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La cadena legal de comercialización de medicamentos 
está integrada por los , 
las , las  y las .

El Decreto 1299/1997 regula las etapas críticas que conforman la cadena de comer-

cialización de medicamentos. Dicha norma establece, entre otras cuestiones, que los 

laboratorios habilitados por la autoridad sanitaria competente deben comercializar/ 

distribuir (a título oneroso o gratuito) las especialidades medicinales que elaboran y/o 

importan exclusivamente con droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales 

y/o sanitarios, públicos o privados, habilitados por la autoridad sanitaria nacional o por 

las respectivas jurisdicciones provinciales. 

Las farmacias solamente pueden adquirir especialidades medicinales a droguerías, 

laboratorios y/o a las empresas de distribución de especialidades medicinales, legal-

mente habilitados por la autoridad sanitaria nacional y/o jurisdiccional, según corres-

ponda. Paralelamente, las farmacias pueden vender especialidades medicinales úni-

camente al público y/o establecimientos asistenciales y/o sanitarios, públicos o priva-

dos. 

La venta y entrega al público de medicamentos debe realizarse exclusivamente a tra-

vés de farmacias (art. 1° Ley 17565, según Ley 26567), independientemente se trate 

de fármacos recetados o de venta libre. 

Cabe destacar, entonces, que en este marco legal se encuentra prohibida la entrega 

de especialidades medicinales en forma directa a los pacientes por parte de labo-

ratorios, distribuidoras y/o droguerías.

:  laboratorios productores
distribuidoras  droguerías  farmacias  

Distribución y entrega 

 laboratorio
 anmat

cadena integrada
paciente

distribuidora
droguería

farmacias

Distribución y entrega legleg



Además, cuando en establecimientos asistenciales (sanatorios, clínicas, hospitales, 

etc.) u obras sociales se adquieran medicamentos para la entrega a sus pacientes, 

éstos deben ser entregados única y exclusivamente a través de farmacias debida-

mente habilitadas como tales o depósitos de los establecimientos asistenciales debi-

damente autorizados para el almacenamiento de medicamentos. Se encuentra termi-

nantemente prohibida la entrega de medicamentos en domicilios administrativos ca-

rentes de toda habilitación sanitaria y de un profesional responsable. 

Es de destacar que la cadena de distribución legal de medicamentos comprende exclu-

sivamente los establecimientos debidamente habilitados por la Autoridad Sanitaria. 

El cumplimiento de la cadena de comercialización de medicamentos 
contribuye a asegurar la calidad y legitimidad de los mismos. Esto es res-
ponsabilidad de todos: autoridad sanitaria, cada uno de los eslabones de la 
cadena y el público en general.
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ales de los medicamentosales 

AMAR HASTA EL EXTREMO

No hay sangre sin donantes, no hay trasplante sin donantes.

Necesitamos donantes voluntarios y habituales.

¿Contamos con usted?

El día 9 de noviembre de 1914, en Buenos Aires, un paciente necesitaba sangre, había 

un donante compatible y se concretó la primera transfusión de sangre con éxito. Fue 

posible por un descubrimiento de Luis Agote, médico argentino que logró hacer 

incoagulable la sangre para poder transfundirla.

Desde se propone a la Educación como camino para alcanzar, en la socie-

dad, una actitud promotora de una cultura donante con el fin de conseguir los objetivos 

humanistas de Donación de Sangre, Órganos y Tejidos para Trasplante. 

Hoy, podemos donar una parte de nuestra sangre para ayudar a otros seres humanos  

a salir de la dependencia de la enfermedad. La donación en un acto consciente, volun-

tario, solidario y fraterno.

Más información          : donar.santafe@gmail.com 

de los medicamentos

9 de Noviembre: 
DÍA NACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE

9 de Noviembre: 
DÍA NACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE
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La solución en el próximo número…

Entretenimiento

Solución a la propuesta del número anterior:

 

Laberinto

Encuentre
las 8 
diferencias

Para hacer un alto

 Yo pedí fuerzas…y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte.

Pedí  sabiduría…y Dios me dio problemas por resolver.

Pedí  prosperidad… y Dios me dio inteligencia y músculos para trabajar.

Pedí  coraje… y Dios me dio obstáculos para trabajar.

Pedí  amor…y Dios me dio personas con problemas a quienes ayudar.

Pedí favores…y Dios me dio oportunidades.

