
Labor de los Veterinarios Uruguayos
en actividades de Control de la Fiebre

Aftosa en los Organismos Oficiales
(Parte I: Introducci6n)

E 5 sabido que desde
mediadosde 1990, tras
poco mas de dos

decadas de aplicaci6n de un
programa de lucha contra la fiebre
aftosa basado en la vacunaci6n
sistematica de la ganaderfa bovina,
complementado con medidas
sanitarias de diverso orden, que en
determinado perfocto incluyeron
lambien 1a vacunaci6n de ovinos,
se ha logrado la desaparici6nclinica
de la cnfermedad y. con ello 1a
inclusion ulterior de Uruguay en 1a
categoria de pais libre de aftosa,
con vacunaci6n.

Resulta bastanle obvioque para
alcanzar un resultado tan feliz
tienen que haber funcionado sin
fallas, a1 menos en momentos
decisivos, todos los engranajes de
un complejo mecanisme en que
cstan involucradas muchas
instituciones ypersonasenea rgadas
de cumplir actividades muy
variadas en relaci6n can la
campana. Tal vez mas gravitantes
unasquc otras,quizas tambien mas
llotorias, pero todasnecesarias para
laconsecuci6ndelobjetivo final. En
la disertaci6n anterior, el Dr .

Abarac6nse refiri6 a lasactividades
cumplidas por nuestroscolegas en
la invesligacion y producci6n de
vacunas antiaftosa.

Hoy, como parte del cicio de
conferencias organizado par la
Academia Nacional de Veterinaria
c.on la finalidad de destacar la
diversidad y la importancia de las
gestiones realizadas por los
veterinarios uruguayos en la lucha
contra la aftosa, toea hacer
referenda a la labor desarrollada
por nues tros colegasen actividades
decontrol de la aftosa, tanto desde
organismos oficiales como en el
ejercicio de funciones privadas.

EI Dr. Jorge Baltar, profesor de
esta Casa y Director actual del
Laboratorio Veterinario "MiguelC.
Rubino", se ocupani de la gestion
llevada a cabo en los laboratorios
de la anterior Dircccion de Lucha
contra la Fiebre Aftosa (DILFA) en
materia de investigaci6n, diagnos
tico, control, entrenamiento en
servido y otres aspectos en los que
lecupo intervenci6n personal como
integrante dedicha Direcci6n desde
la primera epoca; en tanto que el
Academico Dr. Aldo Perez Riera,

Dr. Nelson Magallanes'"

can larga, fecunda y reconodda
actuacion en el medio rural, es una
persona indicadfsima para comen~
tar que cuota de merecimiento hay
que asignar ·en el exito afcanzado
a loscolegas radicadosen el interior
del pais.

Antes que ellos traten esos
puntosquicro rcfcrirme a las tareas
que Ie toc6 cumplir a los
Veterinarios de Campo de DILFA
cuandoempez61a campana y, mas
brevemente, al respaldo y sustento
que aportaron a esta otros sectores
integrantes de la Direccion General
de Servicios Veterinarios.

Par 10 que respecta a los
primeros,que tan recordada gesti6n
tuvieronen lasetapasinicialesdela
lucha, 10 mas lIamativo fue la
exigiiidad numerica, al puntn glu'
en su mejor momenta DILFA 5610
djspyso de un yeterinario par
Departamento.

Ese profesional debia cumplir
funciones muy diversas, como:
incentlvar, recibir y atenrler 10 mas
rapido posible los avisos de
existencia 0 sospecha de aftosa en
los ganados; disponer ·en esos
casos~ las medidas sanitarias que
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correspondiese y vigilar su
cumplirnienlo efectivo; alertar, por
los medios a su alcance, a los
ganaderos de la zona y a quienes
ruera deella pudiesen lener relaci6n
con el origen del foco 0 es!uviesen
expueslos a su propagaci6n;
concertar con los Servicios
dependientes de la Direcci6n de
Sanidad Animal la inspecci6n de
los ganados concurrent~sa locales
de exposiciones 0 remates • feria;
asegurar el cumplimiento regular
de la vacunaci6n en los periodos
fijados;controJar la actividad de los
distribuidores de vacunas en el
Departamento; procurar que la
conservaci6n y los envios del
producto fuesen hedlos en buenas
condiciones; vigilar la adquisici6n
de vacunas por parte de los
hacendados en cantidades ajusla
das it sus respectivas existencias
ganaderas y, en 10 posible,
supervisar la aplicaci6n de esas
vacunas; produdr los informes que
Ie fuesen requeridos, etc.

