subcutánea 3,7+ 0,60 26,7+ 2,0 6,1±1,6 15,4+ 3,7 41,4± 4,0 2,4 ± 0,2

Punta Matambre 3,6+0,5 24,5+ 2,4 5,0± 1,4 20,0+ 4,2 38,2± 3,1 2,3+ 0,4

Capadura 3,7+0,5 25,5+ 2,6 4,6± 1,1 20,9± 4,3 37,1± 3,2 2,2+ 0,3

Subescapular 3,0+ 0,5 23,5+ 2,0 4,3 + 1,2 24,1±5,1. 37,7± 3,0 2,4± 0,5

Pelviana 3,3+ 0,6 25,4+ 2,6 3,4± 0,8 29,4+ 3,5 31,3± 2,8 2,2+ 0,5

Visceral 3,3+ 0,5 25,3± 2,3 3,4± 0,7 29,4 ± 3,8 31,6± 2,9 1,9± 0,3

Pericardio 3,1+0,5 24,9+ 2,4 3,4±0,8 30,9± 2,7 30,2+ 2,7 2,1+0,5

Riñonada 3,3+ 0,6 24,3 + 2,6 3,0± 0,8 32,1± 4,2 28,8± 2,6 l,8±0,4

Lip. P. Mayor 2,8± 0,6 25,5± 2,1 4,6± 1,2 21,3± 2,5 41,3± 2,3 3,2+0,8

Lip. Semitendinoso 2,6±0,4 26,0+ 2,3 5,2± 1,6 16,7+ 2,2 44,5+ 3,0 3,5+ 0,7
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TABLA 2

VALORES MEDIOS Y EXTREMOS DE 
ACIDO ESTEARICO EN LOS 

TEJIDOS ESTUDIADOS

Media ± des. St. Valores extremos

Pecho 8,7+1,9 5,3-14,0

Grano de pecho 13,8± 3,3 8,8-18,6

Subcutánea 15,4+ 3,7 9,1 -23,2

Punta matambre 20,0± 4,2 11,8 -28,0

Capadura 20,9+4,3 15,0 -32,8

Su bescapular 24,1± 5,1 16,6 — 28,8

Pelviana 29,4+ 3,5 23,3 -37,9

Visceral 29,4± 3,8 20,8 —40,0

Pericardio 30,9+ 2,7 26,0 -35,9

Riñonada 32,1±4,2 23,4 —40,0

Lip. Psoas mayor 21,3+ 2,5 14,4 -25,3

Lip. Semitendinoso 16,7± 2,2 13,0-20,0
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TABLA 3

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE 
LOS PORCENTAJES DE ACIDO ESTEARICO EN LOS 

DISTINTOS TEJIDOS GRASOS ESTUDIADOS
Pe

ch
o

G
ra

no
 de

 
pe

ch
o
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bc
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án

ea
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 m

át
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br
e
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 M
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m
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nd
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Pecho — 0,38 0,55 0,52 0,47 0,36 NS 0,46 0,34 0,64 0,59 0,60

Grano pecho — 0,55 0,57 0,55 0,37 0,60 0,67 0,51 0,61 0,35 0,50

Subcutánea — 0,73 0,80 0,37 0,58 0,70 0,54 0,64 0,39 0,63

P. matambre — 0,77 0,48 0,62 0,59 0,49 0,54 0,55 0,66

Capadura • — 0,50 0,57 0,66 0,57 0,58 0,45 0,72

Subescapular — NS 0,38 NS NS 0,43 0,38

Pelviana — 0,55 0,50 0,57 NS 0,43

Visceral — 0,48 0,71 0,41 0,59

Pericardio — 0,64 0,48 0,63

Riñonada — 0,55 0,58

Lip.P .mayor — 0,53

Lip.
Semitend . —

r > 0,32 p < 0,05
r > 0,42 p < 0,01
r > 0,51 p < 0,001
NS — No significativo



Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1-23— ENERO - DICIEMBRE 1979

202 ANALECTA VETERINARIA

TABLA 4

VALOR DE LA RELACION C18: l/C18:0 
EN LOS DIFERENTES TEJIDOS GRASOS

TEJIDO C18:l/C18:0

Pecho 5,32

Grano de Pecho 3,60

Subcutáneo 2,68

P. Matambre L91

Capadura 1,77

Subescapular 1,56

Pelviana 1,06

Visceral 1,07

Pericardio 0,97

Riñonada 0,89

Lip.Psoas Mayor 1,94

Lip.Semitendinoso 2,66
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TABLA 5

DISTRIBUCION DE LA GRASA CORPORAL Y 
CONTRIBUCION DE CADA UNA DE ELLOS A LA 

GRASA TOTAL DE LA RES
VALORES MEDIOS ± DESVIACION STANDARD Y 

VALORES EXTREMOS

TEJIDO GRASO TOTAL GRASA (en kg) Porcentaje de la grasa total

Intermuscular 14,5 ± 4,2(6,0-23,9) 59,8 ± 6,1 (49,6 -66,1)

Subcutánea 5,5 ± 2,4 (1,0 - 10,8) 21,4 ±4,7 (11,5 -35,9)

Riñonada 2,2 ± 1,2(0,8 -6,0) 8,7 ± 2,2 (5,1 -14,0)

Capadura 1,1 ±0,4(0,5 —1,6) 4,6 ±0,9 (3,2-7,6)

Pelviana 0,6 ± 0,2(0,3 -0,9) 2,4 ±0,6 (1,3 -3,8)

P.Ma tambre 0,5 ± 0,2(0,2 -0,9) 1,9 ± 0,5 (0,8 -2,6)

Pecho 0,4 ± 0,1(0,2 -0,6) 1,7 ± 0,46 (1,0-3,1)

Total 24,7 ± 8,0(8,7 — 43,0) —

Visceral 13,2 ±4,3(8,0-25,0) —

°/o Grasa res 19,0 ± 5,4(6,7-29,6) —

°/o Lip. Psoas mayor 4,3 ± 1,8(1,6 -8,9) —

°/o Lip. Semitendinoso 1,7 ±0,8( 0,7 —3,9) —

Datos correspondientes a la media res izquierda a excepción de la grasa visceral que es to
tal.
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TABLA 6

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LAS 
CONCENTRACIONES DE ACIDO ESTEARICO 
EN LOS DISTINTOS TEJIDOS ESTUDIADOS 

Y ALGUNAS VARIABLES ESTUDIADAS

TEJIDO GRASO
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g.

)

G
ra

sa
 vi

sc
er

al
(e

n k
g.

)

G
ra

sa
 su

bc
ut

án
ea

(e
n k

g.
)

G
ra

sa
 in

te
rm

us
(e

n k
g.
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G
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ED
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°/o
 G
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sa

 re
s

°/
o L

ip
. P

so
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M
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ip
. S

em
i

te
nd
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o

Pecho 0,58 -0,51 -0,62 -0,55 -0,43 0,59 -0,61 -0,41 -0,38

Grano de Pecho -0,53 -0,45 -0,42 -0,52 -0,55 0.42 -0,51 —0,45 -0,53

Subcutánea -0,75 -0,61 -0,74 -0.G8 -0,70 0,57 -0,72 -0,49 -0,53

P.Matambre -0,61 -0,49 -0,53 -0,59 -0,60 0,60 -0,56 -0,47 -0,50

Capadura -0,64 -0,53 -0,61 -0,58 -0,63 0,64 -0,67 -0,62 -0,67

Subescapular NS NS NS NS NS 0,43 -0,36 NS -0,41

Pelviana —0,52 -0,49 -0,47 -0,51 -0,49 0,39 -0,41 -0,51 -0,50

Visceral -0,73 -0,69 -0,68 -0,71 -0,67 0,61 -0,74 -0,48 -0,50

Pericardio -0,48 -0,62 -0,45 -0,47 -0,43 0,36 -0,51 -0,51 -0,54

Riñ onada -0,69 -0,68 -0,70 -0,65 -0,60 0,56 -0,68 -0,55 -0,54

L. Psoas Mayor -0,32 -0,42 NS -0,34 NS 0,34 -0,39 NS NS

Lip.Semitend. -0,61 -0,67 -0,58 -0,57 -0,59 0,60 -0,67 -0,52 -0,53

r > 0,32 P < 0,05
r > 0,42 P < 0,01
r > 0,51 P < 0,001
NS - No significativo
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TABLA 7

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LA GRASA 
TOTAL DE LA RES (G.T.R.) Y LAS

CONCENTRACIONES TOTALES DE LAS GRASAS QUE 
LA FORMAN Y ENTRE LOS 

PORCENTAJES DE LAS MISMAS

G.T.R.
VS cantidad de

G.T.R.
VS porcentaje de

Intermuscular 0,97 -0,48

Subcutánea 0,93 0,56

Riñonada 0,88 0,49

Capadura 0,90 -0,38

Pelviana 0,79 NS

P.Ma tambre 0,84 NS

Pecho 0,63 -0,67

Visceral 0,74 -0,46

r > 0,32 p < 0,05
r > 0,42 p < 0,01
r > 0,51 p < 0,001
NS — No significativo
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TABLA 8

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE EL °/o 
DE ACIDO ESTEARICO EN LOS DIVERSOS 

TEJIDOS GRASOS Y LA CONTRIBUCION DE LAS 
DISTINTAS GRASAS DE DEPOSITO A LA 

GRASA TOTAL DE LA RES

TEJIDOS GRADOS
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Grasa pecho -0,52 0,41 0,53 NS NS NS NS

Grano pecho NS NS 0,37 NS NS -0,42 NS

Subcutánea -0,54 0,53 0,37 NS 0,41 -0,45 -NS

P. Matambre -0,33 0,37 0,38 -0,32 NS -0,50 NS

Capadura -0,49 0,58 0,38 NS 0,39 -0,51 NS

Subescapular NS NS NS NS NS NS NS

Pelviana NS NS NS NS NS -0,33 NS

Visceral -0,47 0,42 0,39 NS NS -0,44 NS

Pericardio NS NS NS NS 0,34 -0,35 -NS

Riñonada -0,50 0,43 0,47 NS NS -0,41 NS

Lip. Psoas Mayor NS NS NS NS NS NS NS

Lip. Semitendinoso -0,41 0,46 0,52 NS 0,32 -0,53 NS

r > 0,32 p > 0,05
r > 0,42 p > 0,01
r > 0,51 p > 0,001
NS — No significativo
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TABLA 9

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LOS 
PORCENTAJES DE LIQUIDOS INTRAMUSCULARES 

Y VARIAS VARIABLES

o/o lip. P. mayor °/o lip. semitendinoso

o/o lip. P. Mayor — 0,78

Grasa total (kg.) 0,69 0,62

Grasa subcutánea (kg.) 0,66 0,60

Grasa intermuscula (kg.) 0,65 0,60

Grasa pecho (kg.) 0,47 0,39

Grasa P. Matambre (kg.) 0,71 0,69

Grasa Capadura (kg.) 0,55 0,51

Grasa Riñonada (kg.) 0,57 0,52

Grasa Pelviana (kg.) 0,52 0,44

Grasa Visceral (kg.) 0,56 0,53

o/o Grasa res 0,63 0,59

°/o Grasa subcutánea 0,45 0,41

°/o Grasa intermuscular , -0,42 -0,38

o/o Grasa pecho -0,49 -0,45

°/o Grasa P. Matambre NS NS

o/o Grasa Capadura -0,35 NS

o/o Grasa Riñonada NS NS

o/o Grasa Pelviana NS NS

o/o Grasa Visceral NS NS

NS — No significativo

r > 0,32 P < 0,05
r > 0,42 P < 0,01
r > 0,51 P < 0,001
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SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA EN LA ALIMENTA
CION DEL CERDO Y SU INFLUENCIA EN LA CANTIDAD Y CALIDAD 

DE LA GRASA DEPOSITADA *

LAGRECA DE MAROTTA LILIANA AMELIA (1) 
VERGES JUAN BAUTISTA (2)
MAROTTA EDUARDO GUILLERMO (3)

RESUMEN

Se ensayaron dos subproductos de la industria cervecera en la alimentación del cerdo 
(raicilla y medio grano) que suplantaron a una parte del cereal.

Un total de 33 porcinos fueron divididos en dos lotes, lote testigo LT 16 animales que 
fueron alimentados con trigo y harina de carne y lote experiencia LE 17 animales en el 
cual los subproductos reemplazaron al trigo en una proporción del 37,5, 45,5, 55,5 °/o 
respectivamente según los tres niveles de requerimientos alimenticios del cerdo.

Se demostró que se pueden suplantar parte de los granos por dichos subproductos sin 
afectar la producción.

Hubo un aumento del tenor de celulosa bruta en la ración del LE de 1,81, 2,5 y 3 g. 
100 g. con respecto a los tres niveles del LT lo que ocasionó una dilución energética de la 
ración y de esta manera los cerdos del LE estuvieron 21 días más de promedio en expe
riencia que el LT para obtener la misma ganancia de peso (82,2 kg.) pego consumiron 18 
kg. menos de alimento por animal.

Con respecto al espsor de grasa solamente el 11,7 °/o de los animales del LE superó los 
26 mm de espesor a la altura de la última costilla, mientras que el 82,5 °/o de los animales 
del LT superaron ese espesor.

Se obtuvo una reducción del costo de producción del 19 °/o para el LE debido al me
nor costo de producción de la ración y al menor consumo de la misma sobre todo en el 
tercer período de terminación de los cerdos.

SUBPRODUCTS OF BEER INDUSTRY IN SWINE FEEDING 
AND ITS INFLUENCE IN THE QUANTITY AND QUALITY 

OF FAT DEPOSITS.

SUMMARY

Two beer brewery buproducts malt sprounts and second grade brewers barley grain, 
were used in these feed trials for pigs replacing part of the traditional grain.

A total of 33 pigs was devided into 2 lots:
Control Lot (LT) of 16 animals was fed with wheat and dried meat. Trail Lot (LE) of 
17 animals was fed replacing the wheat with by products in the proportion of 37,5 45,5 
and 55,5 °/o respectivaly, acording to the 3 feed requirement levels of the pig. It was

♦ 3er Premio - CAPITULO IV - “Producción Animal” 6tas Jornadas Internacionales - Fac. C. Vet. . 
La Plata. República Argentina.

(1) Profesora Titular—Zootecnia General— Fac. de Ciencias Veterinarias — UNLP.
(2) Jefe del Departamento de Tecnología de carnes —INTA—Castelar.
(3) Profesor Adjunto —Zootecnia General— Fac. de Ciencias Veterinarias — UNLP.

Los Subproductos cerveceros fueron provistos por Cervecería Bieckert S.A. 
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shown that part of the grains can be replaced by these byproducts without affecting the 
production.

There was an increase in the tenor of crude fiber in the ration of LE of 1,81, 2,5 and 
3 g 100 according to three levels of LT which caused an energetic dilution of the ration 
and in this way the pigs of the LE were 21 more days average in experience than LT in 
order to obtain the same increase of weight (82,2 kg.) but consuming 18 kg. less of food 
each animal.

With regar to the thickness of dorsal fat only the 11,7 °/o of the animals of LE overca
me the 26 mm of thickness up to the last rib, while the 82,5 °/o of the animals of LT 
overcame that thickness.

There was a disminution in the cost of production of 19 °/o for the LE owed to a sma
ller consume of the same specially in the third period of finishing pigs.

ANTECEDENTES

A la explotación porcina se la 
debe encarar como una industria 
rentable productora de carne de 
alta calidad. Si el mercado mun
dial requiere una gran cantidad de 
cereales para consumo humano la 
alimentación porcina no puede ni 
debe competir contra esa deman
da. Por esta razón una de sus me
tas de producción es la obtención 
de la mayor cantidad de carne, en 
el menor tiempo posible y con ali
mentos.

Con tal fin se estudia el reem
plazo de parte de un grano de in
vierno en la ración del cerdo por 
subproductos de la industria cer
vecera tales como la raicilla y el 
medio grano de cebada, que en el 
mercado se ofrecen a un valor del 
51 °/o menor que el del trigo, uti
lizado en este ensayo como grano 
básico.

En ensayos anteriores, basados 
en granos de Maíz y de Sorgo, se 
han obtenidos resultados favora
bles, demostrando los residuos se
cos de cervecería buenas caracte
rísticas alimenticias (* 6).

