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1. PROPAGACION DE LA
FlEBRE AfTOSA EN
LAS AMERICAS

En America del Sur 13 fiebre
aftosa es un factor limitante para el
desarrollo econ6mico de 1a
industria animal y su presencia
impone la adopci6n de medidas
sanitarias en el comercio intemo e
internacional de animales y
productosderivadosde 1<1 pecuaria.

Disminuye la produclividad de
la ganaderfa y 1a disponibilidad de
proteinas de origen animal e
interfiere en el comercio y
distribuci6n de los producloS
ganaderos en el ambito intemo y
extemo.

La hebre aftosa se mtroduJo en
las Americas en el siglo pasado con
elcomerciodeganadocuropeo. Los
primeros brotes que se registraron
en las Americas ocurrieron entre
1860-1870casi simultaneamente en
Argentina y en Estados Unidos.
Estos focos se debieron a las
importaciones de bovinos de
Europa, continente en el cual la
enfennedad se presentaba de forma
enzoOtica y epizoOtica. En Eslados
Unidos (EUA) la aplicaci6n de

severasmedidas de con trol, basadas
en el sacrificio, cremaci6n y
enterramiento de animales afec
tados asf como la prohibici6n de
importar animales y productos de
origen animal de pafses afectados
por Ja enfermedad, resultaron en
su eliminaci6n. Los brotes que
ocurrieron en .Jos EUA fueron
rapida y eficazmente erradicados
no habiendose presentado desde
1929. En Canada la enfermedad se
introdujo en 1952 y fue erradicada
de inmediato yen Mexicoen 1946a
traves de la importacion de
cebuinos de Brasil. Se aplicaron
intensas y diflciles medidas
sanitariasbasadasen la vacunacion
yen el sacrificio y enterramiento de
los animales en las zonas
afectadas.En una extraordinaria
acdon conjunta de Mexico con la
cooperaci6n de EVA se logr6
crradicar la fiebre aftosa en 1952
conel sacrificiodecasi un millon de
animales. En America Central nun
casehan presentado brotesde fiebre
aftosa. En los paises del Caribe
ocurrieron algunos brotes de la
enfermedad en Aruba, Curazao.
Martinica y Jamaica, los cuales
fueronoportunamenteerradicados.

La fiebre aftosa no ha side
identificada en Suriname, mientras
que en la Guyana Francesa
solamcnte se registr6 en 1953 y en
Guyana se presenlaron brotes
espoT<ldicos Iimitados a Ja sabana
sur en 1961, 1969, 1974 Yel ultimo
en 1978 en la sabana de Rupununi
eliminado prontamente.

En America del Sur, encontr6
condiciones ecol6gicas favorables
para su difusi6n y permanencia
enz06tica y ante la ausencia de
medidas sistematicas de control se
difundi6 desde Argentina hada el
surde Brasil, ParaguayyUruguay.
Mastardcocurren brotesen Bolivia
y Peru (1910), Chile(1920) yalgunas
decadas mas tarde invade Vene
zuela (1950), Colombia (1951) y
Ecuador (1956).

11. CARACTERISTICAS
IMPORTANTES DE LA
FIEBREAFTOSA

- La fiebre aftosa y el virus
aft6sico poseen caractcristicas de
relieve epidemiol6gico que la
proyectan como una de las mas
importanles enfermedades de los
animales.

* Mll'rnbro de 1.1 Acadelllla Nadon.,1 de Vell'rln,lTia
Ex-DirL'Clor del Centro Panamericano de Fiebrc Aflas., OPS
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• Las espedes de animales
biungulados son naturalmente
susceptibles a los virus de la fiebre
aftosa: bovinos, btHalos, ovmos,
caprmos y porcinos. Son tambien
susceptibles varias espedes de
animales salvajes, hecho especial
mente relevante en Africa.

- El virus de la fiebre aftosa
pertenece a la familia PICORNA
VIRJDAE, genero aftovirus y posee
7 serotipos inmunol6gicos, los
cuales no dan protecci6n cruzada
entre elIos: 0, A, C, SAT1, SAn,
SAT3 y Asia 1.

- El genoma del virusde la fiebre
aftosa posee alta tasa de mutaci6n
con aparici6n de variantes de los
diferentes tipos. El Laboratorio
Mundial de Referenda ha
regislrado 65 subtipos pero en la
naturaleza continuan apareciendo
nuevas variantes y subtipos.

- EI virus posee alta in·
fecdosidad, contagiosidad y
difusibilidad. EI virus se transmite
por multiplicidad de fuentes.

- EI virussemantiene activo por
largo tiempo en productos y
subproductos procedentes de
animales infectados y en objetos y
en el medio ambiente conta
minados.

- Presenta, encambio, un punto
vulnerable que es su sensibilidad
ante un pH <icido.

- Ocurren portadores del virus
de la fiebreaftosa en varias especies:
bovinos, bufalos, ovinos y caprinos
con prolongada permanencia en las
dos primeras especies. En cambio
en los porcinos no se ha
comprobado la existencia de
portadores y el virus desaparece
del organ ismode esta especie luego
de cumplido el cicio de la
enfermedad.

• Limitada capacidad del anti
geno para conferir una prolongada
inmunidad, hecho que obliga a
vacunaciones peri6dicas y siste
maticas para el control de la
enfermedad.

- Ocasiona significativas per
didas fisicas por disminuci6n de
peso, caida de la producci6n de
leche, efectos nocivos en la
reproducci6n y discreta mortaHdad
en los bovinos yovinos peroelevada
en los porcmos j6venes, y diversas
otras secuelas (disminuci6n de
fertilidad, abortos, mastitis, etc.).

• Causa cuantiosas perdidas
econ6micas derivadas de la
interferencia enel comercio in temo
y extemo de animales y productos
pecuarios. Hay sensible diferencia
de precios de cames no traladas
procedentes de paises Iibres de
fiebre aftosa y de aquellos paises
afectados por la enfermedad.

·Obstaculiza y limita elcomercio
e intercambio de material genetico
imprescindible para la selecci6n de
animales y aumento de la
productividad de las djferentes
especies de animales susceptibles.

- Genera gaslos importantes de
los sectores ofidales y privados por
concepto de los programas de
prevend6n, control yerradicad6n.
Requiere una imporlante infra
estructura de laboratorios con
elevado presupuesto y recursos
humanos especializados para
desarrollar las actividades de
diagn6stico; producci6n y control
de vacunas.

. Dcsde el pun to de vista social
afecta a los productores agrope
cuarios y al sector rural por las
causas invocadas previamente y al
consumidor por la interferenda que
ejerce la presencia de lafiebreaftosa
en 1a disponibilidad y distribuci6n
de alimentos, asi como en el precio
de los productos pecuarios y en las
erogaciones publicas finandadas
por la sociedad.

IlI.INSTRUMENTOS OE
COOPERACIONTECNICA

En las Americas disponemos de
un sistema de organizaciones e
instrumentos de cooperaci6n que

contribuyen de manera continua y
eficiente a la lucha contra la fiebre
aftosa.

A. EI Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa (PANAITOSA)

La expansi6n de la fiebre aftosa
a paises indemnes de las Americas,
Mexico en 1946, Venezuela en 1950
y Colombia en 1951,determin6 que
la Organizaci6n de los Estados
Americanos (OEA), decidiera
constituir un centro intemacional
deapoyodentifico-temico pa ra los
paises de America en el control de
esta enfermedad. A solicitud de la
OEA, la Oficina Sanitaria Pana
mericana present6 en 1950 una
propuesta copatrocinada por el
Instituto lnteramericano de Cien·
cias Agricolas y aprobado por
unanimidad por el Consejo Inter
americano Econ6mico y Social
(ClES).

