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RESUMEN

En ecosistemas Iibres de fiebre
aftosa, 1<1 "gesti6n de riesgo" es una
actividad prioritaria para mantener
el status logrado. Esle lagro tiene
queestarsustentado por una solida
estructura de prevenci6n que tenga
1a parlicipad6n activa de todos [as
actores sociales. En ese marco se
realiz6 un primer lrabaja de
microcaracterizaci6n en el Uruguay
con los objelivos de:

- Identificar areas de riesgo de
introducci6n del agenle utilizando
para ello la actual organizaci6n
politico-administrativa del pais y
el sistema nacional geogrMico de
referencia.

- Aportar una metodologia de
trabajo a los scrvicios veterinarios
locales con la finalidad de obtener
un diagn6stico de sitllaci6n, que
permita desarrollar acciones de
prevenci6n, ajusladas a la realidad
epidemiol6gica.

El prop6sito es descentralizar y
fortalecer las unidades locales.

Se realiz6 un relevamiento de
diferentes indicadores de riesgo de
introducci6n de la enfermedad pOl'
parte de los veterinarios oficiales
de la Direcci6n de Sanidad Animal
en cada seccional policial del pais.

Se mape6 el pais de acuerdo al
amilisis deconglomerad05, identifi·

candoseareas de riesgoalto,l1lcdio
y bajo, para fiebre aftosa.

Sc recomienda mantcncr
actualizado el conocimiento dc las
variables manejadas y otras que se
puedan identificar, incluyendolas
en el modelo. Esta metodologia
plledeser utilizada en zonas que se
cnCllcntren en estado avanzado de
erradicaci6n de la enfermedad.

INTRODUCCION

Uruguay fue reconoeido libre de
fiebrc aftosa con vacunaci6n poria
Organizaci6n Internacional de
Epizootias(O.I.E.)en mayo de 1993.
A partir del16 de junio de 1994 sc
ingres6 a [a segunda elapa del
programa de erradicaci6n, que
implica la adopci6n de las siguientes
medidas: supresi6n de la vacllna
ci6n antiaftosa, la inactivaci6n y
destrucci6n de los virus manejados
pOl' los laboratorios particulares y
oficiales, prohibici6n del ingreso de
animales vacunados al territorio
nadonal, aplicaci6n de normas
especiales para la importaci6n de
animales, productos y subpro
dllCtos que puedan ser de riesgo de
introducci6n de virus de fiebre
aftosa al pais, empleo del sacrificio
sanitario ante la eventual aparici6n
de un foeo de la enfermnedad e
instalaci6n de barreras sanitarias.

La decisi6n se tom6 teniendo
presente el marcosanitario regional
ofrecido pOl' el Convenio dc la
Cuenca del Plata y las normas
internadonales del C6digo 200sa
nitariodc la O.I.E. establecidas para
el reconocimiento de pais libn:' sin
vacunaci6n (1),(6). Esto ~l'IW"<I un
cambio en la eslratcgia dl'l "1"ll'I1M
de informaci6n y vigilancl.\ lTld,"
miol6gica orientandose hacia 1.1
prevenci6n de la enfermedad. Este
sistema debe manejar en forma
oportuna ysistematica "indicadores
de riesgo", como instrumentos para
prevenir la inlroducci6n del agente
y evitar contactos con huespcdes
susceptibles.

EJ Cuadro 1, elaborado en
ocasi6n de la consultoria del Dr. J.
Benavidez (O.P.s./O.M.S. 1993),
muestra los componentes del
sistema de prevenci6n de intro
ducci6n de fiebre aftosa luego de
suprimida la vacunaci6n.

Estos componentes deben estar
debidamente coordinados para
disminllir la probabilidad de un
insuccso, y aun de provocarse el
mismo, un sistema efidente de
emergencia tiene que evitar la
difusi6n de la enfermedad, contro
larla y erradicarJa.