La raicilla es un subproducto de 
la germinación de los granos de 
cebada y el denominado medio 
grano está constituido principal

mente por granos partidos. Para 
más detalles ver (16).

Ante un mundo ávido de pro
teínas rojas y cuya demanda au
menta en mayor grado que la ofer
ta, debe orientarse la explotación 
porcina hacia la obtención de la 
mayor cantidad de carne posible 
disminuyendo la grasa de las reses 
hasta conseguir una relación ópti
ma entre ambas.

En la producción de reses por
cinas entre otros factores deben 
tenerse en cuenta la cantidad y ca
lidad de la grasa depositada.

Una de las formas de regular la 
cantidad de grasa depositada es la 
modificación del ritmo de creci
miento en períodos determinados 
lo que se obtiene cambiando los 
regímenes alimenticios (1J- I2< 
131 17).

Alimentos no tradicionales co
mo los residuos de cervecería pue
den utilizarse en distintas propor
ciones en la ración sin que afecten 
en gran medida el aumento diario 
de peso, pero si lo suficiente como 
para desacelerar la deposición gra
sa sin comprometer mayormente 
su calidad, esto último de capital 
importancia en chacinería.

Las cualidades requeridas en
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una grasa porcina son además del 
color y del aroma, la consistencia 
y la estibilidad. Estas últimas pue
den ser apreciadas por diversos 
medios (punto de fusión, índice 
de refracción, índice de iodo, etc.) 
que están relacionados con su 
composición en ácidos grasos y 
con su grado de insaturación.

Hilditch, (1964) ha demostrado 
que el cerdo es capaí’de sintetizar 
los ácidos grasos palmítico (C16:0) 
esteárico (C18:0), oleico (C18:l) 
y pequeñas proporciones de palmi- 
toleico (C16:1) pero es incapaz de 
sintetizar ácido linoleico (C18:2) 
que es un ácido graso esencial. Los 
ácidos grasos depositados por el 
cerdo derivan parcialmente de la 
dieta grasa que proviene en gene
ral de cereales con altos índices

de iodo y muy ricos en ácidos li
noleico, y del exceso de carbohi
dratos de la dieta que produce 
ácidos grasos saturados y con poco 
o muy poco ácido linoleico. La 
presencia por lo tanto en las grasas 
del cerdo de ácido linoleico y de 
sus metabolitos es de origen ali
mentario.

La calidad de la grasa está de
terminada por la mayor o menor 
cantidad de ácidos grasos no satu
rados, en especial de ácido linolei
co, ya que a mayor porcentaje del 
mismo se producen grasas más 
blandas, factor negativo en la in
dustria chacinera, debido a que 
por su bajo punto de fusión se 
convierten en las llamadas grasas 
“chorreosas” alterando el valor del 
producto final producido.

MATERIALES Y METODOS

A) Animales:
Se utilizaron 33 animales porci

nos cruza Hampshire—Landrace, 
los cuales fueron divididos en dos 
grupos. Lote Testigo (LT) y Lote 
Experiencia (LE) que en adelante 
se designarán con las siglas corres
pondientes.
LT— 16 animales, 8 hembras y 8 
machos castrados.
LE— 17 animales, 7 hembras y 10 
machos castrados.

Los lotes se comenzaron a con
trolar a partir de los 22,5 y 23,4 
kg. de peso vivo promedio respec
tivamente hasta los 104,7 y 107,3 
kg. de peso vivo promedio con los 
que se dio por finalizada la expe
riencia.

B) Alimento:
Se les suministró el alimento 

molido en comederos tolva por lo 
cual los animales comían ad libi
tum. Las raciones fueron progra
madas en tres períodos según los 
requerimientos de los cerdos.

Para el lote LE los subproduc
tos de cerveza fueron en progresi
vo aumento suplantando el 37,5, 
45,5 y 55,5 por ciento del trigo 
en la ración (Tabla 2).
La composición química de la 
ración se determinó por los méto
dos habituales de laboratorio se
gún esquema de Weende, utilizan
do para la determinación de la ce
lulosa bruta el método de Scharrer 
y Kuschner; en l?s Tablas 1 y 2
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figuran la formulación de las racio
nes y la composición química de 
las mismas.

C) Agua:
La disponibilidad de agua fue a 

voluntad pero se prestó particular 
atención al consumo del LE por 
ser la raicilla un elemento altamen
te higroscópico.

D) Manejo:
Los animales permanecieron es

tabulados durante toda la expe
riencia en pistas de engorde con 
piso de cemento. Se pesaron se
manalmente y se les practicó va
cunación y desparasitado habitual.

E) Medición y Biopsia del Tejido 
Adiposo:
Se midió el espesor de la grasa dor
sal a nivel de la última costilla por 
medio de la regla de Hazel cuando 
los cerdos alcanzaron el peso vivo 
promedio de 104,7 kg. para el lote 
LT y 107,3 kg. para el LE.

Simultáneamente se obtuvo por 
biopsia una muestra de grasa en 
forma de cilindro de 8 mm. de 
diámetro de la misma región.

Las biopsias de grasa subcutá
nea fueron separadas en sus ca
pas interna y externa. La capa in

terna se separó en todos los casos 
perfectamente y fue extraída con 
éter de petróleo 30—60°C PE, pu
rificada y transmetilada con meta- 
nol anhídrido con el agregado de 
1 °/o de ácido sulfúrico. Después 
de purificados los metilésteres fue
ron analizados en un equipo de 
cromatografía en fase gaseosa Pel- 
kin Elmer 900 provisto de un 
detector de ionización a llama y 
con una columna de DEGS al 
5 °/o sobre soporte silanizado. 
Los picos fueron identificados por 
patrones reales y las áreas relativas 
calculadas por triangulación. En 
una elícuota de la capa interna 
de la muestra de grasa extraída 
por biopsia se determinó el punto 
de fusión.

F) Costos:
Se calcularon los costos de cada 

ración (Tablas 1 y 2) sobre la base 
de Harina de carne $ 220 kg., Tri
go $ 94 y Raicilla y medio grano 
$ 48 kg.

Se utilizó una harina de carne 
de alto costo debido no solo al 
porcentaje de Proteína Bruta (61 
°/o) sino también por el control 
de su calidad microscópica. Se cal
cularon los costos del kilo vivo 
producido por cada lote (Tabla 5).

RESULTADOS

Los animales se pesaron sema
nalmente a partir de un peso ini
cial promedio de 22,5 kg. para el 
LT y de 23,4 kd. para el LE. hasta 
un peso final promedio de 104,7 
kg. y 107,3 kg. respectivamente.

En las Tablas 1 y 2, en las que 
se proporcionan los datos sobre la 
composición del alimento, puede

verificarse que en el LE. y en sus 
tres niveles alimenticios los sub
productos cerveceros fueron reem
plazando al trigo en el orden del 
37,5, 45,5 y 55,5 °/o respectiva
mente, originando con ello una di
ferencia en más del tenor de ce
lulosa bruta de 1,81, 2,5 y 3 g. 
100 r. con respecto a los tres ni-
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veles alimenticios del LT. Esto o- 
casionó una dilución energética 
del alimento para el LE, que 
necesitó 21 días promedio más 
en pista para obtener igual ganan
cia de peso que el lote testigo 
(82,2 kg), pero consumiendo 18 
kg. menos de alimento por animal.

Se hace notar, asimismo, que 
debido al bajo porcentaje de 
extracto etéreo que posee la 
raicilla hubo durante el perío
do C de alimentación del LE, 
una diferencia de 0,94 g. 100 g. 
menos de E.E. en relación con el 
alimento del LT. lo que influen
ció favorablemente para obtener 
los resultados que se expresan en 
la Tabla 7.

En las Tablas 3 y 4 se encuen
tran registrados los datos obteni
dos para cada lote considerando: 
peso vivo promedio, ganancia de 
peso del lote, aumento diario por 
animal y alimento consumido, 
como así también la energía 
digestible del alimento.

En las pesadas Nro. XVIII, XIX 
y XX del LE. y XV, XVI, XVII y 
XVIII del LT se ha reducido la 
cantidad de animales que per
manecen en experimentación al 
llegar algunos de ellos antes al pe
so convenido de terminación del 
ensayo.

En la Tabla 5 se confrontan los 
resultados promedios de ambos lo
tes en los tres períodos de diferen
tes requerimientos alimenticios, 
duración en días de las experien
cias, ganancia diaria de los anima
les y alimento consumido por los 
mismos, com así también del IC. 
y los costos de cada tipo de ali
mento y del kg. vivo producido 
en las diferentes etapas.

En la Tabla 6 se interrelacionó 
las diferencias de los LT. y LE. se
gún los promedios de los resulta
dos totales.

En la Tabla 7 se presentan los 
resultados obtenidos del espesor 
en mm de grasa dorsal a nivel de 
la última costilla medida in vivo 
sobre el animal.

En la Tabla 8 aparecen las con
centraciones relativas de los ácidos 
grasos C14:0 (mirístico), C16:0 
(palmítico), C16:l (Palmitoleico), 
C18:0 (esteárico), C18:l (oleico), 
C18:2 (linoleico) y 18:3 + 20:0 
(linoleico — araquídico).

En la Tabla 9 aparecen los valo
res de punto de fusión, suma de á- 
cidos grasos saturados e insatura
dos y relación de mono instaura
dos a saturados en la grasa subcu
tánea de los animales de los lotes 
LT y LE.

DISCUSION

Ai subplantar parte de grano 
de trigo de la ración de cerdos por 
subproductos de la industria cerve
cera se ha obtenido una disminu
ción del ritmo de crecimiento, es
pecialmente en los tercer período 
del ensayo acarreando una dismi
nución de los espesores de la gor

dura dorsal en los cerdos listos pa
ra el sacrificio, beneficiando las 
características útiles de sus reses. 
En el LT el 67,5 °/o de los cerdos 
sobrepasaron los 26 mm de espe
sor de grasa sobre la última costi
lla mientras que en el LE tan solo 
el 11,7 °/o superó esa marca. Es-
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tos resultados condicen con lo ob
tenido por Marotta (16) en en
sayos similares con maíz y sorgo.

Esta disminución del aumento 
diario de peso del LE con respec
to al LT (135 grs. diarios) signi
ficó también una conversión ali
menticia algo menor, lo que se 
justifica por el mayor volumen de 
fibra ingerida por los animales (9 • 
11 y 1 3).

El mayor volumen de la ración 
con substituto de subproductos de 
cervecería resultó en un menor 
consumo de alimento, lo cual ya 
fue comprobado en estudios ante
riores (9.1 1,1 2 y 16)

Las grasas subcutáneas de el LE 
tuvo niveles superiores de los áci
dos grasos saturados 16:0 y 18:0 
y niveles inferiores de los insatu
rados 16:1, 18:1 y 18:2. Estas di
ferencias se reflejaron en los valo
res obtenidos para punto de fusión 
(Tabla 9).

Lea y col. (1970) en un estudio 
muy completo sobre la composi
ción química de la grasa del cerdo 
y consistencia de la misma, esta
blecieron dentro de que límites 
deben oscilar los valores para áci
dos grasos saturados, ácidos mono- 
insaturados, ácidos dienoicos, la

relación de ácidos monoenoicos a 
saturados, índice de iodo y punto 
de fusión.

Comparando los valores indica
dos por Lea y col. con los obteni
dos para las grasas de los animales 
testigos y los de experiencia (Ta
bla 8) se ve que: Si bien el lote 
testigo produjo grasas más firmes 
los valores para grasas blancas son 
< 30 para C16:0 - C18:0 > 56 
para C16:l — C18:l > 14 para
C18:2 y >1,87 para la relación

C16¿1_2CJ8:1

C16:0-t-C18:0

El bajo tenor de C18:2 encon- 
tradotrado se debe a que ambos 
grupos consumieron trigo, un ce
real con bajo contenido en lí
pidos (1,22 °/o) disminuyendo de 
ese modo en ambos grupos el a- 
porte de C18:2.

El menor costo de la ración uni
do a un menor consumo de ali
mento por kilo producido ha traí
do como consecuencia un abarata
miento de la producción (Tabla 5 
y 6).

CONCLUSIONES

El uso de las técnicas descriptas 
para la alimentación del cerdo, a 
pesar de retardar en algu su ter
minación provoca una disminu
ción en el costo de producción al 
abaratar el valor de la ración y 
obtenerse una pequeña, pero signi
ficativa disminución del consumo.

De los resultados obtenidos se 
deduce que cierto volumen de los 
granos que normalmente se utili
zan en la alimentación del cerdo y 
que compiten con la alimentaciór 
humana pueden ser sustituido 
por alimentos no tradicional 
como los subproductos de cer
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ceria, raicilla y medio grano, sin 
afectar mayormente la calidad de 
las reses obtenidas que continúan

siendo aptas para la inci 
ciñera.

COMPOSICION CUALITATIVA - Kg.

TIPO DE ALIMENTO A B C

Etapas / animal — kg. 20-39 40-69 69-100

COMPOSICION QUIMICA - °/o

TRIGO 80 88 90

Harina de carne 20 12 10

TABLA 1 : Composición del alimento del lote testigo.

Materia seca 84,05 83,66 85,60

Proteína bruta 18,73 16,47 15,60

Extracto etéreo 4,40 3,45 3,33

Celulosa bruta 1,93 2,16 2,26

Cenizas 2,19 2,52 2,30

Energía Digestible Kcal/kg. 3311 3394 3415

Costos / Kg. alimento / $ 119,20 109,12 106,60
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ceria, raicilla y medio grano, sin 
afectar mayormente la calidad de 
las reses obtenidas que continúan

siendo aptas para la inu 
ciñera.

COMPOSICION CUALITATIVA - Kg.

TIPO DE ALIMENTO A B C

Etapas / animal — kg. 20-39 40-69 69-100

COMPOSICION QUIMICA —°/o

TRIGO 80 88 90

Harina de carne 20 12 10

TABLA 1 : Composición del alimento del lote testigo.

Materia seca 84,05 83,66 85,60

Protema bruta 18,73 16,47 15,60

Extracto etéreo 4,40 3,45 3,33

Celulosa bruta 1,93 2,16 2,26

Cenizas 2,19 2,52 2,30

Energía Digestible Kcal/kg. 3311 3394 3415

Costos / Kg. alimento / $ 119,20 109,12 106,60
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TABLA 2: Composición del alimento del lote testigo.

TIPO DE ALIMENTO A B C

Etapas / animal — kg. 20-39 40-69 70-100

COMPOSICION CUALITATIVA - Kg.

Raecilla 5 10 15

Medio grano 25 30 35

Trigo 50 48 40

Harina de carne 20 12 10

COMPOSICION QUIMICA -°/o

Materia seca 87,6 85,21 82,39

Proteína bruta 20,64 17,78 16,24

Extracto etéreo 4,35 3,51 2,39

Celulosa bruta 3,74 4,66 5,29

Cenizas 2,18 3,30 4,87

Energía Digestible Kcal/kg. 3117 3084 2987

Costo / Kg. alimento / $ 105,40 90,72 83,60
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CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN VAQUILLONAS, VACAS SECAS Y 
VACAS EN LACTANCIA DE RAZAS DE CARNE POR MEDIO DEL 

CLOPROSTENOL (*)

(*) Análogo sintético de Prostaglandina F, - “Estrumate”, Duperial S.A.I.C.
(1) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, E.E.R.A. Balcarce.
(2) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata.

ALBERIO R. H. (1)
SCHIERSMANN, G. C. S. (1) 
CONOSCIUTO, G. L. (1) 
SANCHEZ. O. A. (2)

RESUMEN

Se realizaron 3 experimentos con el objetivo de determinar el efecto de tratamientos 
alternativos para controlar el ciclo estral en un programa de servicio artificial.