EI convenio entre el Gobiemo
de la Republica Federativa del Brasil
y la Oficina Sanitaria Panamericana,
para la organizaci6n y financia
miento del Centro, fue firmado el
27 de agosto de 1951. A partir de
1968 se incorpor6 como programa
regular de la OPS/OMS:

Actualmente PANAFfOSA for
ma parte del Programa de Salud
Publica Veterinaria de la OPS y sus
objeti vos son los siguientes:

- Cooperar con los paises
afectados por la fiebre aftosa en la
organizad6n, desarrollo y forta
lecimiento de los programas
nacionales y regionales para el
control y erradicaci6n de la
enfermedad.

- Apoyar a los paises libres de
fiebre aftosa en la consolidaci6n y
fortalecimiento de los programas
de prevenci6n de liebre aftosa y
otras enfermedades ex6ticas y
promover el desarrollo de los
sistemas de vigilancia epidemic
16gica para la preventi6n. Las
actividades del Centro, para
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cumplirestosobjetivos, tienencomo
marco las poli:ticas de la
organizaci6n, los mandatos y las
resoluciones de sus cuerpos
directivos y las resoluciones y
acuerdos de los organismos
consultores y asesores del Centro
(RIMSA, COHEFA, COSALFA Y
Comite Cientifico Asesor). EI
Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa actua como 6rgano de
coordinaci6n, asesoria y apoyo de
los paises de las Americas en
materia de las enfermedades
vesicula res. Es, ademas, el Labo
ratorio Regional de Referenda en
las Americas y la Secreta ria ex offido
de la Comisi6n Sudamericana de
Lucha contra la Fiebre Aftosa
(COSALFA), del Comite Hemis
ferico de Erradicaci6n de la Fiebre
Aftosa (COHEFA) yde la Comisi6n
de Paises Libres de Fiebre Aftosa
de las Americas. Hasido reconocido
par FAO YOlEcomo laboratoriode
referenda intemacional para las
Americas.

B. La Reuni6n Interamericana a
Nivel Ministerial de Salud
Animal (RIMSA)

En 1968 la Organizaci6n
Panamericana de la Salud (OPS)
institucionaliza el foro intersectorial
salud y agricultura mediante la
Reuni6n Interamericana a Nivel
Ministerial sobre Control de la
Fiebre Aftosa y otras Zoonosis
(RICAZ) que luego en 1980 se
transforma en la RIMSA. En elias
los Ministros de Agricultura de la
Regi6n adoptan decisiones pol iticas
con canicter regional ysubregional
y evaluan la marcha de los
programas sanitarios.

C. La Comisi6n Sudamericana
de Lucha contra la Fiebre Aftosa
(COSALFAl

En 1972, en la V Reuni6n
Interamericana a Nivel Ministerial

sobre el Control de la Fiebre Aftosa
y Otras Zoonosis (RICAZ V), los
Ministros de Agricultura de las
Americas resolvieron crear la
Comision Sudamericana para la
Lucha contra la Fiebre Aftosa
(COSALFA), siendo sus objetivos
la coordinaci6n, promoci6n y
evaluaci6n regional, la armo
nizacion de las normassanitarias y
los convenios bilaterales y multi
laterales parael control de la fiebre
aftosa.

Esta integrada por los Directores
de Salud Animal de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru,
Uruguay y Venezuela, actuando el
Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa de la OPS/OMS, como
Secretarfa ex officio de la misma.

Esta Comision se ha reunido
anualmente, de forma ininte
rrumpida, desde 1973, adquiriendo
a partir de 1985 el caracter de
Comisi6n Permanente institucio·
nalizada a Nivel Regional, status
que cuenta con el reconocimiento
de los Ministerios de Rclaciones
Exteriores de todos los paises que
la componen, que tuviera el honor
de gestionar y concretar.

IV. ANTECEDENTES DE LA
CREAC/ON DEL PROGRAMA
HEM1SFER1CO DE CONTROL
YERRADICACION DE LA
FIEBREAfTOSA

La V Reuni6n Interamericana
deSalud Animal a Nivel Ministerial
(RlMSA), celebrada en Washington,
D.C., del 27 al30 de abril de 1987,
resolvi6 solicitar a todos los paises
de la Regi6n que, de conformidad
con el objetivo de SALUD PARA
TODOS, secompromelan a realizar
todas las acdones necesarias para
erradicar la liebre aftosa.

Para asegurarel mantenimienlo
de la volunlad politica de erradicar
la enfermedad, realizar la
evaluacion de la march a del

programa continental y buscar
alternativas en procura de
financiamienlo, en la misma
reuni6n se acordo constituir un
"Comite HemisEerico para la
Erradicadon de la Fiebre Aftosa"
(COHEFA), acluando la OPS a
traves del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa (PANAFfOSA)como
su Secretaria. Dicho Comite esta
integrado por un representante de
los gobiemos de cada una de las
subregiones siguientes: Cono Sur,
Subregion Andina, Subregion
Amaz6nica, Mesoamerica y el
Caribe y Norteamerica, e invitan
dosea formarpartedel Comite a un
representante de los ganaderos de
cada regi6n cHada".

La divisi6n en subregiones toma
en cuenta, no s610 la presencia de
grandes unidades ecol6gicas,
culturales y sodales sino tambien
la existencia continental de dos
grandes areas: una sin fiebreaftosa,
que abarca Mesoamerica, Norte·
america yel Caribeyla otra afectada
por la enfermedad, que comprende
casi toda Sudamerica.

Para la primera, 1a RIMSA V
aprob6 eslablecer una "Comisi6n
de Paises Americanos y del Caribe
Libres de Fiebre Aftosa" con el
prop6sito de sumar esfucrzos
tendientes a prevenir la intro
duccion de la enfermedad a esa
zona (Rcsoluci6n VI). Para [a
segunda, se aprob6 la Resoluci6n
XIII, la cual Ileva por titulo
"ERRADICACION DE LA F1EBRE
AFTOSA ENSUDAMERlCA" yen
ella se recomienda a la OPS y a la
CaSALFA que "elaboren el
Programa Hemisferico de la Fiebre
Aftosa y 10 sometan para su
aprobaci6n en la XV Reuni6n
Ordinaria de COSALFA".

La XV COSALFA, llevada acabo
en marzo de 1988, concedio pleno
apoyoal "Proyecto Subregional de
Control y Erradicaci6n de la Fiebre
Aftosa en la Cuenca del Plata" e
hizo suyo el documento "PRO-
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YECTO SUBREGIONAL DE LA
REI3RE AFfOSA EN LOS PAISES
DEL PACTO ANDINO", ambos
elahorados por acci6n conjunta de
PANAFTOSA y los paises invo
lucrados, siendo decidido por la
COSALFA que 105 mismos fueran
sometidos a consideraci6n del
COHEFA para la obtenci6n de
recursos y para su debida
instrumentacion.

EI COHEFA se reline por
primera vez en Washington, D.C.,
losdias6y 7dejuliode 1988. Aeste
Comite,elCentroPanamericanode
Fiehre Aftosa presenl6 una
propueslade "PLAN DEACCION
HEMISFERlCO PARA LA ERRA
DICACION DE LA FIEBRE
AFTOSA EN AMERICA DEL
SUR", elcual incluye un analisisde
las principales limitadones que se
observan actual mente en los
programas en ejecuci6n en esta
parte del continente; una
descripcion de los prop6silOS,
objelivQs yestralegias, asi como dt"
sus componentes programaticos,
ademas de un cronograma y una
primera aproximaci6n sobre su
financiamiento. EI COHEFA,
ademas de aprobar el Plan de
Accion propuesto, formul6 una
serie de recomendaciones a los
paises con el objeto de que estos
den el maximo apoyo a sus
programas nadonalcs con fincs de
avanzar hacia la erradicaci6n de la
enfermedad.