Es fiicil advertir que la atenci6n
de esas tareas en todo un
Departamento, y sabre todo en
casas de ocurrencia de focos de la
enfermedad,desborda 1a capacidad
de una persona, por animosa que
sea.

De ahi la neeesidad de obtener
adhesiones voluntarias, de conse
guir colaboradores, de compar!ir
las obligaciones basica:; con los
productores de la zona.

ACluando mas que nada como
extensionistas y como educadores
sanitarios los Veterinarios de
Campo de DILFA scesforzaron por
infundir en los produclores el
sentido de responsabilidad que les
correspondia en la campana y a ese
efeeto promovieron la constituci6n

de Comisiones de Vednos,
nucleadas por 10 comun en tomo a
escuelas, cooperativas 0 asociacio
nes ganaderas existentes en la zona.
Buena parle de esas Comisiones
trabajaron bien, sobre todoen zonas
de pequenos y medianos produc
tores.

En departamentos del norte y
centrodel pais, donde predominan
establecimientos grandes, relativa·
mente autosuficientes y donde en
raz6n de las distandas son menos
frecuenles los contacloS personales
yse perciben menos lasdificultades
a problemas de un vecino, las
Comisiones formadas fueron me·
nos ysu gesti6n menossatisfactoria.

En cambio, en zonas de
minifundio, Comisiones constituf
das con gente animada del prop6
sito de servir mas que con el de
ludrse cumplieron un papel
importante en la campana. AIH no
baSlaba con decir "Hay que
vacuoar". Antes habia que dar
respuesta a laspregunlas:i..d6nde?,
i..c6mo,i..quien?

Puesto que en esos parajes
ningun produclor fielle instala
dones adecuadas para la vacuna
cibn, ni elementos materiales para
hacerla, ni recursos para pagar ese
trabajo a terceros, ni -en general
preocupaci6n muy marcada par
hacerlo, la laborde los Velerinarios
de Campo de DILFA consisti6 en
convencer de la necesidad de
vaCUllar y en ayudar a resolver los
problemas existentes; es decir, en
procurar que esos pequenos
productores -obligados, como
todos, a cumplir 10 establecido por
la ley· aunaran sus esfuerzos y
soludonaran en conjunlo el
problema comun: construyendo

. tubos para vacunaci6n (en general

rudimentarios) en caminos
adecuados, adquiriendoenconjun
to las dosis necesarias ypagando 10
que a cada cual correspondia, y
eligiendoen tre ellos a aIgunoca paz
de aplicar la vacuoa.

En esta materia, como en otras,
11\ oecesjdad suele ser la madre de
la ioyeocj6n. En la campana anti
aftosa el sistema descripto fue la
forma de actuar que adopt6 una
instituci6n y un grupo de colegas a
quienes faltaban muchascosas pero
a los que les sobraba algo que
ninguna ley puede otorgar: gilllil.5.

de hacer las cosas. Aalgunode esos
grupos, como los que Iider6 el Dr.
Luis E. Diasenel Departamentode
Canelones, esas~Ie dieron aun
para hacer ·en colaboraci6n con
educadores de ese departamento
cartillas explicativas excelentes.

La labor de los Veterinarios de
Campode DILFAfue respaldada al
principio, y asumida en la ultima
decada, por los Servicios Veteri
narios Regionales de la Direcci6n
de Sanidad Animal, a cargo de los
cuales han estado principalmente
los controlesdecumplimiento de la
vacunaci6n en ganados concurren
les a exposiciones y remates· feria;
inspeccionesen pueslosde frontera;
suspensi6n de remates, Iiquida·
ciones, etc, a solicitud de D1LFA;
conlrol de iimpieza y desinfccci6n
de vehiculos de trans porte de
ganado e instalaciones usadas en
los mercados de hacienda; aparte
de otras funciones comunes a
DILFA y Sanidad Animal en
materia de imposici6n y ceses de
aislamientos, etc.

A las actividades cumplidas en
el medio rural por tecnicos oficiales
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y privados hay que agregar las
realizadas en los establecimientos
de faena e industrializaci6n de
carnes por los veterinarios y
ayudantes especializados de la
Direcci6n de Industria Animal, que
no s610 refuerzan la vigilancia del
estado sanitario de la ganadcri<\
nacional sino que respaldan la
colocaci6n de los productos
carnicos uruguayos en el exterior.