En el Experimento I, 80 vaquillonas y 24 vacas secas de razas de carne fueron trata
das con 2 inyecciones de Cloprostenol con un intervalo de 11 días. Luego de la segunda 
inyección se hizo detección de celo e inseminación artificial durante un período de 30 
días, salvo en los días 3 y 4 post-tratamiento donde se inseminó a la totalidad de los ani
males (I. A. sistemática). Se obtuvo 49 °/o y 25 °/o de preñez en vaquillonas y vacas res
pectivamente luego de la I.A. sistemática vs 44 y 54 °/o a la primo-inseminación en 31 
vaquillonas y 11 vacas que sirvieron de testigos. En el período de 30 días se logró en va
quillonas y vacas 72 °/o y 50 °/o en tratadas vs. 45 °/o y 64 °/o en testigos.

El experimento II se realizó con vaquillonas en las que se aplicó sólo una inyección 
de Cloprostenol luego de un período de 5 días en que se detectó celo e inseminó a los 
animales que lo presentaban; estos animales constituyen el lote 4 (n: 36).La inyección 
se aplicó a aquellos animales que no manifestaron celo en dicho período (n: 114). Luego 
de la inyección se constituyeron otros 3 lotes en los cuales se realizó I.A. sistemática 
en los días 3 y 4 (lote 1), día 3 (lote 2) y día 4 (lote 3) post-tratamiento.

Fuera de esos momentos, se detectó celo e inseminó durante 30 días luego del tra
tamiento. La presentación de celos luego de este tratamiento es dispersa (33 °/o de ani
males en celo en los días 1-2-5-6 post-tratamiento).

Luego de la inseminación sistemática se obtuvieron bajas tasas de preñez (29 °/o, 16 
°/o y 19 °/o en lotes 1-2 y 3 respectivamente), y considerando los animales inseminados 
los dos días previos y posteriores a la insemincación artificial sistemática los resultados 
fueron (42 °/o, 29 °/o y 45 °/o). Cumplido el período de 30 días se obtuvo 57 °/o de 
preñez en cada lote.
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En el grupo 4, la tasa de preñez a la primo-inseminación fue del 42 °/o y luego de 35 
días de servicio se elevó a 61 °/o.

El Experimento III se realizó con el mismo diseño que el anterior pero sobre vacas en 
lactancia (90-100 días post-partum). De 48 animales sólo 2 presentaron celo en los prime
ros 5 días del ensayo. La presentación de celos post-tratamiento fue desordenada ya que 
un 35 °/o de los animales lo manifestaron entre los 5 y 10 (tratamiento — día 0).

La fertilidad luego de la I.A. sistemática fue muy baja (13 °/o, 8 °/o y 25 °/o en lotes 
1-2 y 3); y al cabo de 30 días de servicio los resultados fueron de 53 °/o, 46 °/o y 56 °/o 
respectivamente.

Se discuten las posibilidades de utilización de la técnica, así como los resultados que 
son posibles de obtener en cada una de las situaciones exploradas y sus implicancias 
en un programa de servicio artificial.

OESTRUS CONTROL IN BEEF COWS AND HEIFERS 
USING CLOPROSTENOL

SUMMARY

Three trials were carried out to explore alternative ways of controlling the oestrus 
cycle with Cloprostenol for an Artificial Insemination (A.I.) programme. In the first 
trial 24 dry cows and 80 heifers were given 2 dosis 11 days apart. After the second do
sis and over the period of 30 days oestrus detection and A.I. on animals in heat was ca
rried out, except at 3rda. and 4th. days of this period when A.I. was applied on all ani
mals (systematic A.I.). Pregnancy rates form systematic A.I. were 49 °/o and 25 °/o 
for heifers and cows vs 44 °/o and 54 °/o at primoinsemination on control animals (31 
heifers and 11 cows.). Pregnancy rates over the 30 days period were 72 °/o for heifers 
and 50 °/o for cows vs 45 °/o and 65 °/o in the control group.

The second trial used only heifers on wich one Cloprostenol injection was applied 
after a 5 days period in which oestrus detection and A.I. on animals in heat were carried 
out. Thirty six animals in heat were separated from the main lot to form the group 4. 
The injected animals (114) were divided into three groups. Group 1 was systematically 
inseminated on the 3rda. and 4th. day after Cloprostenol was injected, while group 2 and 
3 were inseminated only on the 3rd. and 4th. day respectively. For all groups standard 
30 days oestrus detection and A.I. was applied, as in the first trial. Pregnancy rates were 
29 o/o, 16 °/o and 19 °/o on groups 1, 2 and 3 respectively.

Over a 4 days period (2 previous and 2 post systematic A.I.) the rates were 42 °/o 
29 °/o and 45 °/o. Over the 30 days period the rate was 57 °/o for each group. The preg
nancy rate in the group 4 were 42 °/o at primoisemination and 61 °/o after 35 days of 
A.I.

In the third trial the same treatments as in trial 2 were experimented on 48 lactating 
cows (80-100 days post-partum). From the initial group of 48 cows only 2 showed oes
trus within the first 5 days of the experiment. Oestrus onset was disorderly since 35 °/o 
showed oestrus between 5 to 10 days post-treatment. Pregnancy rate were low (13 °/o, 8 
°/o and 25 °/o in groups 1, 2 and 3 respectively) and these figures reached 53 °/o, 45 °/o 
and 56 °/o over the 30 days period.

Results are discussed in relation to their utility in an A.I. programme.
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INTRODUCCION

La Prostaglandina F2<r(PGF2a) 
así como sus derivados sintéticos 
se han mostrado eficaces como po
derosos agentes luteolíticos (Phar
ris y Wyngarden, 1969; Thorburn 
y Nicol, 1971, Rowson, et. al, 
1972). Su aplicación en animales 
con ciclicidad ovárica induce la lu- 
teolisis seguida de ovulación y celo 
cuya fertilidad es equivalente a 
la observada en celos y ovula
ciones naturales. (Lauderdale,1973 
Lauderdale et al, 1974; Cooper, 
1974). Sin embargo estos agentes 
luteolíticos sólo tienen efecto 
cuando son aplicados luego del 
día 5 del ciclo estral. (Lauderda
le, 1972, Liehr, et al, 1972; Row
son, et al, 1972; Hill et al, 1973; 
Cooper y Furr, 1974.

La aplicación de 2 inyecciones 
del agente, la primera para homo- 
geneizar el estado del ciclo estral 
de todos los animales, la segunda 
para inducir un celo sincronizado, 
ha sido la solución propuesta para 
paliar esta limitante (Cooper y 
Furr, 1974; Hafs et al, 1975.).

En los últimos años se han rea
lizado en nuestro país varios tra
bajos tendientes a probar esta me
todología. Los resultados obteni
dos en ganado lechero (Roldán y 
Merlini, 1977; Ariznabarreta et al, 
1978; Alberio, et al, 1977) y en 
ganado de carne (Bosch et al,1976 
Habich et al, 1977) fueron, con 
ligeras variaciones, semejantes a 
los mencionados por la bibliogra
fía extranjera.

En la mayor parte de estos tra
bajos, el tratamiento luteolítico 
fue seguido de una inseminación 
artificial sistemática en un mo
mento prefijado que en general se 
situó entre 72 y 96 horas (días 3 
y 4) post-tratamiento. Esta meto
dología reduce los trabajos de de
tección de celos por la buena agru
pación de los mismos en un corto 
período de tiempo (48 horas) pero 
presenta el inconveniente de su e- 
levado costo.

Se han sugerido posibles varia
ciones a introducir en dicho tra
tamiento con el objeto de dismi
nuir su costo o de aumentar su 
eficiencia. Con respecto a la dis
minución de costos se propuso el 
tratamiento con una sola inyec
ción de PGF2“ de animales con 
más de 5 días de post-estro (Ro
che, 1974); para aumentar su efi
ciencia, nosotros proponemos la 
inseminación del “retorno” con 
detección de celos en un corto 
período de tiempo. El objeti
vo de estos trabajos fue en pri
mer lugar la evaluación del méto
do alternativo de una sola in
yección del agente luteolítico 
y secundariamente determinar el 
período de mayor agrupamiento 
del “retorno” luego de tratamien
to con una o dos aplicaciones de 
Cloprostenol y las mejoras que 
aporta un servicio artificial en tal 
oportunidad.
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MATERIALES Y METODOS

Experimento I.

Se utilizaron 111 vaquillonas y 
35 vacas multíparas no gestantes 
al servicio anterior (vacas secas) 
de diferentes razas y sus cruzas. 
De las vaquillonas 14 eran de 
raza Aberdeen Angus, 11 Here
ford, 41 AA x H y el resto, cru
zas de otras razas.

Estos animales fueron selec
cionados de un grupo mayor del 
cual fueron eliminados aquellos 
que:

— a la palpación rectal presenta
ban anomalías del tracto geni
tal.

— luego de dos palpaciones recta
les realizadas con 12 días de 
intervalo no tenían ninguna es
tructura ovárica que demostra
ra actividad del mismo.

— por su peso o estado general 
se consideró que no podían 
entrar en servicio.
El peso promedio de las vaqui

llonas al comienzo del tratamiento 
fue de 352 ± 37 kg. y el de las 
vacas de 485 ± 52 kg.

Ochenta vaquillonas y 24 vacas 
fueron tratadas con 2 inyecciones 
intramusculares de 500 mgr. de 
Cloprostenol con 11 días de inter
valo. Inmediatamente después de 
la segunda inyección se comenzó 
la detección de celos 2 veces por 
día. Esto se hizo por detección 
visual de los síntomas y sacando 
los marcados por toros vasec- 
tomizados provistos de arnés mar
cador. Los animales que eran de
tectados se inseminaban de 10 a 

12 horas más tarde. A las 72 
horas y 96 horas (días 3 y 4) 
luego de la segunda inyección se 
inseminó a la totalidad de los ani
males que no habían presentado 
celo hasta el momento. Luego se 
continuó con la detección de celo 
e I.A. durante un período de 30 
días.

Los animales que no fueron 
tratados (31 vaquillonas y 11 va
cas) se consideraron testigos y en 
ellos se detectó celo y fueron in
seminados durante un período de 
30 días.

Todos los animales fueron inse
minados con semen proveniente 
de 17 toros que se repartieron pro
porcionalmente entre los diferen
tes grupos. Cada animal fue inse
minado con una dosis conte
niendo no menos de 40 millones 
de espermatozoides totales y la 
I.A. fue realizada por un solo 
inseminador. El semen siempre se 
descongeló a 37°C y se utilizó 
dentro de los 5 minutos siguientes.

Experimento II.

Se llevó a cabo con 150 vaqui
llonas de carne, cruzadas de va
rias razas, de 27 meses de edad 
promedio al comienzo del trata
miento y con un peso promedio 
de 395 ± 48 kg. Estos animales 
provenían de un grupo mayor de 
donde fueron seleccionados según 
los criterios descriptos anterior
mente. Luego de constituido el 
grupo se procedió como lo indica 
el siguiente esquema:
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Inyección de 
Cloprostenol en 
animales que no 
tuvieron celo (día 0)

Día »---- - ■--------- •-
- 5

Detección de celos 
-I.A. (5 días). 
Estos animales 
constituyen el

Lote 4 —*•
Continua detección de celo + I.A. por 30 días

Idem Lotes 1, 2 y 3 salvo días de I.A. sistemática

Lote 1: I.A. sistemática días 3 y 4
Lote 2:1.A. sistemática día 3
Lote 3: I.A. sistemática día 4

Detección de celo e insemina
ción artificial en el lote completo. 
Los animales inseminados durante 
los primeros 5 días constituyeron 
el lote 4 (n: 36). En el resto de 
los animales (n: 114), luego de 
los primeros 5 días se aplica una 
inyección de Cloprostenol (500 
mgr) siendo este el día 0 del expe
rimento.

Luego de la inyección se consti
tuyeron otros 3 lotes (n: 38 cada 
uno) en que se realizó I.A. siste
mática sin detección de celo a los 
animales que aún no lo hubiesen 
manifestado: lote 1, I.A. en 
día 3 y 4, lote 2, I.A. en día 3 y 
lote 3, I.A. en día 4. Fuera de 
estos períodos se detectó celo e 
inseminó artificialmente hasta el 
día 30.

El semen utilizado hasta el día 
7 luego del tratamiento prove
nía de 2 toros Hereford, conti
nuándose después con semen de 
2 toros Aberdeen Angus. El semen 
utilizado en este experimento fue 

de calidad inferior a la del utili
zado en el experimento I por 
poseer menor cantidad de esper
matozoides vivos a la desconge
lación. La manipulación del semen 
y el ir.seminador fueron los mis
mos que en el exp. I.

Experimento III.

Un grupo de 48 vacas de car
ne (cruzas varias) con ternero al 
pie fue sometido a un tratamiento 
similar al descripto en el exp. II. 
En el período de detección de celo 
solo fueron separados 2 animales 
por lo que no se constituyó el lote 4 
Los animales fueron todos revi
sados antes del comienzo del tra
bajo mediante dos palpaciones rec
tales (con 12 días de intervalo) 
considerándose que todos presen
taban actividad ovárica y no te
nían problemas patológicos de- 
tectables. En el momento del co
mienzo los animales tenían 85-100 
días de paridos y un peso prome
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dio de 474 ± 48 kg. El insemina- 
dor y el semen utilizado fueron los 
mismos que en el exp. II.

El diagnóstico de gestación se 
hizo en todos los casos por palpa

ción rectal utilizada en dos opor
tunidades: 45 y 90 días luego de 
finalizado el período de estudio 
en cada caso.

RESULTADOS

Experimento I.

Presentación de celos en vaqui
llonas.

En el lote testigo la presenta
ción de celos fue de 3,2 0 o dia
rio en el período de 30 días y un 
13 °/o de los animales no presen
tó celo.

En el lote tratado, 6 animales 
(7,5 °/'o) presentaron celo en los 
dos días siguientes a la I.A. sis
temática considerándose que falla
ron en su respuesta al tratamiento.

En el Cuadro 1 se observa el 
‘retorno” en celo de las vaqui

llonas inseminadas en los pri
meros 6 días post-tratamiento. La 
frecuencia de celos del “retorno” 
se presenta como porcentaje de los 
animales que quedaron “vacíos” 
luego de la I.A. hasta el día 6 post
tratamiento. En dicho cuadro se 
puede apreciar que el 63,3 ° o de 
los animales “vacíos” presentaron 
nuevamente celo entre los días 
20 a 28 de los cuales 41,5 °/o en
tre ios días 22 > 24. Un 13,5 ° o 
lo hicieron antes de ese período y
22,4 °/o no presentaron celo ni 
quedaron gestantes en el período 
en estudio.

Presentación de celos en vacas

La totalidad de los animales tes
tigos manifestó celo durante los 
días del ensayo.

De los animales tratados, 1 (4,2 
°/o) presentó celo al día siguiente 
a la I.A. sistemática. El “retorno” 
en celo de los animales “vacíos” 
luego de los primeros 5 días de 
I.A. fue algo menos agrupado que 
en vaquillonas (no se presenta 
cuadro por el bajo número de ani
males en este lote). Sólo el 53 °/o 
manifestó celo entre los días 20 y 
28 luego del tratamiento; 23,5 °/o 
lo hizo antes de ese período y
23,5 °/o no queda gestante ni 
presenta celo a lo largo de todo el 
período.

Fertilidad del celo post-tratamien
to y del “retorno”.

En el Cuadro 2 se ven los resul
tados de preñez obtenidos luego 
de I.A. sistemática (tratados) y a 
la primoinseminación (testigos). 
En vaquillonas no se observan di
ferencias entre ambos grupos aún 
cuando en los animales testigos se 
considera la preñez del grupo 
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completo (48,7 °/o tratados y 
38,7 °/o testigos). Se observaron, 
en cambios diferencias (P ¿0,05) 
entre vaquillonas y vacas trata
das (48,7 °/o vs. 25 °/o) y entre 
vacas tratadas y testigos (25 °/o 
vs. 54,5 °/o).

Si además de la I.A. sistemáti
ca, en el lote tratado se hace I.A. 
sobre celo detectado en los 2 días 
siguientes los porcentajes de pre
ñez aumentaron ligeramente (55 
°/o y 29,1 °/o en vaquillonas y 
vacas respectivamente, Cuadro 3).

Se ha visto más arriba que en 
ambos tipos de animales el “retor
no” se produce agrupado entre los 
días 20 y 28 luego del tratamien
to. La detección de celos e I.A. 
durante dicho período aumenta 
las tasas de preñez a 68,7 °/o 
y 45,8 °/o en vaquillonas y vacas 
respectivamente (Cuadro 4).