EI24 de abril de 1989 se realiz6
la II Reuni6n del COHEFA en
Washington, D.C., aprobando la
guia para la aplicaci6n del Plan de
Acci6n del Programa Hemisferico
de Erradicaci6n de la Fiebre Aftosa
en America del Sur, presentada por
la Secretaria ex officio, exhortando
a los palses a que la cumplan a la
brevedad posible.

Fue aprobado el documento
BASES PARA EL FINAN
C1AMIENTO DEL PLAN DE
ACCION, presentado por la

Secretaria ex officio.
AsimismoCOHEFA recomend6

a la OPSgestiona r recu rsos extemos
frente la Comunidad Econ6mica
Europea, organismos financieros
intemacionales y otras fuentes que
puedan complementar los pre
supuestos de los gobiemos para
desarrollar las actividades del
Programa Hemisferico de Erra
dicaci6n de la Fiebre Aftosa.

EI29 de abril de 1991 se realiz6
la III Reuni6n del COHEFA en
Washington, D.C. EI COHEFA
aprob6 la Proyecci6n de
Actividades para el Cuadrienio
1992·1995, prcscntada por la
Secretaria ex officio, en la cual se
propone que al h~rmino de esc
periodosehaya logrado,entreotras
recomendaciones, aumenta rel area
territorial de las Americas tibresde
la fiebre aftosa y conseguir un
control avanzado en otras areas de
los paises afectados. EI COHEFA
recomend6 a los palses del area
afectada dar prioridad a la
descentrali?.aci6n y forla lecimie.nto
deestructuras locales para alcanzar
las metas cstablecidas para el
Programa Hemisferico.

El COHEFA insl6 el Comite
Subregional de la Cuenca del Plata
a reforzaryconsolidarsusaccioncs
para ellogrode la eliminaci6n de la
fiebre aftosa antes de finalizar el
cuadrienio 1992-1995.

EI COHEFA tambien solicit6 a
los gobiemos y productores ru ra les
a que presentaran una evaluacion
del progreso de los programas de
controL erradicaci6n y prevenci6n
en la proxima reuni6n del Comite.

V./USTIFICACION DE LA
LUCHA CONTINENTAL
CONTRA LA FJEBREAfTOSA

"En los paises de la regi6n, las
altas tasas de crecimienlo
demografico y lasgrandescarencias
de consumosesencialesconst ituyen
por Sl solas fuentes (reales 0

potenciales) de un creeimiento mas
acelerado de la demanda alimen
taria. A eslos faciores se agregan
los efectos del proceso de
descomposici6n de la agricultura
cam pesina, que reduce las
margenes de consumo de la
producci6n propia y eleva la
elasticidad de la demanda
comerdal de bienes alimentarios
basicos. Tambien se les suman los
efectos del proceso de acelerada
migraci6n del campo a la dudad.
Esta ultima es absorbida, por 10
generaL en ocupacionesde ingresos
bajos pero sin embargo superiores
a los generalmente obte.nidos en las
zonas rurales; en un porcentaje
importante, estos se destinan a la
compra de alimentos." (Comisi6n
Econ6mica para America Latina y
el Caribe (CEPAL) 1991). Losdatos
de consumo de carne y leche
demuestranen America Lalinaque
es mayor en las zonas urbanas que
en la rural. Existecorrelaci6n entre
el ingreso y el consumo de
productos de origen animal. se
estima que habra mayor demanda
de came y leche debido al fuerte
crecimiento demogrMico y a la
continua transferencia de pobla
dores rurales hacia las areas
urbanas. Enel iniciodeestedeeenio
las Americas tienen alrededor de
725 millanes de habitantes, de los
cuales 72 % viv~n en areas u rbanas.

Si en el presentedecenio se logra
superar la grave crisis econ6mica
de los anos 80 y especialme.nte sera
necesario lograr la transformaci6n
productiva con equidad sociaL se
generaria una notable demanda de
alimentos de origen animal por
grandes sectores de la poblaci6n
cuyo bajo poder adquisitivo los ha
mantenido marginalizados para
acceder al bienestar. Actualmente
la desnulrici6n afecta alrededorde
60 millones de personas, principal
menle ninos, propord6n impor·
tante de los habitanles de America
Latina, y el numero de pobres
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alcanz6 a 183 millones, con un
aumento de 41 % para 44 % en los
ultimos diez ailos.

Lacontribuci6n d\'! la agricu Itu ra
es, entonces, trascendente.

En ese contexto, la mayoria de
los paises poseen condiciones y
voeaci6n para la producci6n y cria
de ganadoen condicionesnaturales,
a uncostorelativamentebajo. Posee
America delSuraproximadamente
263 millones de bovinos. 112
millones de ovinos, 23 millones de
caprinos y 52 millones de suinos.

Si se compara la prpductividad
con la de los paises centrales 0

desarrollados, se observa que
continua siendo insuficiente. Ello
obedece a diversos factores, entre
otros: falta de politicas estables y
coherentes relativas al papd del
subsector en el desarrollo social y
econ6mico de estes paises;
interferencia grave de las politicas
desubsidios y proteccionismo que
aplican los paises desarrollados
causando gran depresi6n en los
precios de la materia prima de los
paises en desarrollo; demora y
Iimitaciones en la accesibilidad,
transferencia y uso de tecnologia
modema; manejo inadecuado de
los recursos naturales y de los
animales; insuficiente mejoramien·
to y manejo inapropiado de las
praderas y pasturas; desperdicio
por falta de sistemas de
conservaci6n, alrnacenamiento y
distribuci6n de alimentos para el
ganado; escasa formaci6n y
educaci6n de las masas de
productores rurales y campesinos;
y la interferenciaeimpactonegativo
que oeasionan las enfennedadesen
el proceso productivo bioeco·
n6rnico. Entreestas ultimas, la fiebre
aftosa, por los dailos econ6micos
que causa, ha sido motivo de
preocupaci6n constante de los
gobiernos y de los sectores
involucradosen la industria animal.

La ocurrencia de la enfermedad
a su vez ha generado dos flujos

comerciales, daramente diferen·
ciados segun se trate de animales,
productos y subproductos de
origen animal procedentes 0 no de
paises 0 areas libres de fiebre aftosa.
De esa forma, Australia, Nueva
Zelandia, Estados Unidos de
America y otros paises libres de
esta enfermedad han obtenido
precios mucho mas favorables, en
comparaci6ncon los que no loson,
y ademas no tienen que enfrentar
unaseriede restricciones y barreras
sanitarias que afectan a los
praductos pecuarios procedentes
de paises con fiebre aftosa.

Los paises de la Comunidad
Europea (CE) han suspendido las
vacunaciones y en corto plazo
estanin en condiciones de declarar
a los paisesque la integran libresde
fiebre aftosa.

En la eventualidad de la
ocurrencia de futuros brotes la
Comunidad practicara elsacrificio
yeliminaci6n de.tados los animales
infectados y [os animales suscep
tibles en contacto en los predios
afectados.

Esto sera completado con
medidas zoosanitarias, induyendo
la desinfecci6n y restricci6n del
movimiento de animales. Se
establecenln fondos de emcrgen
cia para compensar las perdidasde
los agricultores ante un foeo de
fiebre aftosa.