Dic:hos funcionarios son los
encargados de revisar los
documentos que acompanan cada
tropa lIegada a un frigorffic:o y de
verificar el cumplimiento de las
normas referentcs a vacunaci6n
antiaftosa antes de permitir 13
entrada a los corrales de espera, en
los cuales se efectua la inspecci6n
ante mortem de todos los animales.
A partir de ahl todas las fases de
faena y elaboraci6n son objeto de
examenes cuidadosos a cfecto de
ascgurar que el producto final es
salubrc y puede ser librado al
consumo locaL 0 exportado, con la
confianza de que ofrece suficientes
garantias sanitarias.

Alguna vez, al principio de la
campana antiaftosa, inspecciones
realizadas en establecimientos de
faena de Canelones, Colonia y
Maldonado pennitieron descubri.r
focos de aftosa no comunic:adosen
los lugares de origen.

Otro sector integrado con
provecho general a la campana
antjaftosa fue la Planta de Lavadoy
Desinfecci6n de Vehiculos de
Transporte de Ganado.

En tiempos en que no todos los
establedmientos de faena estaban
aun dotados con instalaciones y
elementos de trabajo adecuados
para la realizaci6n de esas tareas,

dima Planta -ubicada en un predio
contiguo a la antigua Tablada
Nadonal y que inicialmente
funcion6 en dependcncia directa
de la Direcci6n General de los
Servidos Veterinarios del MGA
cfectuo hasta 15.000 operaciones
anuales de limpieza y desinfecci6n
decamiones usados para conducir
haciendas a los frigorificos de
Montevideo y ciudadcs cercanas.

Decaracter muydiferente, pero
designificaci6n i.ncuestionablepa ra
el desarrollo de las actividades de
control de calidad de las vacunas
antiaftosa, fue el papel cumplido
por cl establecimiento de crla y
reserva de bovinos sensibles a la
enfermedad administrado por
DILFA en ellagoartj(icial de Rinc6n
del Bonete.

Creo que pocos imaginan la
complejidad y los riesgos propios
de las tareas que desde hace mas de
veinticinco anos se ejccutan para
mantener alii, Iibres de conta
minacion, los animales a usaren las
pruebas de control de las vacunas.

Se trata de una estancia
particularisima, de algo mas de
1.600 hectareas en total, cuyos
potreros son islas y peninsulas,
donde las movilizaciones de
animales deben ser practicadas en
balsa por peones de campo
marineres.

A la puesta en condiciones de
esos predios -cedidos por UTE- yal
poblamientoselectivocon bovinos
sensibles a la aftosa fueron
destinados los primeros escasos
recursos asignados a DILFA en
1965;yen este,comoen los lrabajos
realizados en Pando, el impulso
decisivo fuedado por los Ores. J. de
Freitas y C. Pasturino, con quienes

colaboraron en los primeros anos
los Ores. A Delgado y L.Tedesco y
un grupo reducido de esforzados
ayudantes. En los veinte ultimos
anos la adminislraci6n de la
Estacion de Crfa y de un predio
complementario silo en Aguas
Blancas, Dpto. de la LavaJleja; ha
estado a cargo del Dr. AD. Millan,
cuya dedicaci6n ha permitido
superar distintos inconvenientes y
asegurar el suministro de los
animales necesarios para el control
de las vacunas.

Es justo mencionar a esle
respecto la cooperaci6n recibida del
Gobiernode Taiwan en materia de
embarcaciones y medios de
comunicacion.

Vnas palabras finales para
comentarel rasgo mas distintivo, la
mas s6lida base de la campana
antiaftosa uruguaya; la prioridad
asignada por la Direccion de D1LFA
al contra lor de calidad de las
vacunas a emplear.

Del modo mas terminanle los
primeros responsables de la
organizacion y ejecucion de la
campana sostuvieron que no se
debia fomentar .y mucho menos
imponer-Ia utiJizaci6n de vacunas
antiaftosa sin asegurarIe antes al
usuario, en base a pruebas
reaJizadas por el Servicio Oficia!,
que el producto librado a la venta
ofreda garantfas razonables de
eficacia. A juicio de [os Directores
de DILFA "vacunacionobligatoria"
y "control sistematico de calidad"
constitulan (consti tuyen)conceptos
inseparables.

La necesidad del control
adquiria significad6n especial en
elcaso de las vacunas antiaflosa en
raz6n del recuerdo de las dudas
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surgidas tiempo atras, cuando se
empezarona usaren 1945, vacunas
brasilenas y argentinas y en escala
menor las producidas por el
Servicio Oficial.

