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D
ebodedrlesquecuan
do se me invito a dic
taresla charla refericta

a las acciones de contralar
realizadas en mas de 25 anos en la
campana de lucha contra 13 fiebre
aftosa, me senti muy honrado y
complacido por el alto honor que
ellosignificaba. Perocuandomedi
cucnta de 1a responsabilidad que
tenia al brindaruna informaci6n de

tantosanos de intensa aClividad en

1a que particip6 taota genie, me
senti muy nervioso y preocupado.
Nosoloporesehechocomotambien
par el ambito en el que tenia que
hacerlo; la Academia Nadonal de
Velerinaria, con todo 10 que eUo

significa, por 10 que represenla y
por quienes la integran.

Hablar de lemas como el
contra lor no es fadl porque si bien
es un capitulo muy necesario en las
acciones que se desarrollan en la
lucha contra la fiebre aftosa en
nuestro pais, no deja de ser un

elemento diferente quiz<l irritante

en algunos aspectos. Pero en
definitiva un componente mas de
todo un contexlo que busca un

objetivo comun: el control de la
fiebre aftosa.

Las vacunas anliaftosa han
tenido una evolud6n que fue muy

bien comentada ysintelizada porel
Dr. Daniel Abarac6n en ~u

oportunidad, por 10 que no vamos
aahondaren ello,asi como lampoco
sobre la evolud6n hist6rica de la
{jebre aftosa, Qrillanlemente ex

puesta porel Dr. Nelson Magallanes

al inidarse esle cido de charlas.

En el comienzo las acciones de
control por partede lasautoridades
oficiales, entre las que nos
encontn'ibamos, fueron de tanteos,
estudios y posteriores delermina·

dones.
Los metodos de conlralor de

vacunas y en especial de las viricas,
entre lascuales se encontraba la de
la fiebre aftosa, se esbozaban y
tralaban de implantaren el mundo.

Se buscaba una ttknica sendlla,

pn'ictica, econ6mica perosegura. El
usa de bovinos de por si, implicaba

un cosio exagerado en las pruebas
de control pero, por otra parte,
generaban datos de gran interes y
respaldo dentifico.

Todo esto no era banal, no era

solo la generaci6n de nuevas
conocimientos, sino que impticaba
una acd6n direcla sobre determi
nados inlpreses pconomicos muy
sensibles.

EI riesgo que pas6 a ser la
presentaci6n de una seriede vacuna
antiaftosa al contralor oficial, creo

que fue quiza, no generosamente

compartido, pero seriamente
asumido por cada uno de los
intervinientes. El produclor de las
mismas y el controlador oficial. El
otro protagon isla, el usuario de la
vacuna, esperaba expectante.
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Quierodestacaraguielelemento
"presi6n" en el cabal sentido de la
palabra, que se vivia en cada
periodo.

Par un lado, los productores
rurales exigian "la necesidad de
contar con todas las dosis de
vacunasdebidamente controladas,
a sea avaladas por el organismo
oficial para su usa y par otro, los
productores de esas vacunas que
esperaban y presionaban para
obtenerun rapidodiligcndamiento,
respectoa 1a respuesta de la bondad
de sus vacunas.

EI Gobierno a su vez, eXigfa
severidad y rapidezde loscontroles
para poder autorizar en tiempo y

fomla la cantidad debida de dosis
de vacuna y controladas para
obligar a la vacunaci6n con un
producto avalado y diciendo que 10
que se inyectaba era beneficioso
para el ganado.

Para poder desarrollar el
contra lor, fue necesario con tar con
un marco legal que en el inido
permitia que los laboratorios
productores presentaran las
vacunassinenvasaren fonna total,
bajo el regimen de alkuotas. Esto
significaba la elecci6n al azar de
distintos recipientes para formar
un pequeno late de vacunas de
manera que si algun componente
noandaba bien, se podIa cambiar 0

concentrar perdiendose solo el
pequeno late armado con lodos sus
componen tes an ligen icos.