Esto significa que los paises
sudamericanos deberan enfrentar
mayores exigencias s,mitarias para
que sus productos y animales
continuen ingresando en ese
importante mercado.

En America del Sur la fiebre
aftosa ocasiona en promedio
perd idas fisicas estimadas en unos
210 milJonesded61aresamericanos
al ano. A ello hay que agregar 10
que el sector publico y ganadero
gastan en mantener los actuales
niveles de la enfermedad y que
asciende a aproximadamente unos
70 y 230 millones d61ares ame-

ricanos anuales. Esta cifra anual de
510 millones de d61ares americanos
en gastos publicos y privados y en
perdidas fisicas del ganado, no
induye las perdidas derivadas de
la interferencia que la fiebre aftosa
ocasiona en el comercio interno y
extemo de los paises afectados par
la enfermedad.

Cabe senalar, sin embargo, que
hasta iniciada la decada del setenta,
el monto de las perdidas
econ6micas anuales superaba
vadas veces a las actuales. Por esto,
y para contrarrestar sus efectos, es
que poresa epoca, varios pafses de
la regi6n, algunos con recursos
nacionales y otros con el apoyo
financiero del Banco Inter
america no de Desarrollo (BIO) y
todos con la cooperaci6n ttknica de
la OPS, a traves de PANAFTOSA,
dieron inicio al desenvolvimiento
formal de programas nacionales de
control de la enfermedad. cuya
implantaci6n cronol6gica se
observa en el Cuadro 1.

En la mayoria de los paises
sudamericanos estos programas de
control de la fiebre aftosa
constituyeron la base para la
organizaci6n de las estruc!uras de
los servicios nacionales de sanidad
animal y en Centro America y
Mexico los programas de prevell
cion han sido los dinamizadores de
las achvldades de saJud ammaJ.

Otro hecho de gran tras
cendencia es la cooperaci6n del
Banco Interamericanode Desarrollo
(BID) que cofinanci6 numerosos
programas de salud animal, en
especial de lucha antiaftosa y que
permitieron crear, desarrollar y
fortalecer la infraestruturasanitaria,
en la mayoda de los paises de
sudamerica y centroamerica.

En los comienzos de los anos 90
se [ogro la cooperaci6n del Banco
de Reconstrucci6n y Fomento
(BIRF) con el inicio del
cofinanciamiento del programa de
salud animal de Brasil y de
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Cuadra 1

Desarrollo cronol6gico de los programas
de control de la fiebre aftosa

Pais Ano de Inciaci6n

VENEZUELA 1956
ARGENTINA 1961

BRASIL4 1965
PARAGUAY' 1968
URUGUAY 1968
CHILE"" 1970
COLOMBIA' 1972
ECUADOR' 1973
BOLrvlA4 1976

4Credito extemo

Argentina.

VI. PREMISAS PARA LA
IMPLANTACIONDEL
PROG~CONTINENTAL

EI control avanzado y la
eliminad6n de la fiebre aftosa
requiere un enfoque continental
gradual que tenga en considerad6n
los diversos fadores que afectan e
influyen sobre las areas ecol6gicas
dependientes entre paises, zonas y
subregiones.

Se hizo necesario realizar la
caracterizaci6n geografica de la
pecuaria y sus sistemas predo~

minantes de producci6n asi como
los sistemas y mecanismos de
comercializaci6n y del compor~

tamiento epidemiol6gico de la
enfermedad.

EI desarrollo y puesta en
operaci6n del sistema de
informaci6n y vigilancia epidemio
16gica fue vital para el analisis y
planificaci6n.

EI analisis de la ganaderia
sudamericana constituy6 la base
para el diseno y reformulad6n de
las estrategias de lucha antiaftosa.
EI estudiode su estructura astcomo

de los movimientos, tn'insito,
intercambios y concentraciones de
animales y sus productos se
integra ron en los sistemas de
informaci6n yvigilancia epidemio
16gica.

Este criterio utiliza el analisis de
las caracteristicas sociales, eco
n6micas y tecnol6gicas de las
explotaciones ganaderas definidas
como "formas de producci6n" para
obtener un diagn6stico mas
adecuado de los impactos de orden
econ6mico.

EI dominio de las formas de
producci6n permite conoeer las
condicionesestructurales en las que
se desenvuelve cada unidad
productiva e identificar mas
fielmente los perfiles de sa Iud
animal mas adecuados a cada
realidad producliva.

Este avance tecno16gico
posibilil6 el establecimienlo de los
objetivos y estrategias especificas
para cada uno de los ecosistemas
presentes en los palses y en las
subregiones.

EI desarrollo y armonizaci6n de
los coni roles de calidad de las
vacunas antiaftosa yeldesarrollo y
producci6n industrial de vacunas

capaces de conferir larga duraci6n
de inmunidad fue imprescindible
para la protecci6n de la ganaderia y
obtener 1a credibilidad del
productor rural.

Se requeria, ademas, el
fortalecimiento de la cooperaci6n
entre paises con diversas
finalidades: obtend6n de recursos
financeros y tecnicos, capacitaci6n
y adiestramiento de recursos
humanos, intercambio de infor
maci6n cientifico-hknica, apoyo
laboratorial y vigilancia epidemio
16gica, provisi6n de insumos y
acciones operativas conjuntas.

En el plan continental se
estableci6 como esencial la
participacion prioritaria, ac!iva y
consciente de los productores
rurales en todas las fases de estas
campanas sanilarias.

Vll. PROPOSlTOS Y
OBJETlVOS DEL PLAN
HEMlSFERlCO

1. Propositos
A. Aumentar la disponibilidad

de came y leche y derivados para
los habitanles de la Regi6n.

B. Mejorar la eficiencia
econ6mico-social de la actividad
ganadera.

2. Objetivos especificos
A. Erradicaci6n de la Ciebre

aftosa en el continente suda·
mericano.

B. Prevenci6ndesu introducci6n
en las areas ya libres e impedirque
su agente causal, aSI como olros
agentes pat6genos, invadan y se
perpeluen durante el proceso de
colonizaci6n en nuevas areas
ganaderas, especialmentc en la
subregi6n amaz6nica, respetando
en todo tiempo la integridad
ecol6gica de eslas zonas.

3. Objelivos intermedios:
Laconsecuci6n de los prop6silos

y objelivos cspedficos enunciados
anteriormente, implica el haber
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alcanzado 0 mantenido en los
diversos paises y regiones,
"objetivos int.ermedios, los cuales,
atendiendo una serie de (actores,
entre otros, la situaci6n epidemic
legica de la enfennedad; el grado
de desarrollo de la pecuaria y de la
infraestructura de los servicios
existentes; el compromiso y
participacion de la comunidad;etc.,
no seran homoge.neos en toda la
region recien iniciado el programa
hemisferico".

Estos objetivos intennedios son:
- Protecci6n de areas libres

existentes;
• Creati6n de nuevas areas

libres;
• Control avanzado paralograr

condiciones epidemiologicas para
la erradicacionen la etapa siguiente;

- Formation de infraestructura
de salud animal en regiones con
programas poco desarrollados;

- Eliminaci6n de focos en
demicos;

- Refuerzo de la bioseguridad y
salvaguarda ambiental de los
laboratorios que manipulan virus
de la fiebre aftosa para evitar fugas
al medio ambiente.

4. Estrategias
Las estrategias diseftadas - una

global y otra selcctiva, atcndicndo
al ecosistema predominante en una
area 0 regi6n - se enfocan tres
ambitos: uno regional, otro
subregional y un tercero, en los
paises, basado en los programas
nacionales.

