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EI anah i d rie go y la admini 
traci6n del riesgo e aplican en
deci ione polftica, ociale, diplo
ffiatica y de legislaci6n que involucren
a untos de alud, segura , tecnol6gi
co , econ6mico ,legale y de eguri
dad nacional e internacional.

EI analisi cuantitativo de riesgo es
una di ciplina que tiene aplicaci6n en
el campo de la alud publica, la salud
publica vet~rinaria y la salud animal.
Su aplicaci6n cientifica y la tran pa
rencia de la informaci6n cientifica
facilitan el comercio regular, ju to y
eguro de 10 producto de la

agricultura.

El e tudio del anali is de rie go
tiene como objetivo el desarrollo de
una metodologia para la evaluaci6n
predictiva de rie go futuro.

En el ca 0 e pecifico de la alud
animal el anali i de rie go e utilizado
por 10 paise que e tan libres de
enfermedade de gran peligro idad,
como la fiebre aftosa.

El Acuerdo de la Ronda Uruguay
del GATT incorpora el anaH is del
rie go como un in trumento cientifico
tecnico que permita u tituir el
paradigma de rie go cero por el rie go
minimo 0 controlado en el comercio de
producto agricolas a i como de
animale y productos de origen animal.

El anali i de riesgo permite
integrar a 10 pais importadore y
exportadores reduciendo los efectos

adverso que e generan mucha vece
con el comercio de productos y
mercaderia .

Dicho anali i tiene en con idera
ci6n div r 0 factore, como 10
conocimiento y evidencia cientifi
cas, probabilidad de ingre os de una
nfennedad, y efecto de u ulterior

radicaci6n y propagaci6n a i como la
capacidad de los ervicio veterinario
para su eventual control y erradica
ci6n.

La con ecu ncia negativas de la
eventual introducci6n de una enferme
dad en un pai importador on
comparada con 10 beneficios para 10
con umidore de e e pai ,a i como los
beneficio para 10 productore del
paf exportador.

EI rie go en e te ca 0, es la
probabilidad de introducci6n y di mi
naci6n de un agente biol6gico capaz de
determinar un evento adver 0 a trave
de la importaci6n de animales y/o
producto de origen animal (carne y
producto derivado, leche y
ubproducto lacteo, m terial

genetico, cuero y piele , etc.). Es
necesario entonce ,evaluar y negociar
el riesgo cau ado por el comercio,al
mismo tiempo e requiere evaluar la
infrae tructura, organizaci6n y efi
ciencia de 10 ervicio veterinarios y
de otro servicio vinculado al
comercio del paf exportador compa
randolo con los ervicios del pal
importador; a f tambien timar la
perdida y con ecuencias econ6mica

que podria generar la introducci6n de
agentes infeccio os 0 para itario en el
paf importador.

Un requi ito fundamental para
inten ificar el comercio de 10 produc
to de la agropecuaria con rie go
minimo 0 controlado para la alud
humana y animal, e el de arrollo de
estandares sanitario internacionale y
u armonizaci6n con 10 e tandare de

10 paises interesados en e e intercam
bio comercial.

EI anali is de riesgo en fiebre
afto a e el proce 0 cientifico-tecnico
administrativo que lleva a cabo el pai
importador con la solidaridad del pai
exportador para estimar la probabili
dad de 10 rie gos de vehiculizar,
introducir y difundir el viru afto 0 con
la importaci6n de animales y/o
producto y mercaderia de origen
animal estirnando, en 10 po ible, u
con ecuencia econ6mica. En la
actualidad el anali i de riesgo e basa
en conocimientos cientifico y tecno
16gicos, los cuale perrnitiran admini 
trar con eguridad la apertura del
comercio agropecuario acordado en la
Ronda Uruguay. Desde el punto de
vi ta tecnol6gico e di pone del apoyo
de podero os medio de informatica
con la posibilidad de construir ba e de
datos y modelo probabili tico ba a
dos n la ob ervaci6n de la realidad y
en las comprobacione y avance
cientfficos. La di ponibilidad de rede
de informaci6n nacionale e intema
cionale permite disponer de informa
ci6n con gran rapidez.
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El antilisis de riesgo incluye:

-la valoraci6n 0 evaluaci6n del riesgo;
- u admini traci6n 0 gesti6n y
- la comunicaci6n del rL." go.