A raiz de un accidente por falta
de inactivad6n can formol que
gener6 algunos focos en el pais, se
cambi6 rapidamente la legislaci6n

y se determin6 que la presentad6n
a contra lor oficial fuera can la
vacuna total mente envasada y
proviniendo de un tanque unico,
apliciindose tambien una f6rmula
estadistica de reconocimienlo
mundial para la exlracci6n de
muestras.

,Por que se cOlltrofaball y se

cOlltrofalllas vaCllllas?

Porque la producci6n de
vacunas implica procesos biol6gi
cos can mt'iltiples variables. Porque
el desarrollode la tecnica operativa
es realizada por humanos con los
consiguientes riesgos de error.

Porque no existen dos vacunas
iguales par mas que se respete el
proceso de producci6n.

,Yqlle test IIsar?

Para la elecci6n de una prueba
de contra lor, se deben tencr en
cuenta dos parametros: validez y
precisi6n. En· el caso de la validez,
es necesario disponer de un alto
grado de sensibilidad y de
especifiddad. Agregamos a estos
parametros la necesidad de que las
pruebas sean sencillas, pnkticas y
de bajo cos to.

PrevioaldesarrollodeIcontra lor
se realizaron pruebas con vacunas
experimentales y sondeos para la
fijaci6n de las normas de control. Se
hizo necesario tambicn determinar
las diferencias en produccion y
con trol de lossub-tipos A24 cruceiro
y A30, mas conocido como el A38
Pando en la jerga dellaboratorio.

Se establecieron entonces
propuestas minimas para las
normas de contra lor y la elecci6n
de metodos. En este caso, se

eligieron los metodos franceses de
Lucam y col.: Indice K en bovino,
Indice C en cobayos, Indice 5 en
cultivos celulares, e Indice de
Seroproteccion en Ratones
Lactantes de Cunha y col.. Este
ultimo para mi, de tremenda
transparencia, especificidad y
reproducibilidad que, a losequipos
de contra lor, transmitia una
tranqllilidad yo diria casi absoluta.

Para todoesto se hizonecesario
con tar con una infraestructura y
personal capacitado.

La infraestruclura fue mllY
particular ya que en el caso de los
bovinos se cont6 con las Islas y
Peninsulas ubicadas en el Dpto. de
Tacuaremb6, en ellago de Rinc6n
del Bonete, en el que se disponia y
dispone de los reactivos biol6gicos
necesarios para el desarrollo de las
pruebas.

Esto significaba persona Lcasas
habitaciones, barco y balsa para
transporte de ganado, desplaza
mientos, etc..

Hoy dia, gracias a la generos.l
donaci6n del Gobierno de China
Nacionalista, contamos con un
moderno barco, equipado con el
instrumental necesario para
navegaci6n en la zona.

Los animales de cxpcrimen
tacion hll~ron tambien un elemenlo
fundamental para el desarrollo de
las tecnicas y hablamos en su
momenta del orden de 20.000
ratones, 6.000cobayos y un equipo
productordecu ItivosccIula res que
abastedan constantemente los
requerimicntos dellaboratorio.

Muy pocas variantes se

Vol 29 N· 120 ABRIL - DICIEMBRE 1993



sucedieron en el esquema de
contra lor de vacunas antiaftosa
comenzado en 1968 y que se
mantiene hasta la fecha. La
fundamental fue y es que la
totalidad de los disHntos lotes de
vacunas producidas en el pais, en
todo esc lapso, fueron con.troladas
en su totalidad yestamos hablando
en elentornode los mil miJlonesde
dosisde vacunas antiaflosa produ
cida y controlada en nuestro pais.

Vacunas que permitieron la
implementacion del control de la
fiebre aftosa en Chile, basica para
su erradicaci6n ya conseguida.
Nuest ras vacunassc hanexportado
yexportan a pal5es sudamericanos
pero tam bien a otros continentes.