Los porcentajes de preñez obte
nidos luego de 30 días de servicio 
fueron para vaquillonas y vacas 
tratadas de 72,5 °/o y 50 °/o y 
en testigos de 45,1 °/o y 63,6 °/o 
(Cuadro 3).

Las diferencia entre vaquillonas 
de ambos lotes fue significativa 
(P¿ 0,01).

Si se divide el período de 30 
días en subperíodos de 10 y se 
observa la evolución de la tasa de 
preñez en cada uno de ellos se 
pone de manifiesto el efecto del 
tratamiento en la tasa de preñez 
al fin del período de estudio. Los 
datos de vaquillonas tratadas y tes
tigos han sido cotejadas de esta 
forma con las vaquillonas insemi
nadas en el primer mes de servicio 
en el mismo establecimiento en 
tres años anteriores no siendo di
ferente lo ocurrido en esas opor
tunidades con las testigos del pre
sente ensayo. Se muestra de esta 

forma como en los primeros 10 
días de servicio, el 55 °/o de las 
vaquillonas tratadas concibieron 
en tanto que solo un 13 °/o 
de los no tratados queda ges
tante (P L 0,01). Esta diferencia 
obtenida en los 10 primeros días 
de servicio, no fue nunca recupe
rada por los animales no tratados 
(Cuadro 6).

Fertilidad en vaquillonas según su 
origen genético.

No se detectó diferencias en la 
fertilidad al celo sincronizado en 
razas A.A., Hereford, cruzas Here
ford x AA y cruzas varias (50 °/o, 
50 °/o, 53,6 °/o y 44,1 °/o res
pectivamente) ni luego del perío
do completo de 30 días de servi
cio (60 °/o, 75 o/o, 82,1 °/o y 
67 °/o).

Experimento II.

Presentación de celos
La detección de celos durante 5 

días permitió separar 36 animales 
(lote 4) del total lo que equivalió 
a un promedio de 4,8 °/o de ani
males en celo por día. Esto se con
sideró similar al porcentaje de ce
los esperado o teórico (4,76 °/o) 
y confirma el estado de ciclici- 
dad del rodeo detectado previa
mente por palpación rectal. El 
“retorno” de los animales vacíos 
luego de la I.A. se produjo agrupa
do en los' últimos 10 días del 
período.

En los animales tratados, la de
tección de celos se hizo sobre la 
totalidad de los mismos salvo en 
los períodos correspondientes a la 
I.A. sistemática (72 y/ó 96 horas 
post-tratamiento).

Se observa un alto porcentaje 
de fallas al tratamiento ya que
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32,5 °/o de los animales mani
festó celo dos días antes o dos 
días después del momento espe
rado (días 1-2-5 y 6 post, trata
miento) (Cuadro 7).

Analizando los lotes 2 y 3 indi
vidualmente se observa que entre 
49 y 72 horas después del trata
miento hubo 31,5 °/o de animales 
en celo y una cantidad similar 
fue observada entre 73 y 96 horas 
(31,6 °/o). El “retorno” (conside
rado sobre el total de “vacías” lue
go de los primeros 6 días de inse
minación post-tratamiento) se pro
dujo agrupado entre los días 20 y 
28 (75,8 °/o Cuadro 8) de los cua
les 65,4 °/o entre los días 23 y 26. 
Un 5 °/o lo hacen fuera de ese pe
ríodo y 18,6 °/o del total no que
dó gestante luego de la I.A. siste
mática ni presentó celo en todo el 
período.

Fertilidad luego del tratamiento 
y en el “retorno”.

En el grupo considerado testigo 
se obtuvo una preñez de 41,7 °/o 
a la primoinseminación. En los lo
tes 1, 2 y 3 (I.A. sistemática a 72 
y 96 horas; 72 y 96 horas post tra
tamiento respectivamente) se ob
tuvo 28,9 °/o, 15,8 °/o y 18,7 °/o 
de preñez (Cuadro 9); sólo los lo
tes 2 y 3 difirieron significativa
mente del testigo (P L 0,05). Si 
a estos resultados se le suman los 
animales preñados por I.A. des
pués de celo detectado en los 6 
días siguientes al tratamiento se 
mejoran sensiblemente las tasas de 
preñez de lotes 1 y 2 (42,1 °/o y 
28,9 °/o respectivamente) y signi
ficativamente la del lote 3 (44,7 °/o 
— P L 0,05). Si se adicionan final
mente los animales preñados en el 
período de 20 a 28 días luego del 

tratamiento se observa que se ob
tuvo 57,4 °/o de animales gestan
tes en cada uno de los lotes (Cua
dro 10). En el lote 4, en 35 días 
de servicio se logró 6,1 °/o de pre
ñez que no difiere significativa
mente de lo obtenido en los lotes 
tratados.

Experimento III.

Presentación de celos
La detección de celos de las 

vacas en lactancia solo permitió 
observar 2 animales que lo presen
taron durante el período de 5 días 
(0,8 °/o diario). El resto de los a- 
nimales tratados respondió de for
ma bastante desordenada. Ningu
no manifiesta comportamiento es- 
tral en las 48 horas siguientes al 
tratamiento; entre 49 y 72 horas 
se detectaron 5 animales (27,7 °/o 
lote 3) y ninguno entre 73 y 96 
horas (lote 2). En los 6 días si
guientes (días 5 arlO luego del tra
tamiento) 34,7 °/o de los animales 
presentó celo. De los animales “va
cíos” luego de los primeros 10 
días de inseminación (que inclu
yen la I.A. sistemática), 9,6 °/o 
presentó celo entre días 11 y 19 y
64,5 °/o, como en los trabajos an
teriores, entre los días 20 y 30. 
Considerando la totalidad de los a- 
nimales, un 25,2 °/o de ellos no 
quedó gestante ni presentó celo 
durante todo el período.

Fertilidad luego del tratamiento y 
del “retorno”.

Las tasas de preñez resultantes 
de la I.A. sistemática fueron muy 
bajas (13,3 °/o, 7,7 °/o y 24,6 °/o 
en lotes 1, 2 y 3). Adicionando los 
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animales preñados luego de I.A. 
sobre celo detectado los primeros 
10 días post-tratamiento se obtie
ne una sensible mejora (26,6 °/o, 
38,4 °/o y 33,3 °/o) y luego de 

todo el período de servicio, las ta
sas de preñez fueron de 53,3 °/o 
46,1 °/o y 55,5 °/o para lotes 1, 
2 y 3 respectivamente.

.DISCUSION

En el exp. I se obtuvo una exce
lente respuesta al tratamiento en 
vaquillonas. Sólo un 7,5 °/o de es
tos animales presentaron celo fue
ra del período previsto para rea
lizar la I.A. sistemática. Por otra 
parte, la preñez obtenida luego de 
dicha inseminación (48,7 °/o) ha
ce suponer que alrededor del 
90 °/o de los animales han presen
tado celo o al menos ovularon en
tre las 49 y 96 horas luego del tra
tamiento. Este resultado de sincro
nización es superior a lo mencio
nado por otros autores. (Cooper y 
Rowson, 1975; Hearnshaw, 1976; 
Habich et al, 1977) que citan ci
fras de alrededor del 14 °/o de 
animales que “escapan” al trata
miento. Pensamos al respecto, que 
en la mayoría de los casos se debe 
considerar esta última cifra como 
la más real en cuanto a la respues
ta a obtener en vaquillonas.

En vacas secas, si bien el núme
ro es pequeño como para sacar 
conclusiones, la respuesta al trata
miento aparenta ser menos precisa 
no sólo por los bajos porcentajes 
de preñez obtenidos en la I.A. 
sistemática sino porque el “re
torno” posterior de celos es más 
disperso que en vaquillonas . Coo
per y Rowson (1975) sugieren 
que en vacas la respuesta podría 

ser más amplia y sobre todo más re
trasada que en vaquillonas y Moore 
(1975) encuentra un bajo porcen
taje de animales en celo luego del 
tratamiento (65 °/o y disperso en 
4 días. Dos tipos de explicaciones 
pueden intentarse para compren
der la respuesta obtenida en este 
tipo de animales. En primer lugar 
se trata de animales adultos (más 
de 4 años), de peso superior al de 
las vaquillonas y tal vez la dosis 
utilizada no es suficiente para pro
ducir una respuesta homogénea. 
Como segunda explicación se debe 
pensar que estos animales han fa
llado en el servicio del año ante
rior y tal vez presenten algún 
tipo de problema no dectable 
por la palpación rectal que pueda 
interactuar con el tratamiento. 
La baja cantidad de animales y la 
falta de mayor información sobre 
su estado fisiológico indican la ne
cesidad de nuevos experimentos 
con animales de estas caracterís
ticas antes de emitir una opinión 
concluyente.

El “retorno” en celo luego del 
tratamiento, una información que 
la mayor parte de los autores ex
tranjeros no mencionan, es de una 
gran precisión en vaquillonas y al
go menor en vacas. Estos resulta
dos son de gran interés en nuestro 
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medio ya que brindan otras alter
nativas de utilización del trata
miento para mejorar su eficiencia.

La fertilidad del celo inducido 
en vaquillonas es semejante a lo 
obtenido en celos naturales; esto 
fue anteriormente puesto de mani
fiesto en nuestro medio (Habich 
et al, 1977; Bachman, 1978; R 
Dubray Frené, 1978) y en el ex
tranjero (Lamming et al, 1975; 
Deletang, 1975; Roche, 1976 en
tre otros).

Los porcentajes de preñez son 
sensiblemente mejorados si se 
detecta celo e insemina en los días 
alrededor de la fecha prefijada y 
aún más si se hace lo mismo con 
el “retorno” (de 48,7 °/o pasa a 
55 °/o y pasa a 68,7 °/o).

En vacas secas se logra una muy 
baja tasa de preñez. Berwyn-Jones 
(1976) obtiene en el mismo ti
po de animales 49,3 °/o de pre
ñez, cifra que es muy similar a la 
de nuestros testigos. A pesar de 
que estos datos no pueden ser 
comparados por desconocer otra 
información sobre los animales 
utilizados en el otro trabajo, es 
evidente que nuestro resultado es 
muy bajo ya que a pesar de la 
poca cantidad de animales se 
observó una diferencia significa
tiva entre tratados y testigos.

La explicación de este resultado 
contradictorio debería relacionar
se con lo mencionado anterior
mente respecto de la respuesta al 
tratamiento. Por otra parte se 
deberá tener en cuenta la posible 
existencia de interacción entre la 
subfertilidad de estos animales 
que por alguna razón no conci
bieron el servicio anterior y el tra
tamiento.

Considerando la totalidad de los 
animales tratados (vaquillonas y 

vacas), la tasa de preñez al celo 
sincronizado fue de 43,2 °/o que 
no difiere el número de ani
males inseminados simultánea
mente (104 en este caso) no fue 
en desmedro de la fertilidad.

A pesar de que en nuestro tra
bajo no se pusieron de manifies
to diferencias entre los diferentes 
orígenes genéticos, estos resulta
dos no pueden ser considerados 
concluyentes debido a la baja can
tidad de animales en algunos de 
los lotes.

La alternativa de utilizar el tra
tamiento tal como se hizo en el 
Exp. II, presenta el inconveniente 
de que el agente luteolítico es apli
cado en animales cuyo cuerpo lú
teo tiene diferentes grados de en
vejecimiento. En estas condiciones 
la respuesta esperada (luteolosis) a 
pesar de producirse (en animales 
con cuerpo lúteo activo) no indu
ce una buena sincronización del 
estro (Cooper, 1974; Roche, 1974; 
Lauderdale, 1972). En nuestros 
resultados se pone nuevamente de 
manifiesto esta característica yá 
que más del 30 °/o de los anima
les “escapan” al tratamiento. El 
“retorno” en celo se produce sin 
embargo ligeramente más agrupa
do que en los tratados con un do
ble tratamiento (Cuadro 11). El 
alto porcentaje de animales que no 
quedan preñados en los primeros 
10 días ni manifiestan celo en el 
resto del período de estudio po
dría ser coincidente con el efecto 
del Cloprostenol sobre la longitud 
de los ciclos post tratamiento (Ci
clos más largos) mencionada por 
Andressen et al. (1977). El hecho 
de hacer dos aplicaciones de la 
droga podría tener tal vez mayor 
efecto en tal sentido que al hacer 
solo una. Mayores estudios sobre 
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el tema deberían realizarse para 
definir los verdaderos efectos de 
la droga sobre los ciclos posterio
res.

La preñez obtenida en el Exp.II 
como consecuencia de la doble I.A. 
en momentos prefijados es baja 
(lote 1:28,9 °/o). Sin embargo 
no difiere con lo obtenido en el 
lote testigo (41,7 °/o y con lo 
obtenido por Hearnshaw (1976) 
en un trabajo de características 
similares (30 °/o).

Este autor encuentra sin em
bargo una importante mejora de 
las tasas de preñez si en un tra
tamiento de este tipo se hace I.A. 
sobre celo detectado.

La aplicación de una sola inse
minación a un tiempo prefijado 
luego de un doble tratamiento con 
PGF2 a ha conducido a la obten
ción de resultados contradictorios 
Trabajando con vaquillonas, Nan- 
carrow, 1976; Leaver, et al, 1976; 
Deletang y Petit, 1976; Lamming, 
et al, 1975 y Andressen et al, 
1977 no encuentran diferencias 
entre la aplicación de una o dos in
seminaciones; en cambio Cooper 
y Jackson, 1975; mencionan resul
tados opuestos en trabajos a cam
po en gran escala en el Reino Uni
do y Roche (1977) obtiene resul
tados similares.

Las contradicciones entre los di
ferentes trabajos sumado a la dis
persión de los celos luego de una 
sola aplicación de un agente lu
teolítico nos conducen a rechazar 
el uso de una sola I.A. a un tiem
po prefijado luego de este último 
tratamiento. En cuanto a la doble 
inseminación, a pesar de que en 
nuestro caso la preñez de los tes
tigos no difiere de la de los trata
dos, todo parece indicar que luego 

de un tratamiento con una sola 
inyección de Cloprostenol la inse
minación debería realizarse sobre 
celo detectado más que en mo
mentos predeterminados. Resulta
dos provenientes de diferentes me
dios y obtenidos sobre diferentes 
animales se suman a los antes men
cionados reforzando nuestra ob
servación (Roche, 1974; Lambert, 
1975; Donaldson, 1977).

Los resultados de preñez de los 
diferentes lotes del Exp. II fueron 
todos muy bajos independiente
mente del tratamiento de que se 
trate. Es posible que este proble
ma tenga como origen el semen 
utilizado que a pesar de ser consi
derado apto por las pruebas “in 
vitro” fue de calidad inferior al 
utilizado en el Exp. I. Es posible 
afirmar que con semen de calidad 
probada los resultados podrían 
ser mejorados y asemejarse a los 
obtenidos en el Exp. I.

Los resultados obtenidos en el 
Exp. III son sorprendentemente 
bajos si se los compara con los ob
tenidos por Lauderdale et al, 
(1974) quienes trabajando con 
animales con un post-partum muy 
inferior (35-40 días) logran un 
40 °/o de animales preñados lue
go de una sola aplicación del agen
te luteolítico y de una doble I.A. 
en momentos predeterminados 
(semejante al lote 1) lo cual revela 
un alto grado de respuesta al 
tratamiento. Pensamos que en 
nuestro caso ha existido una alta 
incidencia de ovulaciones silencio
sas junto con una respuesta re
trasada en algunos días. Es posible 
que la detección de celo en estos 
animales presente mayores dificul
tades que en los casos anteriores 
lo cual incidiría negativamente en 
el resultado final. En trabajos an- 
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teriores (Albeno et al, 1977; no 
publicado) realizados también so
bre vacas en lactancia con post
partum superior a los 70 días 
se han obtenido asimismo bajos 
resultados luego de un doble tra
tamiento con Cloprostenol y do
ble I.A. a 72 y 96 horas post-trata- 
miento. En dicho trabajo las dife
rencias con el lote testigo fueron 
altamente significativas (13 °/o 
vs. 65 °/o; P L 0,001). Nuestros 
resultados con vacas en lactancia 
se oponen en la misma forma a los 
obtenidos por Louis et al., (1975) 
y Hafs et al, (1975).