En ecosistemas Iibresdel agente,
la gesti6n del "riesgo" es de valor
para que el mismo permanezca

(-) Conferencia dictada en COSALFA (Comisi6n Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa), XXII
Reuni6n Ordinaria. Santa Cruz, Bolivia. Marzo de 1995, OPS/PANAFfOSA
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como tal. La cread6n de una s6lidi'l
estructura, en dondc lodos los
"etores sociales participen activa
mente conodendo y mancjando
estos "indicadores de riesgo"
disminuinl In probabilidad de
introducci6n de 1<1 fiebre aftosa al
territorio 0 region (2), (6). Se define
e1 riesgo como la probabilidad de
que un succso no deseado acontez
ca, en un lugar y tiempo determina
do. Para disminuir dicha
probabilidad es ncccsario delermi
nar las variablesque implican clicho
riesgo y cuantificarlas.

Identificados y medidos los
riesgos, se deben adaptar medidas
sanitarias tendientes a lIevar el
mismo a cera (3).

En eslemarcose realiz6ellrabajo
de microcaraterizacion de riesgo
con el prop6sito de:

1) Identificar, utilizando la
eslructura polftico administrativa
y el sistema de referencia nacional,
areas de riesgo de introducci6n y
difusi6n de la enfermedad.

2) Aportar a los servicios
veterinarios un diagn6stico de
situaci6n, descentralizary fortalccer

las unidades locales de losservicios
oficiales de sanidad animal para la
prevenci6n de la enfermedad.

Objetivos:
- Caracterizar a nivel local los

factores de riesgo de introducci6n
para fiebre aftosa, considerados en
el modelo.

-Cuantificar a nivcl de seccional
policial los nivcles de riesgo de
introducci6n de ficbrc aftosa.

- Desarrollar medidas de pre
venci6n para serejeclltadas a nivel

Cuadro N" 2

VAR!ABLES DE
INTRODUCaON

Secc. Pol. de Frontera
Presencia de BaSllrales

Presencia de Aeropllcrtos,
Puertos y Pasos de Frontera
Presencia de rutas
Internacionales
Criaderos de Cerdo

Presencia de Acopiadores
de ganado
Predios de Extranjcros

local, de acuerdo a los riesgos
percibidos.

MATER/ALES Y METQDOS

Por ser el primer trabajo de
"microcaracterizaci6n de riesgo"
que ser realiza en el pais, se
seleccionaron las variables a ser
eVi1I11adas de aCllerdo al conoci
miento de riesgo de cada una de
elias con respeclo i1 fiebre aftosa,
para la situaci6n actual.EI presente

VARiABLES DE DlFUSION

Remates Feria
Prescnciadc Establecimienlos
de faena
Presencia de Usinas Ucteas

Presencia de Campos de
Recria
Porcenlajede las Secc. Pol. con
dificil acceso
Sistema Productivo
Predominante

V.lE7r.lE.IRJLl'if~~
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Fig. 1: Mapa de sistema dl' rejerellcinllnciollnl

seccional policial
del pais.

Una vez reca
bados los datos se
realizo un mapeo
de las distintas
variables par
cuadrante y sub
cuadrante,
utilizandoel mapa
del sistema de
referencia
nacional (Figura
1).

EI riesgo fue
calificado en: bajo,
medio y alto de
acuerdo al valor
total para cada una
de las seccionales
policiales (Figura
2) tamando en
cuenta ladistribu-

cion de los valores de la variable
resultante (Cuadra 3).

Se detcrmino para un modelo
aditivo el valor total de riesgo de
introducci6n y se confeccion6 un
"cluster". Se validaron los re
sultados obtenidos en reuniones
mantenidas con los tecnicos, de la
misma forma en que se evalu6 el
formula rio.

RESULTADOS

Los resultados pueden obser
varse en el Cuadra 4 y Figura 3.

Los tres grupos son
significativamentc diferentes entre
si testados por un analisis de
varianza (p<O.OS).