La estrategia global induye la
regionalizaci6n del continenle yde
las acdones sanitariassobre la base
de la caracterizaci6n de la
enfermedad.

La oblenci6n de nuevas areas
libres, la coordinaci6n tecnico
administrativa de los programas y
la incorporaci6n y participaci6n de
la comunidad.

VIII. COMPONENTES
PROGRAMATICOS

De acuerdo con la experiencia
adquirida y a los nuevos adelanlOs
tecnol6gicos, el plan hemisferico
induye lossiguientescomponentes
programaticos:

Conlrol de focos y de
transito de animales

Este debe hacerse con criterio
epidemiol6gico, desarrollando
accionesque tiendan a corta rel dclo
de transmisi6n del virus.

La detecci6n precozde focos, su
investigad6n completa y SU

oportuna atenci6n son vitales para
evilar la aparid6n de focos
secundarios. En cada oportwlidad
se deberan definir los proce
dimientos lacticos mas apropiados,
tomando. en cuenta el ecosistema
donde el foco se presenta y las
relaciones con otros ecosistemas.

La eficada de las medidas
mencionadas esta condicionada en
gran parte al grado decolaboraci6n
de la comunidad ya la agilidadcon
que acloa el servicio de salud
animal. Los protagonistas del area
rural deben participaraclivamente
en la descubierta y denuncia de los
focos de I.. enfermedad. Las
accionesdecua renlena de los focos,
de recolecci6n de muestras, deben
ser hechas con la mayorefeclividad
y rapidez.

El intenso movimiento de
animales (por arreo, camiones,
trenes y fluvial) con destino a la
comercializaci6n en remales ferias,
exposiciones, centrosde facna, etc.,
crean condiciones muy favorables
para la diseminaci6n del virus. En
America del Sur el intenso
movimiento de animales es el
eslab6n critico de la cadena de
transmisi6n. De manera que el
control del transito animal tiene

influencia decisiva para evitar la
propagaci6n de la enfermedad
debidoa su r<ipida Iransmisibilidad,
difusibilidad yla depende.ncia cxis
tenle entre ecosistemas regionales.

EI control de salida deanimales
de las zonas de cria debe hacerse
concri terioep idemilogico regional,
analizando el ecosistema en elias
existente, como lam bien las carac
teristicas de las zonas receploras.
Por 10 tanto, la vacunaci6n no debe
ser el tlnico antecedente considera
do para la autorizaci6n del
movimiento, sino que ademas,
deben estudiarse olros factores
como son, finalidad de la movili·
zaci6n, el cicio de producci6n y la
situaci6n epidemiol6gica co
yunlural en la zona.

Inmunizaci6n y calidad
de las vacunas

En su caracter de Laboratorio
de Referencia en control de calidad
de vacuna antiaflosa, PAN
AFTOSA, en cooperaci6n con los
paises sudamericanos, colabor6
directa y activamente en el
desarrollode las unidades naciona
les y en la definid6n de la
melodologia, normas y procedi
mientos de producci6n yconlrol de
1"5 vacunas antiaftosa producidas
en America del Sur.

La inmunizaci6n de los rebanos
con lacticas diferenciadas segun la
situaci6n epidemiol6gica preva
lente y en concordancia con las
estrategias regiona les, debe Ileva rse
a cabo con vacunas de reconocida
potencia e innocuidad comproba
das oficiahnente. Esto es debido a
que el exilo de la erradicad6n en
regionesen que la estralegia incluye
la vacunaci6n, COOlO ocurre con las
areas endemicas primarias y
secundarias, esta estrechamente
ligado a la calidad de la vacuna
utiljzada.
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EI tipo y volumen de vacuna a
producir, asi como la oportunidad
de Sll suministro, debe cubrir los
requerimientos que en tal sentido
planteen los servicios sanitarios
oficiales y los productores rurales.
EI control de calidad del producto
final es rcsponsabilidad del Estado,
cl cual debe ademas definir las
normas tecnicas de control de
potencia, eficacia, estabilidad,
innocuidad y seguridad. Corres·
ponde asimismo 011 Estado,
conjuntamente con la industria de
biol6gicos, adoptar y supervisar la
adopci6n de medidas de bio
seguridad mas adecuadas a fin de
disminuir al maximo el riesgo de
fugas de virus de los laboratorios
de diagn6stico, producci6n y
control de Vilcunas. Este asunto es
de crecienle importancia en el
estadio de control O1vanzado de la
enfermedad.

La actual capacidad de
produccion satisface las demandas
de los programas nacionales y su
eficacia y potencia esta asegurada
por un continuo y eficiente control
especializado oficial de los
Ministerios de Agricultura. En
America del Sur se ha sustituido
gradualmente la vacuna de
hidr6xido de aluminio - saponina
por la vacuna deadyuvante oleoso
debido a la investigaci6n y
desarrollo tecnol6gico de
PANAFfOSA en esla materia.

Conservaci6n y distribuci6n
de vacunas

Resulta fundamental asegurar
que la vacuna mantenga todas sus
cualidades al momenta de su
aplicaci6n, locual implica disponer
permanentemente de un eficienle
mecanismo de conservaci6n y
distribud6n de la misma, el que
debeserorientado yapoyado, tanto
por los servicios ofidales como por

la industria. Es necesaJ'io disponer
de una red dcdistribuci6n ycadena
de frio eficiente y de amplia
cobertura en las areas de
vacunaci6n.

Control de la Vacunaci6n
en el Campo

Este control tiene par finalidad
velar para que el manejo y la

. aplicaci6n de la vacuna se lJeven a
cabo en la forma y oportunidad
establecidas, segun los cronogra
mas de vacunacion, buscando
asegurar que coberturas utiles de
vacunaci6n generen una buena
inmunizaci6n de la poblaci6n
animal. Correspondea los servicios
ofidalesestablecer loscronogramas
de vacunaci6n, normalizar los
procedimientos de control, no
obstante 10cuaL y sobre todoen los
aspectos operativos, la respon
sabilidad puede y debe ser
compartida con el sector privado y
la profesi6n veterinaria liberal.
Especial atenci6n seejerce sabre los
establecimientos rurales c1asifica
das de alto riesgo.

Vigilancia Epidemiol6gica

En America del Sur, con la
coordinaci6n y cooperaci6n de
PANAFTOSA se organiz6 el
sistema de informaci6n y vigilancia
epidemiol6gica para las enferme
dades vesicula res en Ires etapas:

L Periodo de organizaci6n de
los sistemas nacionales, incluyendo
el entrenamiento de personal 1971
1977;

2. Perfodo de avances en el
conocinlientoepidemiol6gicode la
fiebre aftosa y funcionamiento
pleno, tanto a nivel nadonal como
continental, su expansi6n y la
divulgaci6n deinformadones 1978
1982;

3. Periodo de usa de la

informaci6n en la elaboraci6n de
nuevas poli"ticas y estrategias,
concordantes con el compor
tamiento geogrMico de la Eiebre
aftosa y la especializaci6n regional
de las formas econ6micas de
producci6n pecuaria.

PANAFTOSA coord ina los
sistemas nacionales mediante un
mccan ismode vigilancia epidemio
16gica continental que constituye
un soporte basico para el ejercicia
de las acciones tecnicas y
distribuye informacion a los
paises de la Region, a otros paises
y a organismos internacionales y
entidades interesadasen la materia.

Las acciones en el area de los
sistemas de informaci6n se han
orientado para cubrir tam bien
aspectos econ6micos y adminis
trativos de los programas de
combate de la fiebre aftosa, asicomo
la incorporad6n de otras enferme
dades de los animaJes.