Yo no recibí nada de lo que pedí, pero he recibido todo lo que necesitaba.
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Topasaire
Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker

Esta planta es originaria de Uruguay y 
Argentina. En nuestro país abunda en 
Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago 
del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rio-
ja, San Juan, Mendoza, Salta, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Bue-
nos Aires, Neuquén, Río Negro. Perte-
nece a la familia de las Asteráceas; se 
la conoce, también, como Botón de oro.

Es una hierba perenne aromática con 
raíces gemíferas y tallos ramificados 
desde la base, postrados, ascendentes 
en la floración, hojosos en la base y lue-
go desnudos. Sus hojas son alternas, 
lanceoladas, enteras o poco lobuladas 
en el margen. Presenta flores tubulo-
sas, de color amarillo doradas que se 
disponen en capítulos solitarios, con in-

volucro hemisférico formado por brác-
teas lineales, pubescentes en el dorso y 
el receptáculo con páleas lineales lan-
ceoladas, pajizas y rígidas. El fruto es 
un aquenio turbinado con pubescencia 
castaño rojiza, con 7 a 13 páleas mem-
branosas y aristadas en el papus. 

Se utilizan los capítulos florales y las ho-
jas.

A partir de estudios fitoquímicos reali-
zados en esta planta se encontró la pre-
sencia de un aceite esencial rico en 
sesquiterpenos. Las partes aéreas con-
tienen terpenoides, lactonas y flavonoi-
des; en los tallos foliáceos hay trazas de 
saponinas, taninos y resinas. 

Tradicionalmente el topasaire, por sus 
propiedades analgésicas y antineurál-
gicas, se utilizó en fomentos preparado 
a partir del cocimiento de las hojas y 
flores, para aliviar dolores musculares 
de cuello y tortícolis. También mediante 
la aspiración de los vahos de ese coci-
miento para calmar neuralgias y dolo-
res de cabeza. Un efecto similar se ob-
tenía pulverizando finamente en un 
mortero las hojas y flores y aspirando el 

En todas las culturas, a lo largo de la historia y hasta la actualidad, 
el cabello ha tenido una 

significación especial como símbolo de juventud, vitalidad y salud. Por ello existen numerosos 

productos y tratamientos destinados a su cuidado y embellecimiento, pe
ro no debemos olvidarnos 

del uso tradicional de hierbas como el topasaire y la tola-tola (Colletia ferox).



Colaboración: Farm. Yenie Eichenberger
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polvo por la nariz como si fuera rapé. 

Popularmente se usa la infusión de topa-
saire en casos de resfríos. 

También se le ha atribuido, a esta plan-
ta, propiedades antifúngicas y antisép-
ticas. 

Estudios realizados in vitro, demostra-
ron que las lactonas sesquiterpénicas y 
los flavonoides glicosilados y sus agli-
conas, presentes en el topasaire, tienen 
actividad antiparasitaria frente al Trypa-
nosoma cruzi, parásito que produce el 
mal de Chagas. 

Esta planta es reconocida como tónico 
capilar porque fortalece el cuero cabe-
lludo, además, es útil para combatir la 
caspa y la seborrea. Se emplea en coci-
miento, el que se prepara hirviendo du-
rante 10 minutos, 15 g de hierba en 2 L 
de agua y se cuela. Se usa una parte de 
este líquido mezclado con un shampoo 
suave, para lavar la cabeza. Con el resto 
del cocimiento se enjuaga bien el cabe-
llo.

También se usa una tintura como loción 
para peinar el cabello. Ésta se prepara 
con 80 g de la hierba y 200 mL de al-
cohol de 80°, se cuela, se perfuma con 

la esencia preferida y se le agregan 10 
g de glicerina. 

Aunque en la actualidad no está de mo-
da el cabello rizado, una manera inocua 
de hacerlo consiste en hervir 50 g de 
topasaire en 2 L de agua hasta que se 
reduzca a ½ L. Se cuela, se deja enfriar, 
se le agregan 2 cucharadas de alcohol 
de 90° y con este líquido se humedece 
el cabello, 2 ó 3 veces por día.

La infusión de esta planta se utiliza co-
mo colorante para el teñido artesanal 
de lanas, se obtiene un bello color ocre 
o amarillo oro si se utilizan sólo las 
flores.  

Se han reportado casos de dermatitis 
de contacto en las personas que traba-
jan en cultivos de Gaillardia debido a 
las lactonas sesquiterpénicas, presen-
tes en su composición. 