EI esquema de contra lor
esencialmente se bas6 en con troles
microbiol6gicos en los que se
determinaba la ausencia de
germenes pat6genos y hoy dia la
ausencia total de germenes. Fisico
quimico, con determinaci6n de pH
y hoy dia estudios de estabilidad
de la emulsi6n.lnocuidad enelque
se busca la presencia de virus vivo,
e.s decir, que las vacunas que se
producen a partir de cultivos de
viruscon posterior inactivaci6n, no
deben contener partfculas viricas
capaces de producir la infecdon
luego de aplicada la vacuna.
Tolerancia en cuanto a la reacci6n
que pueden provocar los adyu
vantes y la eficacia, garantia final
que respatda el poder inmunogeno
de la vacuna consus tresantigenos.

Las pruebas de vacuna
necesitaban reactivos biol6gicos
pero tambien una infracstructura

que impidiera los escapes de virus.
La que hoy dia se considera de
trascendencia ya en aquella epoca
sc manejaba, los conceptos de
seguridad biol6gica en los
pabellonesdeeficacia yel matadero
sanHario.

Cuando se plante6 la expor
taci6n de terneros a Italia, se
probaron vacunas italianas
desafiadas can virus de campo de
la Republica Oriental del Uruguay,
contando con la colaboraci6n del
Prof. Silvio Barei de !talia. Junto
can cl Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, se probaron vacunas
oleosas en cobayos, ovinos y
bovinos para detemlinar losefectos
del componente oleoso en los
animales. Cabedestacarque fueen
nuestro paisen dondese desarroIJ6
el lec. Seminario Internacional de
Control de Vacunas Antiaftosa con
la asistencia de los paises de
America del Sur, alia por el ano
1970, continuando los mismos en
otros paises de America, buscando
can elloel Centro Panamericano, la
uniformizaci6n de las pruebas de
control en esta regi6n del mundo.
Asi como 10 hizo con los metodos
de diagn6stico de la enfermedad,
logrando que todos los parses
utilizaran la misma tccnica,
hablaran cl mismo idiom a
serol6gico, pennaneciendo dicho
Centro como referenda y apoyo
para las Americas en materia de
enfermedades vesicu lares.

A nivel de diagn6stico se cont6
can la invalorablecolaborad6n del
Dr. Karl Federer, quien hizo un
d iagn6sticodesituaci6n en ma teria

serol6gica continuada despues par
otros profesionales uruguayos,
desarrolla.ndose la producd6n de
una seroteca que permili6 el
diagn6stico de los casos que se
enviaban a laboratorio.

Con el descubrimientodel VIA,
pareci6que iba acambiar la historia.
EI antigeno VIA se produjo con
metodologia que fue cambiando
con los arlOs y, de la sencillez de la
Inmunodifusi6n en gel de agar,
lIegamos hoy al inmunobiot para
su estudio, can tecnicas de
avanzada, que avizoran nuevas
posibilidades de interpretaci6n y
conocimientodela fiebreaftosa. La
interesante de todoestoesque hoy
estamos contando a las nuevas
generaciones de profesionales y
recordandoa los que nos ilustraron
con su conocimiento y experiencia
en forma conjunta.

Yaqui, si ustedes me permlten
y me perdonan, yo trate de no
mencionar nombres por miedo a
algun involuntario olvido, pero no
puedo dejar de senalar un "trio de
oro", como 10 fueron los Ores.
Joaquin de Freitas, Camilo
Pasturino y Nelson Magallanes.

No nos sentimos puente entre
generaciones profesionales sino
uno mas de los que a diferentes
niveles y con la herramienta
cicntifica y tecniea can la que se
contaba en su momento, actuamos
a nuestro y a vucstro real saber y
entender, tratando de avanzaren el
combate contra esta enfermedad,
con los resultados hoy dia, de
publico conocimiento.

Muchas Gracias.
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