Pensamos que las contradiccio
nes de estos resultados son debidas 
en nuestro caso a una falta de co

nocimiento detallado de la fisio
logía del post-partum en animales 
en nuestro medio con nuestras 
particulares y diferentes condicio
nes de manejo y alimentación con 
respecto a las mencionadas por 
otros autores. Las diferencias ra
ciales en el comportamiento post
partum también han sido puestas 
de manifiesto por Chupín et al 
(1976) y seguramente esto se 
constituye también en otro impor
tante factor de variación. Por úl
timo, estos resultados nos dan un 
ejemplo de la imposibilidad de ex
trapolar la totalidad de la informa
ción proveniente del extranjero sin 
una evaluación previa en nuestro 
medio.

CONCLUSIONES

Las conclusiones e implican
cias que podemos ectraer de los 
trabajos aquí presentados son las 
siguientes:

— el tratamiento de vaquillonas 
con un sistema de 2 inyecciones 
de Cloprostenol separada por 10 
a 12 días es una excelente ayu
da para los programas de Inse
minación Artificial. La posibili
dad de obtener altos porcenta
jes de gestación en un mínimo 
de tiempo y con un reducido 
trabajo de detección de celos, 
así lo indican. El tratamiento de 
lotes medianamente numerosos 
no parece disminuir la eficacia 
del trabajo. Pensamos sin em
bargo que al aumentar el nú
mero de animales se deben im- 
plementar medidas que asegu
ren la calidad del trabajo reali

zado. En particular se deberá 
tener en cuenta la capacidad de 
trabajo del inseminador, la ma
nipulación del semen en el mo
mento de la descongelación y el 
manejo de los animales evitan
do todo “stress” en los mismos.

— la posibilidad alternativa de 
reducir el número de dosis de la 
droga (Exp. II) se muestra co
mo muy promisorio. En este ca
so la I.A. sistemática no es reco
mendable por la mayor disper
sión de celos luego de un trata
miento simple con respecto a 
uno doble.De esta forma, si 
bien en vaquillonas se obtiene 
una buena agrupación de los ce
los, se deberá mejorar el trabajo 
de detección de los mismos. Es
to adquiere particular importan
cia en lotes grandes ya que las 

doble.De
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dificultades aumentan al incre
mentarse el número de anima
les que manifiestan celo si
multáneamente.

— el “retorno” en celo de los 
animales tratados se produce 
bien agrupados (7-8 días) en va
quillonas con cualquiera de los 
2 tratamientos propuestos. La 
detección de celo e I.A. en tal 
momento mejora de forma sig
nificativa la tasa de preñez ob
tenida luego de I.A. sistemá
tica o celo detectado los prime
ros días luego del tratamiento. 
La suma de las inseminaciones 
en ambas oportunidades permi
tirá obtener en un mes de ser
vicio entre 70 °/o y 80 °/o de 
animales gestantes con un tra
bajo muy reducido con respecto 
al sistema corriente.
Es necesario llamar la atención 
sobre la necesidad de realizar es
tudios tendientes a establecer 
la presencia o no de interaccio

nes entre tratamiento y longi
tud de los celos siguientes.

— en vacas secas (no preñadas en 
el servicio anterior) y vacas lac
tantes (con post-partum inferior 
a 90 días) los resultados obteni
dos disienten de los menciona
dos por la bibliografía consul
tada. Pensamos al respecto que 
nuevos estudios deberían ser 
conducidos para clarificar los 
problemas que surgen de estas; 
2 categorías de animales. En las 
vacas secas, estudiando si existe 
una relación entre la infertili
dad anterior y el tratamiento, 
una relación entre la infertili
dad anterior y el tratamiento. 
En vacas lactantes se deberá 
estudiar más en detalle su 
fisiología post-partum teniendo 
en cuenta su estado nutricional, 
las diferencias raciales y las re
laciones con un tratamiento co
mo el aquí propuesto.



Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979238 ANALECTA VETERINARIA

CUADRO 1:

Distribución de celos del retorno en vaquillonas tratadas con 
CLOPROSTENOL (n : 36)

v

días post-tratamiento^ 13 16 18 20 22 23 24 26 27 28

porcentaje de en celo 2,7 5,4 5,4 5,4 16,6 11,1 13,8 2,7 8,3 5,4

porceta jes acumulados 2,7 8,1 13,5 16,2 32,8 43,9 57,7 60,4 68,7 74,1

63,3 o/o

DIA 0: 2^a inyección de cloprostenol

1: en los días omitidos no se observan animales en celo

CUADRO 2:

Tasa de preñez en animales tratados con Cloprostenol y en testigos

TRATADAS TESTIGOS

Nro. 
anim.

Preñ.l Preñez
o/o

Nro. 
anim.

En 
celo

Preñ.2 °/o preñez 
celo

° /opreñez 
total

Vaqui
llonas

80 39 48,7a 31 27 12 44,4 38,7

Vacas 24 6 25b 11 11 6 54,5 54,5C

TOTAL 104 45 43,2 42 38 18 47,3 42,2

a y c b p 0,05

1 — preñados en la I.A. sistemática
2 — preñados en la primoinseminación
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CUADRO 3:

Tasas de preñez después de I.A. durante 6 días Post-tratamiento 
con CLOPROSTENOL

Nro. ANIMALES PREÑADOS PREÑEZ o/o

VAQUILLONAS 80 44 55a

VACAS 24 7 29,1b

TOTAL 104 51 49

a b p 0,05

CUADRO 4:

Tasa de preñez después de I.A. entre días 1—6 y 20—28 
post-tratamiento con Cloporstenoi

DIA 0 2^a inyección de Cloprostenol

Nro. ANIMALES PREÑADOS PREÑEZ o/o

VAQUILLONAS 80 55 68,7

VACAS 24 11 45,8

TOTAL 104 66 63,4

CUADRO 5:

Tasa de preñez en animales tratados y testigos a lo largo 
de un período de 30 días

TRATADOS TESTIGOS

Nro. 
anim.

Preñ. °/o preñez Nro. 
anim.

En 
celo

Preñ. °/o preñez 
celo

°/o preñ.
total

Vaqui
llonas

80 58 72,5a 31 27 14 51,8 45,1b

Vacas 24 12 50,0 11 11 7 63,6 63,6

TOTAL 104 70 67,3 42 38 21 55,2 50

a b p 0,01
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CUADRO 6:

Porcentaje de preñez en 30 días de servicio divididos 
en períodos de 10 días (vaquillonas)

TRATADAS (n: 80) TESTIGOS (n: 31) REFERENCIA(n:4400
(*)

Días Preñez 
o/o

o/o
i acumulados
i

Preñez 
°/o

o/o 
acumulados

Preñez 
o/o

o/o 
acumulados

1—10 55 ¡ 55 a 12,9 12,9 b 13,2 13,2

11-20 10 65 19,3 32,2
__

23,8 36,0

21-30 7,5 i 72,5
__

12,9 45,1
___________

11,7 48,7
________

(*)  Se tomó para ello el primer mes de servicio artificial de vaquillonas de tres años
anteriores en el mismo establecimiento.

a b P 0,01
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CUADRO 9:

Tasa de preñez después de I.A. sistemática (tratados) 
y a la Primoinseminación (lote 4)

Nro. ANIMALES PREÑADOS PREÑEZ o/o

LOTE 1 38 11 28,9

LOTE 2 38 6 15,8a

LOTE 3 16 3 18,7a

LOTE 4 36 15 41,7b

a b p 0,05

CUADRO 10:

Tasa de preñez obtenida con diferentes grados de detección de celo en 
un período de 30 días de servicio

Sin detección 
(I.A. sistemática)

Detección de celo días
Ia 6 post-tratamiento 
—I.A. sistemática en 

días 3 y 4

Detección de celo en días 
Ia 6 y 20a 28 post-trat.

— I.A, sistemática en 
días 3 y 4

LOTE 1 28,9 c 42,1 57,4 d

LOTE 2 15,8 ac 28,9 57,4 d

LOTE 3 18,7 ac 44,7 57,4 d

primo inseminac. I.A. durante 35 días

LOTE 4
35 días del A. 
(celo detec
tado)

41,7 b 61,1

a b p 0,05 c d p 0,05
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CUADRO 11:

Tasa de celos observados en diferentes intervalos de tiempo luego de 2 tipos 
de tratamiento con Cloprostenol (período de estudio: 30 días)

^''■\días post-trat. 

tipo de anim.
1-2 y 5a 10 11 a 19 20 a 30

animales que no se preñan 
y no presentan celo en el 

período de estudio

vaquillonas
2 veces Cloprostenol 
Exp. I

7,1 13,8 63,8 22,4

vacas secas
2 veces Cloprostenol 4,2 23,5 53,0 23,5

vaquillonas
1 vez Cloprostenol 
Exp. II

32,5 2,8 77,2 18,6

vacas en lactación
1 vez Cloprostenol 
Exp. III

34,7 9,6 64,5 25,2
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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue la observación de la respuesta ai uso de Cloprostenol en la 
inseminación artificial de vaquillonas vírgenes situadas en 7 tambos (hatos lecheros) en 
que se había manifestado diferentes niveles de eficiencia en la detección del celo. Se uti
lizaron 130 vaquillonas de raza Holando Argentino las cuales en cada tambo se distribu
yeron aleatoriamente en dos grupos tratándose uno con dos inyecciones de Cloprostenol, 
mientras que el otro se consideró testigo, siendo los dos sometidos a inseminación artifi- 
cil con el manejo habitual del establecimiento durante un período continuo de 180 días. 
El porcentaje de preñez general a 180 días fue de 94,9 °/o y 77,1 °/o para el grupo sin
cronizado y testigo respectivamente en tambos con mala detección de celo (P 0,05) y 
en los tambos con buena detección de celo, el porcentaje de preñez general a 180 días 
en el grupo sincronizado fue 90,9 °/o y 91,7 °/o en el testigo. La correlación entre el 
porcentaje de celo diario y la diferencia en porcentaje de preñez entre el grupo sincroni
zado y el testigo fue rs — 0,64 (P 0,05). En tambos con mala detección de celo se 
evidencia en el grupo sincronizado la posibilidad de acortar el período de servicio entre 
75 y 90 días para lograr un porcentaje de preñez del 80 °/o. El porcentaje de preñez a 
primer servicio en el grupo sincronizado fue 57,1 °/o y en el testigo 57,4 °/o, los cuales 
no difieren significativamente. Se concluye acerca de las ventajas del uso de Cloprostenol 
en establecimientos en que es posible anticipar dificultades para la observación del celo en 
base a trabajos anteriores de inseminación artificial u otros parámetros inidcativos.

CLOPROSTENOL SINC RONIZATI ON AND ITS RESPONSE 
CONSIDERING THE O ESTRO US OBSERVATION

SUMMARY

The objet of the trial was to observe the response of various groups of virgin heifers 
treated with Cloprostenol and submitted to artificial insemination in 7 dairy herds in 
which different levels o oestrous detection efficiency were manifest.

The heifers were all of the Argentina Friesian breed and 130 of them were distributed 
at random in two groups within each herd, one of which was treated with 2 injeccions 
of Cloprostenol while the other acted as control, both being submitted to A.I. under the 
usal herd management for a continuous period of 180 days. The general percentage of 
pregnancy at 180 days was of 94,9 °/o and 77,1 °/o for the synchronized and control 
herds respectively in dairies with bad oestrous detection (P 0,05) and in those dairies 
with a good owstrous detection, the general percentage of pregnancy at 180 days in 
the sinchronized group was of 90,9 °/o and 91,7 °/o in the control herds. The correlation 
percentage daily rate of oestrous and the pregnancy percentage difference between 
treated heifers and their control was rs — 0,64 (P 0,05). In the herds with poor heat de
tection the treated heifers reached 80 °/o pregnancy in 75 to 90 days less than thouse 
untreated. Percentage prenancy to first service for each group did no differ significantly 
between 57,1 °/o and 57,4 °/o in favour of the controls. The conclusion states the ad
vantage of using Cloprostenol in herds in which oestrous detection difficulties can be anti
cipated by previous A.I. results of perhaps other indicative parameters.
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INTRODUCCION

La detección de celo en las 
vaquillonas en la mayoría de los 
tambos comerciales (hatos leche
ros) de nuestro medio efectuado 
por ordeñadores medieros, gene
ralmente se caracteriza por cortos 
períodos de observación a interva
los de tiempo irregulares.

Esta detección deficiente oca
siona un importante perjuicio e- 
conómico debido a la demora 
en lograr la- preñez por insemi
nación artificial, con el con
siguiente retraso en la iniciación 
de la lactancia, disminución de 
la cantidad de terneros nacidos 
por año, permanencia prologanda 
en el establecimiento de las 
vaquillonas infértiles, determinan
do un mayor costo de manteni
miento y de amortización, (Zem- 
janis et. al 1969). Por tal motivo 
un 48 °/o de los establecimien
tos integrantes de un circuito de 
I.A. en Venado Tuerto recurrían 
al servicio natural lo cual trae 
aparejado la pérdida de nivel ge
nético.

Cooper y Furr (1974) informan 
que el Cloprostenol, un análogo 
sintético de la Prostaglandina 
F2 inyectado por vía intramus
cular en dosis de 500 g es un po
tente agente luteolítico entre el 
sexto y decimoséptimo día del 
ciclo estral.

Cooper (1974) informa que dos 
inyecciones por vía intramuscular 
de 500 g de Cloprostenol separa

das por un intervalo de 11 días 
provocaron un celo fértil en el 
97 °/o de las vaquillonas, entre las 
48 y 96 horas posteriores al se
gundo tratamiento.

Cooper y Rowson (1975) co
munican que los cambios en las 
concentraciones plasmáticas de 
L.H. progesterona y 17 P estradiol 
durante el proestro y estro induci
do, son similares a los valores re
gistrados en el proestro y estro 
espontáneos. Informan además 
que luego del celo inducido, el 
momento de la ovulación, la du
ración del ciclo estral, el desa
rrollo y funcionalidad del cuerpo 
lúteo no difieren con lo sucedido 
en las vaquillonas testigos.

Según Cooper et al (1976) 
Habich et al (1977) mediante 
la inseminación masiva sin detec
ción de celo a las 72 y 96 horas 
posteriores a la segunda inyec
ción se obtienen niveles de preñez 
que no difieren en forma significa
tiva a los registrados en celo es
pontáneos.

En base a los trabajos anterio
res se diseñó un ensayo cuyo obje
tivo fue medir la respuesta al uso 
de Cloprostenol en la solución 
del problema de detección de celo 
en vaquillonas de tambo conside
rando distintos grados de eficien
cia de observación de celo.
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MATERIALES Y METODOS

El ensayo se realizó en 7 tam
bos del circuito de inseminación 
artificial de Venado Tuerto. Los 
tambos fueron calificados en dos 
grupos en base a la información 
disponible de la diferencia regis
trada el año anterior al ensayo en
tre el °/o de No Retorno 60/90

(«/o N.RET 60/90) y el o/o de 
preñez confirmada por palpación 
rectal entre 60 y 90 días de efec
tuados los servicios.

Esta diferencia se consideró 
como una medida de la eficiencia 
en la observación de celo en va
quillonas (Cuadro 1).

CUADRO 1:

Diferencia entre N. Ret. 60/90 y preñez confirmada en 
vaquillonas durante 1976.

Tambo Tactadas Dif, entre N.Ret. 60/90 
y Preñez

Calificación

11-01 17 0 °/o B
02-07 53 9,4 °/o B
12-01 49 20,4 °/o M
01-01 16 18,8 °/o M
10-01 31 19,4 o/o M
03-07 20 25,0 °/o M
01-03 26 26,9 o/o M

212 17,0 o/o

B: buena detección de celo M: mala detección de celo

Se utilizaron 130 vaquillonas 
vírgenes de raza HolandoArgenti- 
no.

Por palpación rectal se deter
minó que las vaquillonas poseían 
un aparato genital integramente 
constituido y ciclaban normal
mente, siendo su peso superior 
a 340 kg.