La valorac'6n 0 evaluaci6n del
tie go provee la ba e cientfficas para
u aQmini tracion integral.

El rie go e deb ne como la
probabilidad de la ocurrencia de un
evento adver 0 y la apreciacion
con iguiente de la magnitud de 10
dana que causaria e e peligro.
Implica, por tanto, elemento de
probabilidade obre el impacto biolo
gico, economico y ambiental.

La caracterizacion y anali i de
rie go-ben ficio comprende la de 
cripcion del peligro c n iderado, la
incertidumbre y valore involucrados
en el proce 0, las percepciones
ociale del rie go, la id...,ntificaci6n de

10 beneficio que resultaran de la
expo ici6n al mi rno y los probabIes
perjuicio que pueden generar.

La admini tracion 0 ge tion del
rie go e el proce 0 de identificacion,
evaluacion, eleccion e in trumenta
cion de alternativa u opcione
dirigida a mitigarlo.

Comprende, adernas, la asignacion
de recurso necesario 1 ara aplicar las
medida de eguridad y protecci6n.
Cuanto rna exigente es la reduccion
del tie go rna alto es u costo.

La admini tracion del rie go por
los ervicio veterinario ,e el proce 0

de toma de deci ione para identificar
e in trumentar medida de tinada a la
reduccion del rie go vinculado a cada
uno de 10 eslabone e la cadena de
evento epidemiologico, admini tra
tivos, indu triale ,y comerciale . Las
autoridade anitarias tienen con
frecuencia que adoptar deci ione
politica ,tecnica y cornerciale cuyo
po ible efectos deben er valorados
de de el punto de vista de 10
beneficio , asf como de los perjuicio
que pueden cau ar la accione
derivada de e a decisione .

La ge tion 0 admini traci6n del
rie go e refier entonce ,a la toma de
deci ione acerca de la aceptabilidad 0

rech z d aquel y al u 0 de medida
de mitigaci6n para di minuir la
probabilidade del rie go en ca 0 de u
aceptaci6n. Dicha medida e tan
de tinada a reducir la probabilidades
de que un peligro ocurra.

La comuni acion del rie go e la
po ibilidad abierta, franca y tran pa
rente de compartir 10 conocimiento y
la informaci ~ n entre la partes
involu rada, utoridade oficial y
admini tradore , ci ntffico y exper
tos, con umid r ,empre ario , etc.

E pue el intercambio abierto de
conocimiento , inf rmacion y opinio
ne 10 que gufa 0 conduce a un mejor
entendimiento del rie go.

Starr y colab radore reconocen
cuatro tipo dit rent de evaluacione
d 1rie go futuro qu on:

* Rie go real qu e valtla luego que
un vento adver 0 e ha de arrolla
do c mple am nte y que e utiliza
como ret rencia p ra ev ntuale
rie go futuro ;

* rie go e tadf tico, determinado
con dato y cono imiento
di ponible ;

* rie go prono ticado e el que se
predice analfticamente a partir de
modelos tructurado con e tu
dio y con cimiento hi torico ; y

* ri go percibido, e el que e
ob rvay valua intuitivamente
por indi iduo 0 grupos de
individuo .

E diffcil que I rie go e timado
ea equiv lente al real, pero u analisi
eguramente permite adoptar mejore

deci ione .

En la evaluacion del rie go real y
e tadf tico pr domina la ob rvacion y
e timacion objetiva, mientra que en el
rie go p rcibido 0 intuitivo predomi-

nan 10 valores ubjetivo . En general
en 10 do grupo e utilizan tanto
elementos objetivo como subjetivo .