DISCUSION

EI modelo ulilizadosebasa en la
inexistencia de actividad viral a

trabajo fue realizado durante el
p€riodo abril-junio de 1994.

Las variables fueron divididas
en variables de introducci6n y
variables de difusi6n de la
enfermedad, como se mueslra en el
Cuadra 2.

Se atribuyo un valor a cada una
de acuerdo a diferenles riesgos
percibidos en la situaci6n actual
por lecnicosespecializadosen fiebre
aftosa de lal forma que la suma de
los maximos puntajes no fuera
mayor que 1. Se confeccion6 un
formulario para recabarla infonna
ci6n a nivel de cada una de las
seccionales policiales del pais.

Seconsider6 el mismo a nivel de
lodos los tecnicos de campo de la
Direcci6n de Sanidad Animal en
reuniones realizadas al efecto.

Se censaron las 230 seccionales
policiales de todos los departa
mentos del interior del pais. Los
datos fueron relevados por los
veterinariosoficialesde la Direcci6n
de Sanidad Animal a cargo de cada

Fig. 2:
Mapa de

las
secda

/lales
policia/es.
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Cuadra 3
RIESGO

BAJO MEDIO ALTO

0-0.24 0.25-0.39 0.40-1

Cuadra 4

MEDLA INTERVALO

RIESGO ALTO .4835 .0185
RIESGO MEOlO .2902 .0070
RIESGO BAJO .0810 .0051

Una liltima posibilidad fue la
del contrabando de ganado,
rumiantes y suinos, considera en la

variable presencia de acopiadores
de ganado.

En la cuantificacion se Ie dio un
peso mayor al riesgo de
introdllccion de la enfermedad a
partir de la frontera con Brasil que
can Argentina, por la situaci6n
epidemiol6gica actual de ambas
regiones. EI conocimiento de la
sitllacion regional sc basa en 1."1
funcionamiento del sistema de
informacion y vigilancia epide·
miologica utilizado por los palses
integrantes del Convenio de la
Cuenca del Plata .

Losconglomerados muestran la
existencia en 1."1 pais de areas que
presentan distinto peso en 1."1 riesgo
de introduccion de fiebre aftosa.

Esto es debido ala potenciacion
de los factores de riesgo en cada
una de las zonas par la coexistencia

•
•.. ,tLro

D _.

D·· tWO

Fig. 3:
Mictrxnmc
teriUlciol/.
Riesgo de
i"trodll
CdOl1 ell

fiebre
aftosa

(1994)

nive! de campo en todo cl pais,
comprobada y avalada por 1a
ausencia clinica de la enfermcdad
en un periodo de mas de cualro
alios y los sucesivos mueslreas
scro16gicos negativos realizados
sabre cspecies susceptibles (4),(5).

La introducci6n de 1a
cnfermedad, en el modelo, s610
puede provenir del exterior tanto a
nivel de fronteras terrestrcs como
aereas y fJuviales.

La forma de inlroducci6n del
virus eslada dada por animales
"usceptibles infectados, material
gcnetico, productos ysubproductos
que puedan vehiculizar el virus
afloso y medias meciinicos
contaminados.

EI modelo cOJlsidera como
lIltroducci6n la entrada del agente
que toma contacto con suinos
(especie multipllcadora) a traves
de residuos orgilnicos que no han
tenido un proceso que aseguren la
destruccion del virus.

Tambien se considero la
posibilidad de que la entrada del
virus puedaestarasociada a predios
relacionados con establecimientos
de paises dondeexiste fiebre aftosa,
principalmente areas de paises
limitrofes.

'V".lE7r.lE.JRJ£Z'if.AJl'iU£A~
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en elias de las variables
seleccionadas.

Los resultados fueron
convalidados por los tecnicos de
Sanidad Animal encargados de
cada zona.

Los mismosson coincidentescan
la introducci6n en lasepidemiasde
la enfermedad en los anos 1970-71,
1976-77,1980 Y 1987.