No se recomienda su uso en las emba-
razadas y madres que amamantan, tam-
poco en niños; ya que no hay estudios 
de seguridad en estos grupos.

Los indios Ranqueles de La Pampa la llamaban 

“choike lawen” y le atribuían propiedades 

antigripales, antimigrañosas y anticaspa. El poeta, 

prosista y escritor sanluiseño Antonio Esteban 

Agüero la menciona en sus publicaciones.

RECUERDE: el uso de plantas medicinales no debe ser motivo de retraso a la consulta médica.Tampoco debe reemplazar 

la medicación prescripta por el médico. Cuando consulte al médico, comuníquele si está utilizando hierbas medicinales.
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Existen distintas etapas en el desa-
rrollo de los dientes:

è

è

 è

 è

¿Por qué son importantes los dientes 
de leche?

 La primera etapa comienza a las 6 

semanas de gestación aproximadamen-

te. En esta etapa se forma la sustancia 

básica de los dientes.

 Luego, se forma el tejido duro que rodea 

los dientes, alrededor de los 3-4 meses de 

gestación.

Después de que el niño nace, la si-

guiente etapa ocurre cuando el diente se 

“asoma” a través de la encía.

Finalmente, se produce la pérdida de 

los dientes "de leche" o primarios.

Los dientes de leche son tan importantes 

para el niño como lo son los dientes per-

manentes para el adulto. Ellos ayudan al 

niño a comer, hablar y verse bien. Sin em-

bargo, la mayoría de la gente no le da su-

ficiente importancia a los dientes de leche 

y piensa que no vale la pena cuidarlos, 

porque después salen los que serán los 

“dientes definitivos”.

En general, se desconoce que los dientes 

de leche también sirven para guardar el 

lugar para que salgan los dientes per-

manentes. Como se ignora esto, es difícil 

que se entienda la importancia del cuida-

do de los dientes de leche. Si no hay sufi-

ciente lugar, los dientes nuevos saldrán 

“chuecos” y se “picarán” fácilmente. 

Abajo de cada diente de leche crece un 

diente permanente. Al mismo tiempo, se 

forma una muela permanente más en la 

parte de atrás de la boca, adentro del hueso.

Los molares permanentes vienen abajo 

de los molares de leche.

PRIMERA DENTICIÓN… 
Dientes de leche

Los dientes de los niños comienzan a desarrollarse ya en el feto. La buena nu-

trición de la madre durante el embarazo es importante para el desarrollo de los 

dientes. Su dieta debe incluir cantidades adecuadas de calcio, fósforo, vitaminas 

C y D. Durante el embarazo, no debe tomar medicamentos sin consultar con el 

médico, algunos de ellos podrían ser perjudiciales para los dientes en desarrollo 

del embrión. 

Los 20 dientes de leche  

Dientes de arriba

Dientes de abajo
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Los dientes de leche que están adelante 

se caen (generalmente entre los 6 y 7 

años, pero algunas veces puede ser antes 

de los 5 años) primero que los de atrás (10 

a 12 años) porque los dientes perma-

nentes del frente se forman y crecen pri-

mero.

El primer molar permanente sale en la bo-

ca “empujando” contra la parte de atrás 

del segundo molar de leche. Lenta pero 

constantemente, los molares permanen-

tes superiores e inferiores crecen hasta 

que se juntan firmemente.

Entre los 6 y 11 años de edad, el niño ne-

cesita que sus molares de leche estén sa-

nos para guiar a los primeros molares per-

manentes a su lugar. Cuando los primeros 

molares permanentes salen en su lugar 

esto es una buena señal, ya que significa 

que los otros dientes permanentes tendrán 

suficiente espacio para salir en su lugar.

Algunas personas nacen sin suficiente 

espacio para sus dientes. Pero la mayoría 

de la gente no tiene este problema, sino 

que pierde los espacios cuando le sacan 

los dientes de leche en lugar de reparar la 

caries.

La buena alimentación y limpieza cons-

tante mantienen los dientes sanos.

La salida de los dientes de leche no cau-

sa diarrea ni fiebre, pero el niño pue-

de tener al mismo tiempo diarrea o fie-

bre por otra causa.

Cuando hay caries en un diente, hay 

que tratarlo para 

que permanezca 

como un diente 

sano en la 

boca y el 

niño pueda 

masticar.