En terrninos comune (Starr, 1976)
un rie go in voluntarlo puede er
con iderado excesivo i excede, por
ejemplo la tasa promedio de una
enfermedad, alto i e aproxima a e
tasa, moderado i e 10-100 v ce
menor, bajo si e acerca at nivel d
peligro natural e insignificante i t ~

por debajo de eerie go natural y su
ocurrencia e remota.

La determinacion de nivele 0

grade acept bles de rie go, depende
de modelo cuantitativo que iempre
tienen cierto grado de ubjetividad por
10 que la autoridade politica y
sanitaria a f como 10 admini trado
re de I ge tion del rie go deben t ner
en cuenta en su evaluacion 10
conocimiento cientifico y tecnologi
co di ponible y una va ta informa
ci6n obre la condicione pre ente y
los hecho que ocurren en el mundo
real.

EI Acuerdo de la Ronda Uruguay
de crib 10 factore que deben r
con iderado en el anali i d rie go:

- Evidencia cientffica ;

- M "t do de produccion y proce a
miento;

- Metodo de prueba , mue treo e
inspeccion anitario;

- Prevalencia de enfermedade 0

p te importante, incluyendo la
exi tencia de area libres 0 de baja
prevalencia, condicione ecologica
o ambientales, tratamiento perti
nente incluyendo la cuarentena;

- Efecto negativo en la produccion,
perdida de venta y co tos de con
trol que cau aria la enfennedad 0

pe te, introducida como con ecuen
cia del rie go generado por el
comercio.
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EI peligro generado por el virus de la
fiebre aftosa en el comercio
agropecuario

En con ideraci6n de la importancia
que reviste la fiebre afto a para los
paise se analizan brevemente algu
no a pecto del peligro causado por
el viru afto o.

EI Centro de Epiderniologfa y Salud
Animal, APHISIUSDA ha identificado
un total de 99 e pecie animale y 97
producto de origen animal y otros
vehiculo inanimados que cuando
infectado 0 contaminados, ti nen
potencial para tran mi tir la fiebre
afto a en fonna directa 0 indirecta. De
10 productos de origen animal 61
corre ponden a productos alimentarios
y 15 a producto no alimentarios y 21 a
otro vehfculo inanimados.

Si bien e ha demostrado que cada
uno de ello puede vehiculizar el viru ,
la probabilidades de riesgo son
diferentes.

EI analisi de rie go para evaluar
la probabilidades de transmi ion del
viru de la fiebre afto a, debe
con iderar div r 0 factore, como
r gion de origen de 10 animale,
producto 0 mercaderfa comerciali
zado , de tino e pecffico en el paf
importador, duracion del tran ito,
procedimiento de cuarentena.

Se utilizan tres premisa generales
y un conjunto de criterio para
diferenciar los peligros biologico que
e pre entan en la importacion de

animale y producto de origen animal.

Las tres premisas generales son:

- Numero a e pecies animale on
u ceptible y pueden er expue tas

a1 viru de la fiebre afto a;

- Lo productos derivados de anima
Ie infectado pueden e tar contami
nado con el viru aftoso;

- Objeto y otro vehiculos inanima-

dos en contacto con el viru de la
fiebre afto a pueden er contamina
do .

Lo criterio para djferenciar 10
grado de riesgo de 10 animale se
basan en:

- Si un hue ped e infecta natural 0

artificialmente;
- Si el animal infectado e capaz de

tran mitir la infecci6n a otro
animale .

- Duraci6n del proce 0 infeccio 0 del
viru afto 0 y ignifi acion d I
e tado de portador.

Lo criteria para producto de
origen animal y para otras mercade
ria y vehfculo inanimado se ba an
en:

- Si e ha demo trado que el producto
contaminado ha tran mitido la
infecci6n a animale ;

- Duracion de la obrevivencia del
viru en 10 producto, vehfculo ,
objeto 0 mercaderfa ;

Si el producto e usa directamente
en animale .