El departamentode Montevideo
no fue considerado en esta
oportunidad ya que requiere un
estudio particular dada la diferente
caracteristica del mismo.

A partir de los resullados
obtenidos surgen actividades a
desarrollar en forma diferenciada
segun los riesgos percibidos, can la
participacion de diferentes actores
sociales vin.culados al sector
ganadero.

Estas actividades comprenden:

- Transmitir la informacion
recibida a nivel departamental y a
los respectivos servicios locales a
efectos de que estos cOllozcan la
situacion epidemiologica de
manera que todos los servicios del
paisen forma simultanca conozcan
la situacion regional y a su vez la
hagan conoceral sector prod uctivo.

~ Realizar monitoreos siste·
maticos de los predios que tienen
relaci6n epidemiologica con
establecimientosde otros pa ises que
presentan fiebre aftosa. Esto
determina [a realizacion de
chequeos serologicos. visitas
peri6dicasa los pred ios yeducaci6n
sanitaria.

- Adecuada coordinacion con
las barreras sanitarias interna
cionales e internas para que
participen en forma act iva en el
sistema de prevencion.

departamentales 0 locales la forma
de anular el riesgo que presentan
los basurales, asegurando el
tratamiento que garantice la
destruccion del agenteodotando al
mismode un sistema que impida el
ingreso de animales 0 la salida de
residuos de los mismos.

-Dotar a los servicios locales de
los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades
mencionadas.

- Efeetuar visitas periOdicas a
aque1I0sestablecimien tos peeuarios
con tenencia de cerdos en el area
fronteriza y en aqucllos que
alimcnten con residuos.

Como proceso dinamico la
"microcaracterizad6n de una
region esta sujeta a cambios
prod uct ivos y socioecon6micos que
deben serseguidos par losservicios
veterinarios en forma permanente
para conocer en todo momento 1a
situaci6n epidemiol6gica y plantear
alternativas de control.

AGRADECIMIENTOS

A los veterinarios oficiales de
las locales y zonalesde losservicios
de Sanidad Animal del Ministerio
de Ganaderia Agricuhura y Pesea,
al Tee. Agrop. CarlosCazalas, al Sr.
RobertoGonziilez y al Sr. Armando
De Chiara.

REFERENCfAS
BtBLfOGRAFfCAS

1. Dias, L; Muzio, F. 1991
EI programa de la Ciebre
aftosa en el Uruguay.
Veterinaria 27 (113):15-24;
Sociedad de Medicina
Veterinaria del Uruguay.

3.

4.

5.

6.

7.

enfermcdadescon rcferencia
a fiebreaftosa en elcontinentc
americano. Rev. Asociaci6n
Rural 118 (11): 22-25.

Mc Diarmid, S.c. 1991
The importation into New
Zealand of meat and meat
products. A review of the risk
to animal health. National
Adviser (Animal Health)
MAF Policy, New Zealand,
pp 22~29.

MGAP, Direccion Gene·
ral de los Servicios
Veterinarios. 1993. Informe
Nadonal presentado a la
Oficina Internacional de
Epizootias para el
reconocimicnto de pais librc
can vacuni'ldon. Mayo de
1993.

MGAP, Direcci6nGene
ral de los Servicios
Ganaderos. 1994. Informe
Nacional presentado a la
Ofidna International de
Epizootias para e1 recono~

cimiento de pais libre. Mayo
de 1994.

OlE. 1993 Cod igo
Zoosanitario Internacional
6a. ed., Oficina lnternacional
de Epizootias, Francia, Pag.
33.

Proyecto Cuenca del
Plata, 11 etapa, Acta XV,
Reuni6n Ordinaria del
Comih?, Paraguay, Asunci6n
19 de Marzo de 1994.

~ Instrumentar una adeeuada 2.
coordinaci6n con las autoridades

. ; ;Tapie, H., 1990
Conceptos de zonas Iibresde.

Vol 29 N° 124 OCTUBRE - DlCIEMBRE 1994