En el sistema de vigilanda
epidemiol6gica la evaluaci6n del
riesgo es un instrumento id6neo
para promover el comerdo de
animales y productos de origen
animal con seguridad y garantias
sanitarias.

La probabilidad de vehiculizar
el virus aftoso y propagar la
infecci6n requiere un analisis de las
consecuencias econamicas y
sanitarias para el pais importadory
para el exportador. Comprende
ademas, la evaluaci6n de la
eficiencia y capacidad de los
servicios veterinarios.

Laboratorio de Diagn6stico

PANAFfOSA, en su caracter
de Laboratorio de Referenda de las
Americas para el diagn6stico y
ca racterizaci6n de lasenfennedades
vesicula res, actua en la coord i
nad6n y apoyo de la red nacional
de laboratorios.
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La confirmati6n y seguimiento
de la ocurrencia de la enfennedad
en el campo es decisiva para su
control. por 10 cual es necesario la
recoleccion de muestrasen numero
y calidad suficientes para el
aislamiento, identiflcaci6n y
caracterizacion del agente y para
los estudios seroepidemiologicos.
Para ello, y sibien la region dispone
de una verdadera red de labora
torios de diagnostico de enfer
medades vesiculares, ella debe ser
fortalecida ydotadacontinuamente
de adecuados recursos fisicos y
humanos. La aparicion de cepas
quecausanbrotes epidemicosexige
un servicio de laboratorio agil y
eficiente que permita la carac
terizacion y la inmediata orienta
ci6n a los servicios de campo para
la aplicaci6n de medidas tend ientes
a evitar 1,1 difusi6n. Las cepas de
virus causantes de facos en los
periodos interepidemicos deben
tener constante monitoreo para
caracterizar su importancia epide
miol6gica.

Atenci6n a otras Especies

EI bovino, par su papel
preponderante en la mantenci6n y
difusi6n de la fiebre aftosa, es la
especie animal en la cual se
concentran las medidas de control
y/o erradicacion de esta enfer
medad. Sin embargo, otras especies
(ovinos,caprinos,suinos) deben ser
objeto de actiones estrategicas y
t<icticasdecan trol, en eIcase deque
elias esten involucradas en
situacionesde riesgo yI 0 interfieran
en el proceso de control,
erradicaci6n y desinfecci6n. Estric
tas medidas de aislamiento deben
aplicarse a las piaras de cerdos
afectadas parbrotes de fiebre aftosa
debido a la extraordinaria re·
plicaci6n viral que <>curre en esa
espede.

Investigacion y Desarrollo
Tecnol6gico

La investigaci6n ha estado
orientada a superar los problemas
que se presentan durante 1,1
ejecuci6n de las actividades de
prevenci6n, control yerradicaci6n,
sean estos de tipo tecnico·
administrativo u operacionales,
como tambien a dar apoyo a 1,1
actualizad6n y desarrollo del
conocimiento dentifico.

La investigaci6n continua ha
pennitido generar nuevos adelan·
tos tecnol6gicos destinados a
actualizar y fortalecer los
programas sanitarios.

En una sintesis concisa se
enumeran las principales lineas de
investigati6n, desarrolladas por
PANAFfOSA a saber:

Caracterizaci6n antigenica,
inmunogenica y molecular de las
cepas de virus de la fiebre aftosa de
relevanda epidemiol6gica, asfcomo
de otras virosis relacionadas
c1fnicamente que es necesario
diferenciar (estomatitis vesicular,
lengua azul, BVD, virus Herpes,
etc.);

. Estudio de virus aislados de
portadores par medio de tecnicas
convencionales y moleculares;

Estudio estructur,1l del
genoma del virus aftosa pormedio
de 1,1 tecnjca de electroforesis en
geles mono y bidimensionales
(fingerprintingmono y bidimensio
nales) y por electroenfocadoi

. SecuenciamientodeARNviral
para estudiar 1,1 variabilidad del
virus y sus caracterlsticas.

La variabilidad del genoma de
virus aftoso requiere el uso de
tknicas complejas y sensibles para
eJ mejor conocimiento de 1,1 base
molecular de esa capacidad de
cambio y de la epidemiologfa de 1,1
enfennedad, asi como para develar
el posible origen de los focos que

ocurten naturalmente. La aplica
ci6n asociada de estas tecnicas
penni te unacomparad6n detallada
de lascepas de virus de campo can
las cepas vacunales y el monitoreo
de 1,1 estabilidad genetica durante
la producci6n de vacunas, asi como
establecer 0 rastrear el posible
origen yconducta de nuevas cepas
que emergen en el campo;

Expresi6n de vectores de la
polimerasa ARN (VIA) Y otras
proteinas de la estructura del virus
aftoso con 1,1 finalidad de su
utilizad6n en muestreosserol6gicos
para identificar animales VIA
positivos;

- Producci6n,caracterizaci6ny
selecd6n de hibridomas y
anticuerws monoclonales estables
que se utilizan en el diagn6stico y
en la caracterizaci6n y selecci6n de
cepas de virus;

- Disefio, perfeccionamiento y
adaptaci6n de tecnicas de
diagn6stico virol6gicas y serol6·
gicas de aplicad6n pni.ctica y
estandarizada para su utilizacion
en el Centro de Referencia y en 1,1
red de laboratorios nacionales;

Desarrollo, producci6n y
distribuci6n de reaclivos padro·
nizados de referenda, de diversas
Iineascelu lares, cepas de virus para
abastecer en fonna continua la red
de laboratorios;

~ Metodologia para el control
deeficada de las vaCllnas antiaftosa
(seroprotecci6n, seroneutraliza·
ci6n, Expectativa Porcenlual de
Protecci6n -EPP y modificaci6n de
las pruebas directas de control de
potencia de las vacunas en bovinos
-DPB);

Correlaci6n de los metodos
directos de control de potencia de
las vacunas en bovinos con los
metodos indirectos. Este proyecto
ha sido finandado por 1,1
Comunidad Europea con una
donacion de EUA$ 450.000;
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- Desarrollo de tecnicas para
caracterizacion de las formas de
produccion ganadera y de los
diversos ecosistcmas predo
minantes;

- Metodologia para la evalua
cion del riesgo ycaracterizacion del
endemismo;

- Metodologia para la creadon
y consolidacion de areas libres de
fiebre aftosa;

• Estudio de perdidas de
producci6n y productividad en
bovinos causadas por la fiebre
aftosa. Estc proyecto, quces cl unico
disponible en el mundo con datos
de la reaUdad de campo, fue
realizadocon la cooperacion mutua
de PANAFTOSA/OPS con el
gobiemode la Republica Federaliva
de Brasil yel Banco Interamericano
de Desarrollo. Se obtuvo un grant
de un mi110n dedolaresdel BIDque
permiti6 su financiacion;

- Metodologia pa ra estudios de
costo/ eficacia, costo/ beneficioque
se aplican en la programaci6n por
los diferentes paises de la Regi6n.