Recuerde:

Los 32 dientes 
permanentes o adultos
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Para lograr una Salud Plena

llevar una dieta sana, variada, equilibrada, 
con bajo contenido en grasa, azúcares y sal. 
Siempre preferir beber agua como bebida para 
hidratación.

hablar con otras personas (amigos, psicólogo) 
acerca de cómo se siente, ayuda a ver las si-
tuaciones desde otra perspectiva. 

evitar el consumo de tabaco. Si bebe alcohol, 
hacerlo con moderación. Limitar el consumo de 
cafeína.

los pasatiempos, los juegos de mesa, los grupos 
de discusión, foros, las conversaciones amiga-
bles, reuniones, la lectura, el aprendizaje de 
nuevas habilidades ayudan a mantener activo 
el pensamiento y el cerebro. 

ayuda a mantener el peso y el estado físico, 
brinda sensación de bienestar y mejora la 
autoestima. Se recomienda elegir una actividad 
placentera para sostenerla en el tiempo: cami-
nar, bailar, practicar gimnasia o algún depor-
te, yoga, pilates.

realizar actividades de ocio personal agrada-
bles y tener momentos de distracciones (ir al 
cine, teatro, viajar, pasear, visitar amigos).

Antes de tomar un medicamento es importante 
consultar con el médico o el farmacéutico. Un 
medicamento puede ser bueno para una persona 
y resultar no  apropiado para otra.

es necesario dormir lo suficiente para sentirse 
con energías durante el día. El cansancio redu-
ce la concentración, desmotiva y afecta el de-
sarrollo de las actividades diarias. Es impor-
tante adoptar un horario regular para las ho-
ras de sueño.

Para lograr una Salud Plena

Es importante ser flexible con uno mismo y con los demás. Tomarse ciertas situaciones con humor, ayuda 
a sentirse bien y cultivar una actitud optimista.
Para ser una persona sana, no sólo hay que tener salud física; es necesario sentirse emocionalmente 
bien y disfrutar de un entorno social favorable, para poder afrontar mejor las situaciones adversas 
que se presentan en la vida. 
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Humor
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La página del Pediatra
Esta página quiere estar atenta a las inquietudes 

de los lectores, por lo que los invita a hacer preguntas 
o sugerir temas de su interés; haciéndonos llegar sus 

propuestas a: lapaginadelpediatra@hotmail.com 

Dr. Raúl Nessier

Previniendo 
el consumo 
de drogas
El consumo de drogas en la niñez y adolescencia se 
incrementa año a año. Esto es una realidad que ya no se 
esconde de nuestra vista. El sólo pensar que nuestros hijos puedan 
involucrarse en el “mundo de las drogas” nos atemoriza, a veces de tal 
manera, que no sabemos qué hacer para  prevenirlo y preferimos no hablar del tema. 

La presente nota nos recordará algunos “tips” que oportunamente fueron elaborados en for-
ma conjunta por la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF, y cuyo título es: LA PREVEN-
CIÓN EMPIEZA POR CASA, ¿CÓMO SER UNA FAMILIA PREVENTIVA?... Los invito a releerlos:

Prevenir en familia no es sólo anticiparse a los problemas, también es educar. Esto implica 
transmitir valores y actitudes, fortalecer habilidades y comportamientos que ayuden a los hi-
jos a crecer y desarrollarse en forma integral, plena y sana.

Las investigaciones identifican una serie de factores que disminuyen la probabilidad de que 
alguien del núcleo familiar comience a consumir drogas. Son los llamados factores protec-
tores y entre ellos, destacan: 

 Cuando los padres tienen un buen nivel de comu-
nicación, preocupación y atención con sus hijos/as, disminuye la probabilidad de consumo 
en los hijos. 

 saben dónde están sus hijos, qué hacen, con quiénes se rela-
cionan y adónde van; conocen sus problemas, intereses y necesidades. Hay estudios que de-
muestran que se disminuye hasta tres veces las probabilidades de caer en el consumo. 

 sobre las drogas y sus efectos. 

 buen diálogo con los docentes, desde una postura 
de respeto hacia la institución escolar. 

 dentro de la familia. Los padres protegen a sus hijos 
cuando establecen normas claras, bien definidas, comunicadas y adaptadas a la etapa de de-
sarrollo de los/as hijos/as. Los límites demuestran amor. Cercanía, apoyo emocional y 
trato cálido y afectuoso con los/as hijos/as. 