El estado nutricional y sanita
rio de los mismos era óptimo, 
condición que se mantuvo durante 
el transcurso del ensayo.

En cada tambo las vaquillonas 
fueron distribuidas aleatoriamente

en dos grupos aproximadamente 
iguales.

Uno de los grupos fue sincroni
zado con dos inyecciones de 500 

g de Cloprostenol separados por 
un intervalo de 11 días, insemi
nándose masivamente sin detec
ción de celo a las 72 y 96 horas 
posteriores al segundo tratamien
to. A partir de ese momento se 
sometieron a la observación de ce
lo por parte del tambero.

En el otro grupo, considerando 
testigo, se realizó la detección 
de celo e inseminación artificial
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de acuerdo al manejo habitual de 
los distintos establecimientos a 
partir del día en que se efectuó la 
primera inyección de Cloprostenol 
en el grupo tratado.

Para eliminar la influencia de la 
fertilidad de los reproductores en 
los resultados del ensayo, se uti
lizó semen congelado proveniente 
de varios eyaculados de un solo 
toro de la raza Holando Argen
tino.

La totalidad de las siembras 
fueron efectuadas por el insemina- 
dor titular del circuito.

La evaluación de los resultados 
fue realizada a los 180 días, mo
mento en el cual se dio por fina
lizado el ensayo. Se consideró 180 
días como duración del trabajo 
ya que en la práctica corriente los 
establecimientos no dan de baja

animales con un período de ser
vicios menor que el mencionado.

En análisis de las diferencias 
en el °/o de preñez general del ro
deo a 180 días entre el grupo tra
tado y testigo para los dos niveles 
de eficiencia en la detección de 
celo se efectuó mediante el test 
Wilcoxon.

La correlación entre el °/o 
de celo diario durante los prime
ros 21 días de comenzado el ensa
yo y la diferencia en °/o de preñez 
general del rodeo a 180 días entre 
sincronizados y testigos fue medi
da por el coeficiente de correla
ción de Spearman.

La diferencia en el °/o de pre
ñez a primer servicio entre el 
grupo sincronizado y testigo se 
analizó por medio del X2.

RESULTADOS

Porcentaje de celo diario:

Se determinó el °/o de celo 
diario en los primeros 21 días de 
comenzado el ensayo en el grupo 
testigo. El resultado obtenido en 
cada uno de los tambos se indica 
en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Porcentaje de celo 
diario para los primeros 21 días 
en el grupo testigo.

Tambo °/o celo diario

11-01 3,17
02-07 3,17
12-01 0
01-01 0,95
10-01 1,19
03-07 1,78
01-03 1,58



Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI — Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

251ANALECTA VETERINARIA

Dado que los niveles normales 
de porcenraje de celo diario en 
vaquillonas varían entre 3 y 4 
°/o para esta zona, los bajos re
sultados obtenidos en 5 de los 
tambos se atribuyen a una mala 
detección de celo ya que las va
quillonas se hallaban ciclando 
normalmente.

Esta información confirma la 
calificación de eficiencia de obser
vación de celo para los distintos 
tambos realizada previamente.

Porcentaje de preñez general del 
rodeo a 180 días para el grupo 
sincronizado y testigo.

a) Con mala detección de celo: 
Los resultados obtenidos en 
tambos cuyo porcentaje pro
medio de celo diario fue 
1,19 °/o se indican en el 
Cuadro 3.

CUADRO 3:
Porcentaje de preñez a 180 días en tambos con mala detección de celo.

TAMBO TESTIGO SINCRONIZADAS di

(1)Total del 
rodeo

°/o preñez a
180 días

Total 
rodeo

°/o de preñez a
180 días

01-01 10 60 10 100 40 °/o
01-03 11 81,8 16 81,3 - 0,5 «/o
03-07 8 87,5 9 100 12,5 °/o
10-01 12 75 16 100 25,0 °/o
12-01 7 85,7 8 100 14,3 %

48 77,1 59 94,9 17,8 °/o

(1) d¡ — °/o Preñez sincronizada lambo - i — °/o preñez testigo tambo i

Se realizó una prueba de hi
pótesis unilateral encontrándose 
diferencias estadísticamente signi
ficativas en el porcentaje de pre
ñez a 180 días entre ambos gru
pos (P 0,05).

b) Con buena detección de celo: 
Los resultados de preñez ge

neral del rodeo para el grupo 
el grupo sincronizado y testi
go en tambos con un por
centaje de celo diario prome
dio de 3,17 °/o se indican 
en el Cuadro 4.
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CUADRO 4:
Porcentaje de preñez a ISO días en tambos con buena detección de celo.

TAMBO TESTIGO SINCRONIZADAS di

(1)
Total del 

rodeo
°/o preñez a

180 días
Total 
rodeo

°/o de preñez 
a 180 días

02-07 6 100 5 100 0 «/o
11-01 . 6 83,3 6 83,3 0 °/o

12 91,7 11 90,9 0,8 o/o

Según se observa en el Cuadro 
en ¿ambos con una correcta 

detección de celo no se registra
ron diferencias en el °/o de pre
ñez a 180 días entre ambos gru
pos.

Los resultados anteriores evi- 
e ocian que los beneficios obte- 
idos mediante la sincronización 

c celos con Cloprostenol depen
den del grado de eficiencia en la 
observación del celo.

La correlación existente entre 
el porcentaje de' celo diario (x¡) 
y la diferencia en el porcentaje 
de preñez a 180 días entre el gru

po sincronizado y testigo (d¡) pa
ra los distintos tambos fue rs — 
- - 0,64 (P 0,05).

Porcentaje de preñez general acu
mulado considerando el tiempo de 
servicio:

Se consideró el porcentaje de 
preñez general acumulado en fun
ción del tiempo para los tambos 
con mala detección de celo..

Los resultados obtenidos se 
indican en el Cuadro 5.
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CUADRO 5:
Porcentaje de preñez general acumulado en función del tiempo 

para el grupo testigo y sincronizado en tambos con mala detección de celo.

Período de tiempo °/o preñez gral. acumulado 
grupo testigo

°/o preñez gral. 
acumulado grupo 

sincronizado

1-15 10,4 61,0
16-30 18,8 62,7
31,45 29,2 71,2
46-60 37,5 72,9
61-75 37,5 76,3
76-90 43,8 78,0
91-105 52,1 81,4

106-120 58,3 83,1
121-135 62,5 88,1
136-150 70,8 93,2
151-165 72,9 94,9
166-180 77,1 94,9

Se observa en el Cuadro 5 que 
a medida que ranscurre el pe
riodo de servicio disminuye la di
ferencia en el porcentaje de pre
ñez general acumulado para ambos 
grupos.

No obstante al finalizar el tra
baje, a los 180 días, la diferencia

resultó significativa como se indi
có anteriormente.

Se evidencia además en el gru
po sincronizado que se puede 
acortar el período de servicio 
entre 75 y 90 días aproxima
damente, para lograr un porcen
taje de preñez del 80 °/o conside
rado satisfactorio.
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Porcentaje de preñez a primer 
servicio para el grupo sincroniza
do y testigo:

En el Cuadro 6 se informa a- 
cerca del porcentaje de preñez 
a primer servicio para el grupo 
sincronizado y testigo.

Cuadro 6: Porcentaje de preñez 
a primer servicio para el grupo 
sincronizado y testigo.

°/o preñez a 
primer servicio

Testigo 57,4
Sincronizado 57,1

Los resultados no evidencian 
una diferencia estadísticamente 
significativa en el porcentaje de 
preñez a primer servicio entre 
el grupo testigo y el sincronizado 
con Cloprostenol.

CONCLUSIONES

Los resultados logrados por el 
tratamiento con Cloprostenol de
muestran la ventaja del uso de 
este análogo sintético de la Pros
taglandina F2 en estableci
mientos con deficiencia en la de

tección de celo, lo cual podría 
anticiparse en cada establecimien
to mediante el estudio de infor
mación de trabajos anteriores de 
inseminación artificial u otros pa
rámetros indicativos.
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ENFERMEDAD DE MAREK: II - Reproducción experimental 
de la enfermedad (*)

A. A. SCHUDEL (**)
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RESUMEN
Se realizaron con éxito inveatj^dDnes tendiente» a i «producir expel unen talmente la 

Enfermedad de Marek de las are». Se oMbmmi 10 aHMBMtM caracterizado» como 
virus Herpes, a partir de material extraído de plántele» coaeeatiaiec com 
patológico de Enfermedad de Marek y proveniente» de (Eferentes punto» geográficos 
del país. En todos los cmm el accede ñM» geaanataó ama estrecha asociación catatar 
y la reproducción de la enfenaednd ae ta^6 com ^epasacione» celulares in
fectadas. De dos de los starwemtns, FCV—5 y K3T-6, ce obturo virus Ubre de ele
mentos celulares, reproduciendo la enfermedad en aves y reamando al agente en cultivo» 
celulares. En ambos caso» el agenta paeó gaceta • le moaúación por filtros de 450 mm 
de diámetro de poro, pero fue retenido por filtros de 100 mM de diámetro.
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PARAMETROS HEMATOLOGICOS Y SEROLOGICOS EN
DASYPUS HYBRIDUS (*)

ALEJANDRO A. SCHUDEL (1) 
C. CARBONE (2)
E. I. GONZALEZ (2)
J. H. FERNANDEZ DE LIGER (2) 
C. GARCIA (3) 
V. ZANOLLI (3)

RESUMEN
Se determinaron los parámetros hematoiógnaa y aeroiógicos en 21 muUtas i Dasypus 

Hybridus) en cautiverio. Las valores bematimétricos estudiados, hematocrito, total de 
blancos y fórmula leucodtaria, no demuestran diferencias ágnifícativas entre individuos 
durante 5 meses. Las constantes serológicas estudiadas demostraron valores medios de 
0,52 g/1 para Urea, 1,26 g/1 pnta eoieatani, 7,76 g °/o para proteínas totales, 3,92 g/1 
para lípidos totales, 0,60 gl para glucosa, 10,2 mU/ml para Fosfatasa Alcalina, 31,3 
mU/ml para TGO y 9,43 mU/ml para TPG.
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SEGREGACION DE ANTICUERPOS NA TI RALES PARA GR LPOS 
SANGUINEOS EN BOVINOS DE LA FAZENDA CANCHIM 

EMBRAPA*  SAO CARLOS — BRASIL

INDALECIO R QUINTEROS (11.4) 
JEHUD BORTOLOZZI (23) 
LCIZ E. de MAGALHAES (» 
PEDRO G. FALUN (2)

RESUMEN
En esta investigación, se trabajó con una población bovina de la Fazenda CANCHIM, 

EMBRAPA (Sao Carlos, Brasil), compuesta de tres lotes, uno mestizo (29 anímale») y 
dos lotes de Raza CANCHIM PUROS (58 animales), Los mestizos expresan un 17,2 °/o 
de individuos portadores de iso-inmunoanticuerpos naturales. CANCHIM Puros, 51,72 
°/o. Todos los anticuerpos revelaron llamativa potencia reactiva. Esta singular propiedad 
de la Raza CANCHIM, podría obedecer a un intenso fenómeno heterótico y decidido 
polimorfismo. Se induce que también los “iso-inmunoanticuerpos” naturales podría 
asociarse a un tipo especial de “marcadores genéticos”.
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MAREK'S DISEASE II - EXPERIMENTAL REPRODUCTION

SUMMARY
Through several experiments, MD was successfully transmited and experimental 

reproduction achieved. Virus was isolated from 10 differents field outbreaks and main
tained in cell cultures. In all cases MD infectivity for chickens was highly cell —associated 
and the propag ation of the isolated agent to ckicks acomplished when cells were present 
in the inoculum. From two isolates, FCV—5 and FCV—6, cell—free virus was obtained 
from feather follicle and MD successfully reproduced. The agent was not returned by 
450 mm. membrane filters but no infecctivity was recovered after filtration through 100 
mm filters.
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SEROLOGIC AND HEMATOLOGIC VALUES IN DESYPUS HYBRIDUS

SUMMARY
Hematological and serological values were determined on 21 laboratory adapted seven- 

banded armadillos (Dasypus Hybridus). Hematimetric parameters, MCHC, WBC and 
differential leukocyte count did’nt show significant values between individuals up to 5 
months of testing. Serological values obtained were: Urea 0,52 g/1, Cholesterol 1,26 g/1, 
Protein 7,76 g/1, lipids 3,92 g/1, glucose 0,60 g/1, Alkaline phosphatase 10,2 mU/ml, 
TGO 31,3 mU/ml and TGP 9,43 mU/ml.
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NATURAL ANTIBODY SEGREGATION FOR BLOOD GROUPS 
IN FAZENDA CANCHIM

EMBRAPA CATTLE, SAO CARLOS - BRAZIL

SUMMARY
In this investigation, working with a cattle population of the Fazenda CANCHIM, 

EMBRAPA (Sao Carlos, Brazil), with three herds, one mixed (mestizos) (29 animals) and 
two of CANCHIM race (58 animals), the mestizos express a 17,2 °/o of individuals ca
rrying natural iso-inmuno antibodies, CANCHIM, 51,72 °/o. All the antibodies showed a 
particular reactivity. This singular property of CANCHIM Race, could be produced by an 
intense heterotic phenomenon and decided polymorphism. We induce that the natural 
iso-inmuno antibodies could be associated to a special type of “Genetic Markers”.
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INFLUENCIA DEL ACIDO ASCORBICO EN LA CALCIFICACION Y
PROPIEDADES FISICAS DE LA CASCARA DE HUEVO EN GALLINAS

TRATADAS CON SULFAMETAZINA

RODOLFO PEROTTI (1) 
EUSEBIA ANGULO (2) 
FRANCISCO VERINO (3) 
VIRGINIA E. GRILLO (4)

RESUMEN
Los autores utilizan gallinas de raza Leghorn Blanca de 30 semanas de edad, en con

diciones homogéneas de temperatura, humedad y fotoperíodo (14 hs. luz y 10 hs. os
curidad). Se analizan las distintas variables en 2 lotes: animales tratados con sulfametazina 

1 y sulfametazina más agregado de ácido ascórbico a la dieta detallándose los procedimien
tos. Los resultados indican que el efecto benéfico del ácido ascórbico no es tan importan
te como para justificar su incorporación en este tipo de tratamiento.

ANALECTA VETERINARIA Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978 
Vol. XI — Nros. 1-2-3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

SEGREGACION MENDELIANA DE ALGUNOS MARCADORES 
GENETICOS DE TRANSFERRINAS EN BOVINOS 

CRIOLLOS, POR EL METODO "TORO - FAMILIA ” *

RESUMEN

I. R. QUINTEROS (1)
E. D. TEJEDOR (2)
J. BISCHOFF (3)
F. SAL PAZ (4)
A. G. RAMINA (5)
P. E. TOPA <5)

Continuando con la investigación de MARCADORES GENETICOS en rodeos de esta 
singular raza bovina argentina, se analizan las frecuencias génicas y su expresión en los 
genotipos correspondientes en el Sistema de Transferrinas, involucrando seis grupos 
“Toro-Familia” diferente. Las frecuencias alélicas totales observadas en este muestreo, se 
refieren a TfA. 4531, TfDj ; 4492, TfD2 .0664 TfE .0117, TfF .0195. En la expresión 
genotípica se observa evidente mayor conformación heterocigótica en correspondencia al 
genotipo Tf A/Dj, siendo menor para los genotipos homocigóticos Tf A/A y Tf Dj/Dj. 
De poca expresión son los genotipos Tf AD2, Tf Dj/D2, Tf D2/D2, Tf E/E, Tf E/F y Tf 
F/F.
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BUQUES PESQUEROS PROCESADORES CONGELADORES: 
TECNOLOGIA PESQUERA, MICROBIOLOGIA Y FISCALIZACION 

HIGIENICO - SANITARIA DEL PARQUE DE PESCA Y DE LOS FRUTOS 
DELMAR ELABORADOS *

LUIS A. DARLAN
CLYDE B. CABEZALI 
HAYDEE E. BENASSATI DE FERNANDEZ

RESUMEN

En el presente estudio se tratan, desde el punto de vista bacteriológico, aspectos hi
giénico—sanitarios del procesamiento de pescados y mariscos capturados en buques pes
queros procesadc.es congeladores (BPPC) de acuerdo a la tecnología utilizada, que de
pende del equipamiento y del espacio disponible en el parque de pesca.