De 99 p cie anim Ie identifica
da como po ibl fuente de infeccion
de fiebre afto a, 3 1han ido cIa ifica
das como de alto rie go, 50 de rie go
moderado y 18 de bajo rie go.

Entre la especie animale de alto
rie go e incluyen 10 animale
dome tico ,bovina , ovino ,caprino ,
porcino ,bubalino yep cies ilv 
tre como bufalo africano, ciervo ,
erizos, antflopes, impala, gacela,
carpincho, etc.

Los ere humano on de alto
riesgo por u capacidad de tran portar
mecanicamente el viru de la fiebre
afto a.

EI bovino e la e p ci animal rna
imp rtante n la cadenaepidemi logica
de tran mi ion d I viru a to a y en el
mantenirniento del endemi mo. E

eguido en importancia, en alguna
regiones por el ovino cuando e ta
e pecie se crfan conjuntamente.

El porcino e infecta con do i
reducida de virus afto 0, a menudo por
via digestiva, el vim replica y e
excreta en mayore cantidade que en
10 rumiante. E por ello, que e ta
e pecie tiene un papel importante
como potencial amplificador de la
infecci6n.

De 10 97 producto y otros
vehiculo identificado como po ible
fuente contaminante del vim a to 0,

5 han sido clasificados como de alto
rie go, 23 de rie go moderado y 21 de
bajo riesgo.

De 61 producto alimentario, 21
han ido cia ificado como de alto
riesgo, 17 de rie go moderado y 19 de
bajo rie go.

Entre 10 productos no alimentario
de alto rie go se incluyen 10 cuero y
piele ,el emen bovino y el e tiercol.

La categoria de producto
alimentario de origen animal on
determinado , principalmente, por las
condicione e pecifica de proce a
miento a 10 que e omete el producto.
La carne con ganglios y e pecialmente
can hue os, fre ca, refrigerada 0

congelada; glandulas y organo , me
dula 0 ea, sangre, chorizos, tocino y
jam6n crudo de cerdo on de alto
rie go, al igual que Ia leche no tratada y
subproductos como la manteca.

Dentro de 10 objetivos y vehfculo
inanimado on de alto riesgo 10
ve tido , calzado de per ona que han
estado en contacto con animale
infectado 0 han cohabitado lugare
contaminados 0 donde e manipula el
viru de la fiebre afto a. La ba ura
usualmente es de alto riesgo, en
e pecial cuando contiene de perdicio
alimentario asf como la cama para
animales y el agua contaminada.

La transmision aerogena a distan
cia requiere una podero a y prolonga
da fuente de viru cuya pluma de
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dispersi6n encuentre especiales con
dicione meteoro16gicas con humedad
relativa mayor del 60%, viento
moderados a suaves y escasa co
rrientes de convecci6n y que se
desplace en direcci6n a los rebanos de
ganado (en e pecial bovinos).

La categorizaci6n de los peligro
provee bases finnes para una mejor
comprensi6n de la fuente de virus
de la fiebre aftosa y para un analisi de
riesgo basado en con ocimientos cien
tfficos obre los mecanismo de
tran misi6n del virus aftoso.

Papel de las Cielncias Veterina
rias en el comercio internacional
pecuario

Las ciencias veterinarias tendran
un papel fundamental sobre diversos
asuntos vinculados al comercio de
animales y productos y mercaderias de
origen animal, entre ella :

* Establecimiento, revi i6n continua y
armonizaci6n de los estandares
sanitario nacionales e internaciona
les, en e pecial ala luz de 10 nuevos
acuerdos y princ·pia de la Ronda
Uruguay del GATT y de la
Organizaci6n Mund"al de Comercio
(OMC).

* Desarrollo de lnetodologia,
e tandares y criterio ,para el analisi
cientifico de riesgo.