 de habilidades personales y sociales de cada hijo/a: 

Ÿ FUERTES VÍNCULOS CON LA FAMILIA:

Ÿ PADRES INVOLUCRADOS:

Ÿ PADRES INFORMADOS:

Ÿ FUERTES VÍNCULOS CON LA ESCUELA:

Ÿ NORMAS CLARAS DE CONDUCTA:

Ÿ FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO
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autonomía, autocontrol, autoestima, resistencia a la presión del grupo y capacidad para re-
solver problemas y conflictos personales. 

 frente al consumo de drogas por parte 
de los padres: Padres y hermanos conscientes de su rol de modelos y ejemplos de vida sana. 

 y resolución de conflictos adecuados, no violentos, entre los 
miembros de la familia.

Algunos estudios identifican una serie de factores de riesgo en el funcionamiento fa-
miliar, que aumenta la probabilidad de que los hijos se inicien en el uso de las drogas. Ellos 
son:

Ÿ Deficiencias en las habilidades educativas y prácticas de manejo familiar de los padres. 

Ÿ Familias disfuncionales.

Ÿ Inadecuada resolución de conflictos. 

Ÿ Conflictos y problemas de relación entre padres e hijos. 

Ÿ Trastornos mentales y comportamientos violentos de los padres y/o adultos significativos. 

Ÿ Historia de alcoholismo y de abuso de drogas en la familia. 

Ÿ Predisposición genética. 

ACTITUDES CLAVE PARA EVITAR EL RIESGO DE QUE LOS HIJOS USEN DROGAS 

 Fomentar la seguridad en sí mismos: aceptarlos como son, valorar sus avances y logros, 
manifestar amor y cariño, crear expectativas ajustadas a la realidad personal.

 Ayudarlos a madurar: darles la oportunidad de tomar decisiones personales, darles auto-
nomía y fomentar responsabilidades, adaptarse a las nuevas exigencias de los hijos en fun-
ción de la etapa del desarrollo. 

 Enseñar autocontrol: enseñarles a dirigir adecuadamente sus emociones a través del diá-
logo y el ejemplo, hábitos de autocuidado, estilos de vida saludables, control de los impulsos, 
normas y límites claros.

 Establecer lazos sociales y familiares: buscar el apoyo de redes sociales y fortalecer una 
adecuada identidad familiar segura y cálida, pero permeable, fortalecer el diálogo y la comu-
nicación con los parientes, la escuela y los amigos. 

 La prevención comienza desde la panza de la 
mamá. Es importante la adquisición de un buen vínculo emocional madre-hijo, la presencia 
de un padre afectuoso ejerciendo firmemente su función, la correcta actitud para poner 
límites. Comienza enseñando a los hijos a enfrentar y resolver los conflictos que se le 
presentan y usar el diálogo permanente, no la violencia. Extender la red familiar a amigos, 
incluir en ella al barrio y la escuela. 

Nunca es tarde para empezar y menos aún para prevenir. Martin Luther King, expresaba: 
“…aún si supiera que el mundo se terminara mañana, igual regaría mi manzano”… 

Regar nuestro manzano será entonces defender la salud y la vida de nuestros hijos, de 
nuestras familias, de nuestra nación……

Ÿ ACTITUD Y COMPORTAMIENTOS PREVENTIVOS

Ÿ ESTILOS DE COMUNICACIÓN

1.

2.

3.

4.

PARA EMPEZAR... CUÁNDO EMPEZAR...

hasta la próxima...
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Volver Comidas y dulzuras

Guiso bajas calorías

 En una olla antiadherente colocar , Ü

 y  picados fino, cubrirlos con rocío vegetal y 

rehogarlos.

 Añadir  desgrasado y cuando rompa el hervor Ü

incorporar precocidas, , 

 pelados y picados,  y  

cortadas en rodajas, los granos de ,  verdes 

cortados en cubos. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas.

 Condimentar con sal, pimentón y perejil fresco picado. Ü

 Servir caliente espolvoreado con .Ü

1 cebolla de verdeo 2 dientes 

de ajo ½ ají rojo

2 tazas de caldo

 2 tazas de arvejas 4 cdas. de arroz integral

2 tomates  200 g de zanahorias 2 papas

 1 choclo  2 zapallitos

queso rallado

Datos de importancia:

-Para dietas vegetarianas
-Ligh en grasas 
-Fácil preparación
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