Se hace una si.mera descripción de: la función de los equipos empleados en los 
BPPC, la detección de cardúmenes y su captura, especies de pescados y mariscos más 
frecuentes en el espacio marítimo argentino, su procesamiento, congelación y conservas

procesadc.es
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INFLUENCE OF ASCORBIC ACID ON THE CALÓIFICATION AND PHISICS 
QUALITIES OF THE EGG SHELL IN HENS WITH 

SULFAMETAZINE TRAITMENT.

SUMMARY
The authours used White Leghorn hens of 30 week old under control conditions of 
temperature, humidity and photoperiod (14 hs light - 10 hs to 0). Different variables 
were studied in two grups; one were animals traited with sulfametazine and other with 
sulfametazine plus ascorbic acid included in the feed. Procedures are described and re
sults shows «that the benefic effect of ascorbic acid were not so important to consider 
its inclusion on similar traitments.
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MENDELIAN SEGREGATION OF SOME TRANSFERRIN GENETIC 
MARKERS IN CRIOLLO CATTLE, BY THE SIRE-FAMILY METHOD

SUMMARY

As a continuation of the research on Genetic Markers of the Criollo cattle of Argentina 
we present the Genetic frequencies corresponding to the Transferrin System from six 
“Sire - Family” groups. The allelic frequencies in this sample were Tfa .4531, TfDj .4492 
TfD2 .0664, TfE .0117, TfF .0195, Tf A/Dj had the higher genotypic expression having 
less expression the homozigous genotypes Tf A/A and Tf Dl/'Dl'
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RESUME

TECHNOLOGIE DE PECHE, MICROBIOLOGIE ET FISCALISA TION 
HYGIENICO-SANITAIRE DU PARC DE PECHE ETE DES FRUITS DE 

MER ELABORES

Dans cette etude on traite du point de vue bactériologique, des aspects hygiénico- 
sanitaires du conditionnement des poissons el coquillages caoturés par les bateaux de 
peche qui obt un prodédé de congélation (BPPC) en accord avec la technologie employee 
it qui depend de l’équipement du pare de peche.
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ESTUDIO DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA DE HAMBURGUESAS * 
PROPUESTA DE MUESTREO Y ESTANDARES DE ACEPTACION *

JORGE A. LASTA
LILIANA E. FORMENTI 
WALTER G. AGUIRRE

RESUMEN

Se analizan 123 muestras (bandejas) de Hamburguesas comprendiendo a 4 marcas, 
consideradas las de mayor consumo en nuestro medio (Capital Federal y Gran Buenos 
Aires).

Se investigó: 1) Recuento total de aerobios y anaerobios facultativos viables, incu
bado a 20°C y a 35°C; 2) NMP de Coliformes y Coliformes totales: 3) Presencia de E. 
coli enteropatógeno; 4) Recuento de Estafilococos coagulasa positivos y termonucleasa 
positivos; 5) Presencia de Salmonelas; 6) Recuento de Clostridium Sulfito Reductores y 
de Clostridium perfringens.

Se exponen y discuten los resultados obtenidos.
Se proponen planes de muestreo de 2 y 3 clases para aceptar o rechazar las condi

ciones de producción de los establecimientos elaboradores. Estos planes con los criterios 
microbiológicos correspondientes son los siguientes:
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TIFOSIS A VIARIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA

RESUMEN

ARNALDO D. COLUSI
R.O. ROMANO
J.C. MANETTI

Luego de un brote de Tifosis en un criadero con 100.000 aves en producción a jaula 
(50 °/o Leghorn y 50 °/o AA-Harco), un 8,38 °/o de positivos (Harco) a la prueba de 
aglutinación rápida, son trasladados a tinglado individual y alojados igualmente en jaula. 
Luego de 50 coprocultivos negativos, los animales son reañalizados con la misma prueba 
30-60-90 y 120 días después, comprobándose que dichos positivos disminuían del 100 al 
32 °/o, no habiéndose constatado en todo ese tiempo, diferencia con su lote si
milar.

Transcurrido ese período, 30 animales son descargados con cepa virulenta, comprobándo
se que sólo el 1 °/o muere por Tifosis, frente al lote testigo donde los insucesos son del 
50 °/o. Estos hechos son analizados estadísticamente entendiendo que la prueba de aglu
tinación no debe aplicarse con el mismo criterio que para la pullorosis ya que, según lo*  
resultados, muestra un valor muy relativo. Se efectúan paralelamente, consideraciones in- 
munológicas sobre la posible importancia de la lg A en los mecanismos de defensa de las 
aves.
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3. PREVENCION MEDIANTE CEPA VIVA R-9 
RESUL TADOS OBTENIDOS.

RESUMEN
Utilizando la cepa rugosa 9-R de Salmonella g-iTImif. fw fiifsiii sin— i lifji 

en suspensión y concentrada a razón de 4 x 10® vía bies mi.
La aplicación de la misma fue efectuada inyectable 0,5 mL subcntánea y adnññstzan- 

do 0,5 mi. por vía oral simultáneamente.
Los ensayes experimentales con aves susceptibles, demostraron ana Botona ventaja 

de esta nueva técnica contra la clásica subcutánea.
De un total de 800.000 aves vacunadas, se exponen resaltadas a canoso en íiieikna 

con seguimiento y control. Ellos demostraron que:

a) La vacuna aplicada en recría confiere una alta protección en lotes mgnsados a cria- 
. deros infectados.

b) En brotes severos -aún en postura- su aplicación interfiere seanhiemeste el cszso 
de la enfermedad, disminuyendo los porcentajes de moriñ/ima I rfiiiaii. Tras a plan
teo epidermiológico realista del país, se efectúan considu aciones sobre ta ntSdad 
demostrada por este inmunógeno como una respuesta de primera etapa, coa el obje
tivo mediato de iniciar una disminución en los guarismos de previimrii de ir tifo- 
sis aviaria.
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ANALECTA VETERINARIA

STUDY OF THE MICROBIOLOGICAL CUALITY OF HAMBURGER. 
SAMPLING PLANS AND STANDAR ACCEPTATION ARE PROPOSED.

SUMMARY

There have been analysed 123 Hamburger samples (trays) taken from the four 
most widely consumed brands in our medium (Capital Federal and Gran Buenos Aires).

It was investigated: 1) Total count of viable facultative aerobics and anaerobic*  
incubated at 20°C and 35°C; 2) NMP of Fecal Coliforms and Total Coliforms; 3) Presen
ce of Enteropatogenic E. coli; 4) Count of Staphylococcus aureus, positive coagulase 
and positive termonuclease;; 5) Presence of Salmonelas; 6) Count of Sulphate reducing 
Clostridium and Clostridium perfrigens.

Results obtained are set foth and discussed.
Sampling plans of 2 and 3 class are proposed in orden to accept or reject produc

tion conditions in manufacturing establishments. These plans and their corresponding 
microbiologic criteria are stated below;
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FOWL TYPHOID ARGENTINE REPUBLIC

SUMMARY

After a Typhoid ontbreak in a farm with 100.000 birds in production in cages (50 0 
Leghorn and 50 °/o AA-Harco), 8,38 °/o of positive reactors to thequick aglutínateos 
test (Harco) were transferred to an individual house also in cages. After 50 negative 
coprocultures, the birds are again assayed by the same test 30-60-90 and 120 days after, 
finding that said positives decreased from 100 to 32 °/o. No difference was noted during 
that period with the similar lot. After that time, 30 birds are challenged with a virulent 
strain and only 1 °/o die of Typhoid; as compared with the control group where mortali
ty was 50 0/0.

These facts are statistically analized finding that the aglutination test should not be 
used with the same criteria as for pullorum, since, according to the findings, its value is 
quite relative.

At the same time, inmunological considerations were effected on the possible impor
tance of Ig G and Ig A in the defense mechanisms of birds against infections caused by 
enterobacteria.
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PREVENTION TROUGHT 9-R STRAIN. RESULTS.
SUMMARY

Using a rough 9—R strain of Salmonella gallinarum, a liquid media live vaccine was 
prepared and concentrated at a rate of 4 x 108 viable/ml.

The vaccine was applied by injection of 0,5 ml. subcutaneously and administer-—¿ 
another 0,5 ml orally simultaneously.

Experimental test with susceptible birds showed a remarkable advantage of tins new 
technique as compared to the previously used subcutaneous via.

From a total of 800.000 vaccineted birds, field findings in farms subject tc follow.; 
and control showed that:

a) The vaccine applied’in the growing period provides high protection in lots nc-s-e:
in infected farms. , .

b) In severe outbreaks -even during the laying period- application of the vacc=*
sensibly interferes the course of the disease, decreasing the morbility ana menta
lity percentages. ., _

After a realistic epidemiological analysis of the country, considerations are ..
garding the effectivity showed by this inmunogenic agent as an answer -in a sirs: s-s- 
towards the mediate final objetive of decreasing the prevalescen numbers of avian . ■ -------  
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ANALECTA VETERINARIA

USO Y EFICACIA DEL SULFATO DE VINBLASTINA EN EL 
TRATAMIENTO DE DISTINTOS TIPOS DE TUMORES SOLIDOS 

EN EL PERRO Y GA TO *

CARLOS GUNTHER

RESUMEN
Dieciocho perros y un gato con tumores sólidos de diverso tipo, no operables, fueron 

tratados con sulfato de Vinblastina (SVB) en forma semanal. De ellos, cuatro casos fueron 
diagnosticados como tumores benignos. Luego de iniciado el tratamiento, se pudo operar 
en forma satisfactoria a 5 de ellos (3 benignos y 2 malignos). Se obtuvo en general, una 
disminución del 25 a más del 50 °/o en el tamaño del tumor, en el 84, 2 °/o de los casos, 
con una duración de vida media de 12 semanas. Al momento de la presentación del pre
sente trabajo el 52,6 °/o de los animales tratado sigue con vida. Los tumores incluían car
cinomas y sarcomas de diverso tipo, así como mastocitomas. Se pondera la ventaja, de 
esta droga y la quimioterapia en general sobre otros métodos citostáticos.
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COMUNICACION INTERVENTRICULAR E INSUFICIENCIA AORTICA 
CONGENITAS CON POSIBLE HEMIBLOQUEO ANTERIOR DE LA 

RAMA IZQUIERDA DEL HAZ DE HIS EN UN CAMINO *

RESUMEN

CARLOS E. CAMBAS (1 )
CARLOS H. LIGHTOWLER (2) 
JUAN R. PISTANI (3)

Los Autores presentan un caso de comunicación interventricular alta e 
insuficiencia aórtica congénita en un cachorro, corroborado por el estudio 
angiocardiográfico. Realizan consideraciones referentes a los distintos as
pectos de esta cardiopatia en la especie canina (Incidencia—Aspectos clínicos 
y fisiopatológicos), y ponen énfasis en la dificultad del diagnóstico sin el 
auxilio de las exploraciones cardiovasculares complementarias.

Asimismo, comentan el hallazgo en el mismo paciente de un registro 
electrocardiográfico compatible con un diagnóstico de Hemibloqueo ante
rior de la rama izquierda del haz de His.
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RELACION ENTRE LAS CONCENTRACIONES DEL ACIDO ESTEARICO 
Y EL GRADO DE GORDURA DE LAS RES BOVINA *

PILAR T. GARCIA (1)
JORGE J. CASAL
JOSE J. PARODI (1)

RESUMEN

Se determinó la composición en ácidos grasos de grasa subcutáneas, intermusculares y 
de cavidad y de los lípidos de los músculos psoas mayor y semitendinoso de 37 novillos 
csuzas entre 383 y 544 kg. dé peso vivo y con grados variables de gordura.

Se relacionó la concentración en ácidos esteárico en los diversos tejidos estudiados, 
con las cantidades de grasa depositada en los diversos lugares anatómicos, así como con 
sus respectivas contribuciones relativas a la grasa total.

Diferencias importantes aparecieron en la composición en ácidos grasos de los iípidos, 
de depósitos e ‘intramusculares de novillos entre 24—30 meses de edad. Los valores en 
ácido esteárico (C18:O) oscilaron entre 5,3 a 40 °/o indicando gran variabilidad en com
posición. Los niveles de ácido palmitoléico y oléico también fueron muy distintos. Los 
ácidos mirístico y linoléico presentaron valores más parejos.



USE AND EFICIENCE OF VIBLASTINA SULFATE IN THE 
TREATMENT OF DIFFERENT TYPES OF SOLID 

TUMORS IN THE DOG AND CAT.

SUMMARY

Eighteen dogs and one cat with different kind of no operable solid tummors were 
treated with Vinblastine Sulfate (SVB) weekly. Four of them were diagnosticated as be- 
ning tumors. After the treatment had begone, five of the animals could be operated in a 
satisfactory way (3 bening and 2 malign tumors),. It was obtaines in general, a disminu- 
tion fron 25 to more than 50 °/o in the zise of the tumors in 84,2 °/o of cases, with a 
average surviving time of 12 weeks. At the moment of the presentation of this work, 
52,6 °/o of the animals treated are still alive. The neoplasms included carcinomas and 
sarcomas of different kinds as well as mastocytomas. It is balanced the advantages of this 
drug and chemotherapy in general over other cytostatic methods.
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INTERVENTRICULAR COMUNICATION AND CONGENITAL AORTIC 
INSUFFICIENCY WITH INTERIOR HEMIBLOCKADE POSSIBLE 

OF THE LEFT BRANSCH OF THE HIS FAGOT IN A DOG

SUMMARY

The author present one ease of high interventricular comunication and congenital aor
tic insufficiency in a whelp, by means of angiocardiographie.

Likewise, by electrocardiographic registry in the same patient, a anterior hemibloc
kade of the left branch of the Hisfagot, is found.
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RELATIONSHIP OF STEARIC ACID CONTENT TO TOTAL FAT IN 
BEEF CARCASS

SUMMARY

The fatty acid composition of the subcutaneous, intermuscular and cavity fats of 
crossbred steers have been determinated. The fatty acid composition of intramuscular 
fats of psoas major and semitendinosus muscles also were determinated. The stearic acid 
(C18 0) content in the different fats varied from 5,3 to 40 °/o and was significantly 
correlated in the different places studied. The ratio C18 1/C18.O, a reflection of desa
turase activity, was higher in subcutaneous fats as compared with cavity fats. In the in
tramuscular fat of the semitendinosus muscle was higher than in the psoas mayor.

The total dissectable fat was significantly correlated with the C18:0 acid content in 
the differ^pt place except in subescapular and psoas mayor fats. Subcutaneous (ar 11-12th 
rib), kidney and omental fats stearic acid content were highly correlated (r=—0,70 p 0,001 j 
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ANALECTA VETERINARIA

RELACION ENTRE LAS CONCENTRACIONES DEL ACIDO ESTEARICO
Y EL GRADO DE GORDURA DE LAS RES BOVINA *

RESUMEN

Las concentraciones de C18 0 estuvieron muy relacionados en los diversos lugares 
analizados pero con diversos grados de significación estadística.

La relación C18:l/C18 0 considerada como índice de capacidad de desaturación fue 
máxima en grasas subcutáneas y mínima en grasas de cavidad ocupando las grasas inter
musculares valores intermedios. En los lípidos del músculo semitendinoso fue mayor que 
en los del psoas mayor.

Las concentraciones de ácido esteárico en todos los lugares estudiados con excepción 
de la grasa subescapular y de los lípidos del psoas mayor estuvieron relacionadas en forma 
negativa pero muy significativamente a la cantidad total de grasa de la res, visceral, sub
cutánea intermuscular, riñonada, a la velocidad de deposición de grasa, al porcentaje de 
grasa de la res y a los porcentajes de lípidos de los músculos estudiados.
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RELACION ENTRE LAS CONCENTRACIONES DEL ACIDO ESTEARICO
Y EL GRADO DE GORDURA DE LAS RES BOVINA*

RESUMEN
Al aumentar la grasa depositada en la res disminuyeron los porcentajes relativos 

de grasa intermuscular, de capadura y de pecho aumentando la proporción de grasa sub
cutánea y de riñonada. Las proporciones de grasas pelviana y de punta de matambre fue
ron independientes del grado de gordura. El porcentaje de grasa visceral disminuyó al au
mentar la grasa depositada en la res.