* Participaci6n de la pericia veterina
ria en la fonnaci6n de grupos 0

panele de expertos para contribuir a
resolver la diferencia y di putas
que surjan en el comercio entre
paise.

* Caracterizaci6n y definici6n de los
criterios obre niveles 0 grados de
riesgo aceptables niveles de
protecci6n aceptable~ para las diver
sas enfermedades de los animales.

* Caracterizacion de :neas libres y
areas de baja prevalencia para las
diversas enfermedades de los anima-

Ie segun criterios y princlplos
incorporado par 10 Acuerdos.

* Intensificaci6n de la investigacion
apropiada a efecto de contribuir al
objetivo de expansi6n del comercio
con rie go controlado por media
de mejore conocimientos
epidemiol6gico ,diagnostico labora
torial de alta especificidad y ensibi
lidad, desarrollo y perfeccionamien
to de vacuna , tratamientos e peci
ficos, m "todo para control de
vectore, ayor eficiencia en 10
istema y procedimientos de

prevenci6n, control y cuarentena
anitaria y de erradicaci6n de

enfermedade .

* Aplicaci6n de metodologias y estra
tegia ,de ge ti6n del riesgo, capaces
de a egurar el comercio dentro de
niveles reducido de riesgo.

* Desarrollo de modelos proba
bili tico bre epidemiologia de las
enfermedade de 10 animales y de
metodologias para anali i y e ti
maci6n d perdida e impacto
econ6mico ante la eventual intro
ducci6n de enfermedades.

* Perfeccionamiento de habilidade y
destreza en el campo veterinario
con capacidad y vi i6n negociadora,
dominio de los in trumento cientifi
co y ecnico, conocimiento pro
fundo de la enfermedade animales
que interfieren 0 amenazan el libre
comercio d animale y productos
de origen a imal.

* Expan i6n y u 0 de istemas de
informacion y vigilancia epidemio
16gica rapido ,eficiente y confiable
y de redes nacionales e internacio
nales de informatica.

* De envolvimiento de estrategia,
tecnologias e in trumento cientifi
cos, tecnico y legales que promue
van y a eguren el comercio de
animale y producto pecuarios con
niveles de rie go aceptables.

* Participaci6n cientifica y tecnica de
los representantes de los pai es
ante la Office International de
Epizootie (OIE) en su caracter de
organismo de referencia en la
fijaci6n de los estandares interna
cionale de Salud Animal, en politi
cas sanitaria y obre la ituaci6n de
las enfermedades animales en los
pai e y en el mundo.

* A traves del Codex Alimentariu y
de la acci6n de 10 paises fomentar y
perfeccionar las Normas Alimentaria
para proteger la alud de 10
consumidores y velar por la
practicas leales en el comercio de 10
alimento .

* Expandir la vigilancia y control de
las enfermedades transmitidas por
alimentos y modernizar y mejorar
continuamente los si temas de
protecci6n e inspecci6n de 10
alimentos.

* Intervenci6n de la profe i6n veteri
naria en el desarrollo y con olida
ci6n de los modelo de tran forma
ci6n y de evaluaci6n de 10 servicio
veterinario con el apoyo de organi 
mos internacionale como la Orga
nizaci6n Panamericana de la Salud/
Organizaci6n Mundial de la Salud,
la Organizaci6n de las Nacione
Unidas para la Agricultura y
Alimentaci6n (FAO) y el Instituto
Interamericano de Cooperaci6n para
la Agricultura (IICA).

El analisis y valoraci6n del riesgo
basado en los conocimiento cientifi
co ,en e tandare internacionales y en
una comunicaci6n transparente y
fluida, a egurara un intercambio inter
nacional de animale y producto de
origen animal dentro del nuevo
modelo de rie go minimo 0 controla
do, y de regionalizaci6n sanitaria
e tablecido que sera conducido y
controlado por la OMC.
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