La integraci6n y coordinaci6n
entre PANAFTOSA y la red de
laboratorios nacionales facilita la
rapida aplicaci6n de los avances
tecnol6gicos. Lacooperaci6n mutua
con centros tecnico-cientificos
reconocidos mundialmente por su
excelencia, como e[ Centro de
Investigaciones de Enfermedades
Animales de Plum Island, EUA; el
Agricultural and Food Research
Council (AFRC), Institute for
Animal Health, Pirbright Reino
Un ida; el Centro de Biologia
Molecular de Madrid, Espana; la
Universidad de Heidelberg de
Alemania; el Centro de Virologfa
Animal (CEVAN) de Buenos Aires,
Argentina; ellnstituto Nacional de
Tccnologia Agropecuaria (INTA)
de Argentina; la Empresa Brasileira
de Pesquisas Agropecuarias
(EMBRAPA), Brasil, y el Instituto
Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro,
Brasil, crearon un marcode trabajo

deexcelencia que posibilit6ellogro
de importantes avances tecnico
cientificos. En la conducci6n del
programa de investigacian y
desarrollo tecnolagico se dispuso
del extraordinario aporte y
orientacion del Comite Cientifico
Asesorde PANAFTOSA, integrado
por cicnlificos de renombre
mundial.

Desarrollo de la Vacuna
Antiaflosa de Adyuvante
Oleaso

Con el apoyo financiero del
Banco In teramericanode Desarrollo
(BID), se construya en
PANAFTOSA una planta piloto. En
ella se desenvolvia tecnologia de
diferentes metodos de producci6n
de antigeno: Frenkel, celulas BHK
y conejos lactantes y se inici6 la
investigaci6n de la vacuna de
adyuvante oleoso can el Centro de
Investigaciones de Enfermedades
Animales en Plum Island, Estados
Unidos.

Las condiciones ecol6gicas de
los paises sudamericanos hadan
necesario can tar can una vacuna
que confiriera una inmunidad de
mas larga duraci6n que la lograda
can la vacuna acuosa de hidr6xido
de aluminio-saponina para ser
utilizada en extensas areas del
continente, de dificil acceso, y
ademas espacia r los ddos de
vacunaci6n con los consiguientes
menores costos.

A partir de 19781a planta piloto
de PANAFfOSA fue modificada,
equipada y convertida en una
unidad pilato industrial para la
producci6n de antigeno en cultivo
celular BHK21 CIon 13 y para
atender la formad6n y adies
tramiento de expertos, continuar
las investigaciones aplicadas y
facilitar la transferencia de
tecnalogia.

Los auspiciosos estudios de
laboratorio y campo permitieron

luego estandarizar los mctodos de
producci6n en escala semi·
industrial e industrial. Se puso
enfasis en:

- La recoleccian y estudio de las
cepas de producci6n para elegir las
que poseian caracteristicas ade
cuadas de estabilidad, perfil
antigenico y eficiente capacidad
inmunogenica;

- La producci6n de antigenos
de alta calidad par su estabilidad,
masa antigenica e integridad de las
proteinas (VP1) y capacidad
inmunogenica, elaborados en
cultivos decelulas BHK en sistemas
de botellas rodantes yen suspensi6n
en tanques.

- La implantaci6n de las tecni
cas para determinar la masa
antigenica 1405 y de la intcgridad
de los polipeptidos viralesen gel de
poliacrilamida (PAGE);

- El desarrollo de un inactivanle
de primer orden, el bromo·
etilenimina (BEl), para aseguraruna
eficiente inactivaci6n de las
suspensiones virulentas.

EI logro de un adyuvante
oleoso incompleto de Freund,
modificado hasta obtener una
emulsi6n estable, fluida y de faeil
preparad6n yaplicad6n;

- EI desarrollo de metodologia
y procedimientos de control de
eficacia y potencia de la vacuna de
adyuvanteoleoso;

- Toda la tccnologia fue
publicada, divulgada y transferida
a los laboratorios oficiales y
privados de Ia Regi6n y se lIev6 a
cabo un extenso programa de
farmadan y adiestramiento de
profesionales y tecnicos de lahora
torio y campo;

- Se asesora y coopero
directamentecon los paises para \a
producei6n industriaJdela vacuna;

• Se implantaron, en coope·
rad6n con los gobiernos de los
paises sudamericanos, programas
demostrativos para. verificar la
eficada de la vacuna de adyuvante

\V".E'7r.E'~AJFV£A..
Vol 29 N· 120 ABRIL - D1CIEMBRE 1993 ..



011."050 en diversas condiciones
eeol6gicas, de manejo, difercntes
situaciones c1imaticas, diferentes
razas de animales vacunados y
variadas infraestructuras, desde las
mas simples y carentes a las
complejas y eficientes.

La evaluaci6n continua de los
programas demostralivos que
incluyeron muchos miles de
animales por estudio sero~

epidemiol6gico y por la vigilancia
epidemiol6gica,comprobaron una
notable eficacia inmunitaria,
innocuidad y scguridad biol6gica
de la vacuna antiaftosa de
adyuvanteoleosodesarrollada por
PANAFfOSA.

En estecampo podrfamos haber
acelerado 1."1 proceso de avance de
la lucha antiaftosa pero sufrimos
fuerles embates de la industria
multinacionaleuropca. En 1."1 Centro
supimos mantenernos firmes y
erguidos porque leni,lI11os la
vcrdad cienlifica yel respaldode la
Organizaci6n Panamericana de la
Salud y sus nobles principios.

Capacitacion de
Recursos Humanos

EI aceleradocambio tccnol6gico
y la dinamica renovaci6n del
conocimientocientifico im plica una
cooperaci6n que, adem.is de la
capacitaci6n y adiestramiento,
requiere la coordinacion del
desarrollo y utilizacion de rccursos
con la participacion de las
un iversidades yorgan ismos cien t1
fico-tecnicos de excelencia.

Es frecuentc observar en la
region la movilidad laboral y la
rotatividad del personal que lrabaja
en los programas de sanidad
animal, como asimismo el
aprovechamiento inadccuado del
personal adiestrado. Esto plantea
una serie de demand as de
actualizacion y cnseflanza pata 1."1
personal que se desempei\a en
tareas de direccion, asesoria y

ejecucion, tanto en 1."1 laboratorio
como en 1."1 campo.

La informacion cientifica dobla
aproximadamente cada cinco anos
yen 1."1 futuro proximo doblara en
dosanos. Eseconocimienlo revolu~

cionara la agriculttlta y lasciencias
veterinarias y el manejo de los
sistemas de geslion y adminis
trad6n y distribucion estaran cada
vez mas cxpuestos a las influencias
intcrnacionales y a la cconomfa
global.

Es entonces imprescindible
mantener un programa continuo
de formaci6n y actualizacion de
personal, en las areas de laboratorio,
epidemiologfa, planificaci6n, con
trol de gestion, administracion y
evaluacion.

EI extenso ycontinuo programa
de formaci6n y capacitaci6n de
reeu r50S humano!>desa rroUado por
la Organizacion Panamericana de
la Salud ysusCentro Panamerkano
de Fiebre Aftosa y Cenlro
Panamericano de Zoonosis, en la
Region de las Americas, puede
catalogarse de excelcncia y de
substantial apoyo para el
crccimiento y efectividad de los
servicios de salud animal y salud
publica veterinaria. Se ha logrado
un marco conceptual comoaporte a
la evolucion de 105 programas de
salud animal y salud publica
veterinaria y millares de profe
sionales y tecnicos se han formado
y capacitado en diversas especial i
dades pormediodecursos, trabajo
laboratorial ydecampo, seminarios
nacionales e internacionales,
adiestramiento individual y
ejercicios practicos de lueha anti
aflosa y de prevencion de enferme~
dades ex6ticas y las zoonosis.

Educaci6n Sanitaria y
Participacion de la Comunidad

No existc posibilidad alguna de
alcanzar y consolidar la erradica~

cion de la fiebre aftosa en la regi6n

si no SC estimula y concreta la
incorporacion, en todas y cada una
de lasetapas del proceso, a los mas
diversos segmentos de la sociedad,
muyespecialmentea 105 verdaderos
protagonistas, esdecir, los produc
tores rurales y sus organizaciones '!
la profesion veterina ria.