Las relativas contribuciones de los diversos depósitos grasos se relacionaron también 
en forma negativa o positiva a las concentraciones locales de 018 D estando todas menos 
las de la grasa subescapular y la de los lípidos del psoas mayor oafectadas en mayor o me
nor grado por las relativas contribuciones de cada depósito a la grasa total de la res.

Los lípidos de los músculos psoas mayor y semitendinoso difirieron en las concentra
ciones de C18:0 y en el porcentaje de lípidos pero estando ambos valores relacionados 
entre sí. La cantidad total de grasa se relacionó más con la concentraciones de C18:0 en 
el músculo que las relativas contribuciones de los respectivos depósitos. El porcentaje de 
C18:0 en los lípidos del músculo psoas mayor estuvo mucho menos relacionado al grado 
de gordura que el porcentaje en el semitendinoso.
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SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA EN LA ALIMENTA
CION DEL CERDO Y SU INFLUENCIA EN LA CANTIDAD Y CALIDAD 

DE LA GRASA DEPOSITADA *

LAGRECA DE MAROTTA LILIANA AMELIA (1) 
VERGES JUAN BAUTISTA (2)
MAROTTA EDUARDO GUILLERMO (3)

RESUMEN

Se ensayaron dos subproductos de la industria cervecera en la alimentación del cerdo 
(raicilla y medio grano) que suplantaron a una parte del cereal.

Un total de 33 porcinos fueron divididos en dos lotes, lote testigo LT 16 animales que 
fueron alimentados con trigo y harina de carne y lote experiencia LE 17 animales en el 
cual los subproductos reemplazaron al trigo en una proporción del 37,5, 45,5, 55,5 °/o 
respectivamente según los tres niveles de requerimientos alimenticios del cerdo.
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RELATIONSHIP OF STEARIC ACID CONTENT TO TOTAL FAT IN 

BEEF. CARCASS

SUMMARY

The total fat was related negatively or positively with the relative contribution of the 
different depots. Intermuscular, cod and brisket fats decrease relatively to total fat but 
subcutaneous and kidney fats increase. The relative contributions of pelvic and flank 
fats were no correlated to the total fat.

The relative contribution of the depot fats with total fat were also significantly corre
lated with the Cl 8:0 content in the different places.

The total fat was higger correlated to Cl 8:0 content in the intramuscular fat of semi
tendinosus as compared with psoas major.
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SUBPRODUCTS OF BEER INDUSTRY IN SWINE FEEDING 
AND ITS INFLUENCE IN THE QUANTITY AND QUALITY 

OF FAT DEPOSITS.

SUMMARY

Two beer brewery buproducts malt sprounts and second grade brewers barley grain, 
were used in these feed trials for pigs replacing part of the traditional grain.

A total of 33 pigs was devided into 2 lots:
Control Lot (LT) of 16 animals was fed with wheat and dried meat. Trail Lot (LE) of 
17 animals was fed replacing the wheat with by products in the proportion of 37,5 45,5 
and 55,5 °/o respectivaly, acord.ing to the 3 feed requirement levels of the pig. It was 
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SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA EN LA ALIMENTA
CION DEL CERDO Y SU INFLUENCIA EN LA CANTIDAD Y CALIDAD

DE LA GRASA DEPOSITADA *
RESUMEN

Se demostró que se pueden suplantar parte de los granos por dichos subproductos sin 
afectar la producción.

Hubo un aumento del tenor de celulosa bruta en la ración del LE de 1,81, 2,5 y 3 g.
100 g. con respecto a los tres niveles del LT lo que ocasionó una dilución energética de la 
ración y de esta manera los cerdos del LE estuvieron 21 días más de promedio en expe
riencia que el LT para obtener la misma ganancia de peso (82,2 kg.) pego consumiron 18 
kg. menos de alimento por animal.

Con respecto al espsor de grasa solamente el 11,7 °/o de los animales del LE superó los 
26 mm de espesor a la altura de la última costilla, mientras que el 82,5 °/o de los animales 
del LT superaron ese espesor.

Se obtuvo una reducción del costo de producción del 19 °/o para el LE debido al me
nor costo de producción de la ración y al menor consumo de la misma sobre todo en el 
tercer período de terminación de los cerdos.
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CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN VAQUILLONAS, VACAS SECAS Y 
VACAS EN LACTANCIA DE RAZAS DE CARNE POR MEDIO DEL. 

CLOPROSTENOL (*)

ALBERIO R. H. (1) 
SCHIERSMANN, G. C. S. (1) 
CONOSCIUTO, G. L. (1) 
SANCHEZ. O. A. (2)

RESUMEN

Se realizaron 3 experimentos con el objetivo de determinar el efecto de tratamientos 
alternativos para controlar el ciclo estral en un programa de servicio artificial.

En el Experimento I, 80 vaquillonas y 24 vacas secas de razas de carne fueron trata
das con 2 inyecciones de Cloprostenol con un intervalo de 11 días. Luego de la segunda 
inyección se hizo detección de celo e inseminación artificial durante un período de 30 
días, salvo en los días 3 y 4 post-tratamiento donde se inseminó a la totalidad de los ani-
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CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN VAQUILLONAS, VACAS SECAS Y 
VACAS EN LACTANCIA DE RAZAS DE CARNE POR MEDIO DEL 

CLOPROSTENOL (*)

RESUMEN

males (I.A. sistemática). Se obtuvo 49 °/o y 25 °/o de preñez en vaquillonas y vacas res
pectivamente luego de la I.A. sistemática vs 44 y 54 °/o a la primo-inseminación en 31 
vaquillonas y 11 vacas que sirvieron de testigos. En el período de 30 días se logró en va
quillonas y vacas 72 °/o y 50 o/o en tratadas vs. 45 o/o y 64 °/o en testigos.

El experimento II se realizó con vaquillonas en las que se aplicó sólo una inyección 
de Cloprostenol luego de un período de 5 días en que se detectó celo e inseminó a los 
animales que lo presentaban; estos animales constituyen el lote 4 (n: 36).La inyección 
se aplicó a aquellos animales que no manifestaron celo en dicho período (n: 114). Luego 
de la inyección se constituyeron otros 3 lotes en los cuales se realizó LA. sistemática 
en los días 3 y 4 (lote 1), día 3 (lote 2) y día 4 (lote 3) post-tratamiento.



ANALECTA VETERINARIA Vol. X — Nros. 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978 
Vol. XI — Nros. 1 - 2 - 3 — ENERO - DICIEMBRE 1979

SUBPRODUCTS OF BEER INDUSTRY IN SWINE FEEDING 
AND ITS INFLUENCE IN THE QUANTITY AND QUALITY 

OF FAT DEPOSITS.
SUMMARY

shown that part of the grains can be replaced by these byproducts without affecting the 
production.

There was an increase in the tenor of crude fiber in the ration of LE of 1,81, 2,5 and 
3 g 100 according to three levels of LT which caused an energetic dilution of the ration 
and in this way the pigs of the LE were 21 more days average in experience than LT in 
order to obtain the same increase of weight (82,2 kg.) but consuming 18 kg. less of food 
each animal.

With regar to the thickness of dorsal fat only the 11,7 °/o of the animals of LE overca
me the 26 tjim of thickness up to the last rib, while the 82,5 °/o of the animals of LT 
overcame that thickness.

There was a disminution in the cost of production of 19 °/o for the LE owed to a sma
ller consume of the same specially in the third period of finishing pigs.
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OESTRUS CONTROL IN BEEF COWS AND HEIFERS 
USING CLOPROSTENOL

SUMMARY

Three trials were carried out to explore alternative ways of controlling the oestrus 
cycle with Cloprostenol for an Artificial Insemination (A.I.) programme. In the first 
trial 24 dry cows and 80 heifers were given 2 dosis 11 days apart. After the second do
sis and over the period of 30 days oestrus detection and A.I. on animals in heat was ca
rried out, except at 3rda. and 4th. days of this period when A.I. was applied on all ani
mals (systematic A.I.). Pregnancy rates form systematic A.I. were 49 °/o and 25 °/o 
for heifers and cows vs 44 °/o and 54 °/o at primoinsemination on control animals (31 
heifers and 11 cows.). Pregnancy rates over the 30 days period were 72 °/o for heifers 
and 50 °/o for cows vs 45 °/o and 65 °/o in the control group.
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OESTRUS CONTROL IN BEEF COWS AND HEIFERS
USING CLOPROSTENOL

SUMMARY

The second trial used only heifers on wich one Cloprostenol injection was applied 
after a 5 days period in which oestrus detection and A.I. on animals in heat were carried 
out. Thirty six animals in heat were separated from the main lot to form the group 4. 
The injected animals (114) were divided into three groups. Group 1 was systematically 
inseminated on the 3rda. and 4th. day after Cloprostenol was injected, while group 2 and 
3 were inseminated only on the 3rd. and 4th. day respectively. For all groups standard 
30 days oestrus detection and A.I. was applied, as in the first trial. Pregnancy rates were 
29 °/o, 16 °/o and 19 °/o on groups 1, 2 and 3 respectively

Over a 4 days period (2 previous and 2 post systematic A.I.) the rates were 42 °/o 
29 °/o and 45 o/o. Over the 30 days period the rate was 57 o/o for each group. The preg 
nancy rate in the group 4 were 42 °/o at primoisemination and 61 °/o after 35 days of 
A.I.
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CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN VAQUILLONAS, VACAS SECAS Y 
VACAS EN LACTANCIA DE RAZAS DE CARNE POR MEDIO DEL 

CLOPROSTENOL (*)

RESUMEN
Fuera de esos momentos, se detecto celo e insemino durante 30 días luego del tra

tamiento. La presentación de celos luego de este tratamiento es dispersa (33 °/o de ani
males en celo en los días l-2-54> post-tratamiento).

Luego de la inseminación sistemática se obtuvieron bajas tasas de preñez (29 °/o, 16 
o/o y 19 °/o en lotes 1-2 y 3 respectivamente), y considerando los animales inseminados 
los dos días previos y posteriores a la insemincación artificial sistemática los resultados 
fueron (42 °/o, 29 °/o y 45 °/o). Cumplido el período de 30 días se obtuvo 57 °/o de 
preñez en cada lote.

En el grupo 4, la tasa de preñez a la primo-inseminación fue del 42 °/o y luego de 35 
días de servicio se elevó a 61 °/o.
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CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN VAQUILLONAS, VACAS SECAS Y 
VACAS EN LACTANCIA DE RAZAS DE CARNE POR MEDIO DEL 

CLOPROSTENOL (*)

RESUMEN
El Experimento III se realizó con el mismo diseño que el anterior pero sobre vacas en 

lactancia (90-100 días post-partum). De 48 animales sólo 2 presentaron celo en los prime
ros 5 días del ensayo. La presentación de celos post-tratamiento fue desordenada ya que 
un 35 °/o de los animales lo manifestaron entre los 5 y 10 (tratamiento — día 0).

La fertilidad luego de la I.A. sistemática fue muy baja (13 °/o, 8 °/o y 25 °/o en lotes 
1-2 y 3); y aí cabo de 30 días de servicio los resultados fueron de 53 °/o, 46 °/o y 56 °/o 
respectivamente.

Se discuten las posibilidades de utilización de la técnica, así como los resultados que 
son posibles de obtener en cada una de las situaciones exploradas y sus implicancias 
en un programa de servicio artificial.
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SINCRONIZACION CON CLOPROSTENOL Y SU RESPUESTA CONSIDE
RANDO LA OBSERVACION DEL CELO *

ENRIQUE R. AR1SNABARRETA 
PEDRO D. N. MILES 
EDUARDO L. ECHENIQUE *♦

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue la observación de la respuesta al uso de Cloprostenol en la 
inseminación artificial de vaquillonas vírgenes situadas en 7 tambos (hatos lecheros) en 
que se había manifestado diferentes niveles de eficiencia en la detección del celo. Se uti
lizaron 130 vaquillonas de raza Holando Argentino las cuales en cada tambo se distribu
yeron aleatoriamente en dos grupos tratándose uno con dos inyecciones de Cloprostenol, 
mientras que el otro se consideró testigo, siendo los dos sometidos a inseminación artifi- 
cil con el manejo habitual del establecimiento durante un período continuo de 180 días.
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OESTRUS CONTROL IN BEEF COWS AND HEIFERS 
USING CLOPROSTENOL

SUMMARY

In the third trial the same treatments as in trial 2 were experimented on 48 lactating 
cows (80-100 days post-partum). From the initial group of 48 cows only 2 showed oes
trus within the first 5 days of the experiment. Oestrus onset was disorderly since 35 °/o 
showed oestrus between 5 to 10 days post-treatment. Pregnancy rate were low (13 °/o, 8 
o/o and 25 °/o in groups 1, 2 and 3 respectively) and these figures reached 53 °/o, 45 °/o 
and 56 °/o over the 30 days period.

Results are discussed in relation to their utility in an A.L programme.
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CLOPROSTENOL SINCRONIZARON AND ITS RESPONSE 
CONSIDERING THE OESTROUS OBSERVATION

SUMMARY

The objet of the trial was to observe the response of various groups of virgin heifers 
treated with Cloprostenol and submitted to artificial insemination in 7 dairy herds in 
which different levels o oestrous detection efficiency were manifest.

The heifers were all of the Argentina Friesian breed and 130 of them were distributed 
at random in two groups within each herd, one of which was treated with 2 injeccions 
of Cloprostenol while the other acted as control, both being submitted to A.I. under the 
usal herd management for a continuous period of 180 days. The general percentage of 
pregnancy at 180 days was of 94,9 °/o and 77,1 °/o for the synchronized and control 
herds respectively in dairies with bad oestrous detection (P 0,05) and in those dairies 
with a good owstrous detection, the general percentage of pregnancy at 180 days in 
the sinchronized group was of 90,9 °/o and 91,7 °/o in the control herds. The correlation



ANALECTA VETERINARIA Vol. X — Nro». 2-3 — MAYO - DICIEMBRE 1978
Vol. XI - Nro».1 -2-3—ENERO - DICIEMBRE 1979

SINCRONIZACION CON CLOPROSTENOL Y SU RESPUESTA CONSIDE
RANDO LA OBSERVACION DEL CELO *RESUMEN

El porcentaje de preñez general a 180 días fue de 94,9 °/o y 77,1 u/o para ei grupo sin
cronizado y testigo respectivamente en tambos con mala detección de celo (P 0,05) y 
en los tambos con buena detección de celo, el porcentaje de preñez general a 180 días 
en el grupo sincronizado fue 90,9 °/o y 91,7 °/o en el testigo. La correlación entre el 
porcentaje de celo diario y la diferencia en porcentaje de preñez entre el grupo sincroni
zado y el testigo fue rs — 0,64 (P 0,05). En tambos con mala detección de celo se 
evidencia en el grupo sincronizado la posibilidad de acortar el período de servicio entre 
75 y 90 días para lograr un porcentaje de preñez del 80 °/o. El porcentaje de preñez a 
primer servicio en el grupo sincronizado fue 57,1 °/o y en el testigo 57,4 °/o, los cuales 
no difieren significativamente. Se concluye acerca de las ventajas del uso de Cloprostenol 
en establecimientos en que es posible anticipar dificultades para la observación del celo en 
base a trabajos anteriores de inseminación artificial u otros parámetros inidcativos.
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CLOPROSTENOL SINCRONIZARON AND ITS RESPONSE 
CONSIDERING THE OESTROUS OBSERVATION

SUMMARY

percentage daily rate of oestrous and the pregnancy percentage difference between 
treated heifers and their control was rs —0,64 (P 0,05). In the herds with poor heat de
tection the treated heifers reached 80 °/o pregnancy in 75 to 90 days less than thouse 
untreated. Percentage prenancy to first service for each group did no differ.significantly 
between 57,1 °/o and 57,4 °/o in favour of the controls. The conclusion states the ad
vantage of using Cloprostenol in herds in which oestrous detection difficulties can be anti
cipated by previous A.I. results of perhaps other indicative parameters.