No eran raras entonces las
"fallas" reales a presuntas
atribuidasa las vacunasempleadas.
Del punto de visla tecnico, la
explicaci6n de algunas de ellas era
facil, porque las primeras vacunas
fueron mono 0 bivalentes, par 10
que era factible que animales
vacunados con partidas presumi
blemente efectivas conlra los tipos
hom610gos contrajesen, sin
embargo, la infecci6n originada por
otro tipo de virus.

Para entender bien la situad6n
es preciso recordar que todavia en
octubre de 1947 -es decir, ados
anos y mas de aquel comienzo- la
OHdna In temaciona Ide Epizootias
preconizaba el uso de vacuna
bivaJentey recomendaba "ensayar"
la reacci6n de fijaci6n del
complemento para la identificaci6n
de las cepas incluidas en las
vacunas. Hasta enlonces la
tipificaci6n se hacia por pruebas de
inmunidad cruzada en cobayos;
lentas, onerosas y de confiabilidad
muy relativa, porque las
precauciones que en general se
adoptaban no ponian a cubiertode
contaminaciones. Por eso, quizas,
investigadores de renombre -como
Manninger en Hungria y
Cassamagnaghien nueslro medio
llegaban a conclusiones que hoy
resultan extranas, como que los
virus «A» y «C" tendian al ,,0»,
como si las comprobaciones
realizadas por eUos respondiesen
al hecho de que este fuese el

prototipo del virus aftoso y no a
errores de ejecuci6n 0 apreciaci6n.

En concreto: hasta dos y mas
anos despues que en paises
europeos y sudamericanos se
elaboraban y aplicaban vacunas
antiaftosa trivalentes, laslagunas y
confusiones que se tenian al
respecto eran muy grandes.

EI recuerdode esc antecedente,
yeldescode no dar lugarde nuevo
a redamos de aquella indole, fue
tenido en cuenta por algunos
cuando -15 a 20 anos despues
Argentina, Brasil y Uruguay
iniciaron sus programas de
combate. Mientras unascampanas
parecieron cuidar mas aspectos
cuantitativos (como el indice
elevado de vacunaci6n, e incluso el
control directo de aplicaci6n de
vacunas decalidad desconocida, y
muchas veces escasa), la uruguaya
prioriz6Ia bondad del producto a
utilizaryla finalidad escncialmente
sanitaria de la acci6n. Porque el
problema principal no consistia en
armar un instituto dedicado a
estimlilar el uso de vacunas y a
vigilar y sancionar a los omisos 
convirtiendolo de hecho, sin
quererlo, en promotor de ventasde
vacuna- sino en combatir la aftosa
con un producto confiable, aplo
para redudr la presencia y los
efectos de la enfermedad.

Aque antes de que sc impusiese
la vacunaci6n obligatoria se
estableci6 el completo control de
todas las series de vacuna
elaboradas, indllyendo pruebas de
eficacia frente a los tres tipos de
viruscomprobadosenel pais. A 10
largo de toda la campana DILFA
nunca autoriz6 la venta de una

vacuna sobrecuya calidad hubiese
duda.De laseriooad de loscon troles
efectuados ilustra el hecho de que,
al cabo del primer ano, cuatro de
los acho laboratorios fabricantes de
vacuna instaladosen el pais dejaron
de produdr.

En conlraste con estes datos, el
conlrol oficial de eficacia de las
vacunas empleadas en Brasil fue
muy bajo durante mucho tiempo,
al pun to que en 1972 (cuando la
campana en Rio Grande del Sur ya
lIevaba siete anos) se fiscalizaba
apenasel3%de los lotes;en 1978 (a
tre<:e anos de iniciada la campana)
cl 40%;; y re<:ien a fines de esc ano
todas las partidas, aunque s610
frente a uno de los componentes
antigenicos.

Aun asi, en el primer semestre
de 1979 fue rechazada alrededorde
la mitad de las vacunascontroladas,
10 que autoriza a pensar que la
calidad media del producto
utilizado hasta entonces con
caracter obligatorio era baja.

En la Rpca. Argentina, en 1977,
a quince anos del comienzo de
sucesivas campafias antiaftosa, el
nivel de aprobaci6n de las vacunas
era 5610 de 1,2 DPB'jQ Y el control
monovalente. Con posterioridad
esta exigencia fueelevada a3 DPB<q
pero no hay duda que tambien en
Argentina, y durante largo tiempo,
fue escasa la atenci6n quese prest6
al aspecto calidad.

Por loexpuesto es evidente que
10 hecho inicialmente en Uruguay
tuvo diferencias substanciales con
10 actuado en paises vecinos.... y
esas diferencias se nola ron en los
cam bios de situaci6n que lograron
las campanas.
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