La constituci6n de comisiones
nacionales, estaduales 0 pro
vinciales, municipales, de lucha
antiaftosa, con amplia reprcsenta
tividad de los productores rmales,
de la profesion vetcrinaria y de la
industria, son inslrumentos para
lograr StlCCSO en la accion sanitaria
y para que la comunidad asuma
responsabilidad ycompromisoscn
la programacion, gesti6n y
evaluacion de las aClividades. asi
como la gerencia de los reCtl rso~
aportados par el sector privado.

Programas Integrales

Hasta donde sea posible y con
1."1 prop6sito de ulilizar 10 m,\:
racional y eficienlementc posiblc
los rccursos humanos, materia les v
financieros, las actividades refc
rcntes a la fiebre aftosa debcrian
estar coordinadas e inlegradas a
atros programas de fomenta .v
desarrollo ganadero. Eslo es
parlicularmente validoen regioncl;
donde predominan la produccion
pecuaria de subsistencia y pre
empresariales muy extcnsivas en
donde la infraestructura de los
servicios generalmente es insu~

fkienle.

Prevenci6n en raises
o Regiones libres

La preservacion de la condici6n
de Iibres de fiebre aftosa requiere
de programas de prevencion, en los
cuales cobran particular relevancia
1."1 diagn6stico de laboratorio, la
vigilancia epidemiol6gica, la
participaci6n de la comwlidad, la
capacitacion del personal y la
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coordinaci6n entre los paises. Aeste
respecto, cabecitar la cread6n de la
"Subcomisi6n de Paises Libres de
Fiebre Aftosa"; la destacada labor
queen materia de prevenci6n viene
desempenando el Organismo
Intemadonal Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA); la exis
tenda de varios convenios bila
lerales que can el misOlo (in

mantienen varios paises de la region
can la Secretada de Agricultura de
los Estados Unidos y en espedalla
gran labor desarrollada en Mexico
por la Comisi6n Mexico-Americana
para la Prevend6n de la Fiebre
Aftosa y el impulso dado a las
actividades de prevendon de la
fiebre aflosa que, con participad6n
de PANAFTOSA, mantienen los
gobiernos de Argentina y Chile y
los paises de la Cuenca del Plata.

Coordinaci6n de Acciones y
Convenios Fronterizos

La incorporaci6n de estc
componente dentro de sus
respectivos programas nadonales,
resulta de especial intercs, no s610
como instrumento que fadlita la
tntegraci6n subregional y la
cooperaci6n tecnicaentre paisesen
desarrollo, sino tambicn para
afianzar la efectividad de las
acciones sanitarias aplicadas por
cada paisen las areas limitrofes. Es
necesa rio promover la coord inaci6n
illterinstitucional tratando de
identificar y articular los recursos
pliblicos y privados relacionados
con la ganaderia y apoyar la
cooperacion tecnico-cientifica
horizontal para fortalecer los
programas mediante transferencia
de tecnicas y metodos aprobados
en la realidad regional.

PANAFTOSA ha cooperado
intensamente en la promacion y
apoyo a mas de veinte convenios
sanitarios interpaises que consti
luyen instrume.ntos de coord ina
cion en la vigilancia epidemiol6gica

IX. LOS PROGl<AMAS
SUBREG/ONALES

El conacimientoque hoyse Hene
sobre las modalidades del
comportamiento de la fiebre aftosa
en America del Sur muestr<l que
esteesta relacionadocon lasformas
que asume la organizaci6n
productivo-economica de la
ganaderia predom inantcen un area
o region. Asimismo existe una
interrclaci6n cpidcmiologica y
comercialcntre paiscsvccinos. Esto
ha sido determinante para
consider<lr que acciones aisladas y
dc un solo pais, dificilmente se
veran coronadas por el exito de
lograr el control aV<ln7...ado y lucgo
la erradicaci6n. Ha sido, entonces,
impresci.ndible la regionalizad6n
de l<l lueha antiaftos<l.

La consecucion de los objetivos
especificos del Programa Hemis
ferico - erradicad6n de la fiebre
aftosa en el continentc sudame
ricano y prevcnci6n de su
introducci6n en las areas libres 
requiere la adecuaci6n de los
programas nacionalesa una acci6n
coordinada entre los paises de la
region, por cuanlo lodos elIas ya
tienen en ejecllcion, con mayor 0
menor desarrollo, programas
contra la cnfermedad.

Las iniciativas subregionales
han sido elabomdas y aprobadas
tanto por la COSALFA comoporel
COHEFA. Ellas marcan el iniciode
los proyeclos sllbregionales y se
describe brevemente <l continua
cion:

Subregi6n Cuenca del
Plala~ConoSur

Incluyc a Argentina, Chile,
Paraguay, Uruguay y los Estados
de Rio Grande do Sui, Santa
Catarina y Parana del Brasil.

EI Proyecto de Control y
Erradicaci6n de la Fiebre Aftosa en
la Cuenca del Riode la Plata abarca
inicialmente las Provinci<ls de
Corricntcs, Entre Rios y Misiones,

en Argentina; el Estado de Rio
Grande do Sui, en Brasil y todo el
territorio de la Repllblica Oriental
del Uruguay y ta regi6nsudoriental
de Paraguay.

Posteriormente, y en la medida
que se disponga de los recursos
financieros y las condiciones de
infraestructura y organizaci6n
requeridas, se iran incorporando
otrasareas,entreellas las Provincias
del Chaco, Formosa y Santa Fe, en
Argentina, los Estados de Santa
Catarina, Parana y Mato Grosso en
Brasil.

Asimismo, Argentina y Chile
han convenido en fortalecer
coord inadamen te sus programasde
conlrol y prevend6nen las fronteras
de mayor riesgo y Argentina esta
implementando en otras areas
endemicas primarias, estratcgias y
acciones de control avanzado
adicionales a las que usualmente
son realizadas.

En 1993 Uruguay tiene mas de
tres anos sin easosde Fiebre Aftosa
y la OIEha reconocidoel pais como
librccon vacunaci6n;en Rio Grande
do SuI han ocurrido dos facos y
desde abril nose presentan casos y
en la mesopotamia argentina han
ocurrido siele facos.

X. SINTESIS DE LOGlWS
YRESULTADOS

Un somero balance de la lueha
antiaftosa en America del Sur en
estas Ires ultimas decadas muestra
logros significativos, como resulta
ser:

- Desarrollo de una extcnsa
infraestructura de laboratorios y
servicios tecnico-admin istca Iivosde
campo, induyendo la capacitadon
de miles de profesionales, tecnicos
yasistentessanitarios,en los paises
de la region que aticnde no 5610 la
prevendon, control y crradicaci6n
de la fiehre aftosa sino tambien a la
sanidad animal en general;

- Consolidacion de una red de

V.E7r.E.IRU£Z'if.A.lR.l£A Ell
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labora toriosoficialesde diagn6stico
que utilizan metodosestandar, que
ha permitido un pleno conocimien
to de las caracleristicas de los
agentes existentesen ~l campo. Esta
red tiene como 6rgano de
coordinaci6n, apoyo y referencia al
Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa;

- Aumento de la capacidad
tecnica y productiva en la
elaboraci6n de vacunas, la cual ha
crecido en grado tal que los
laboratorios privados y oficiales
eslan en condiciones de proveer las
cantidades de dosis que requieren
los programas nacionales. La
produccion anual alcanza a 300
millones de dosis muhivalentes;

- Desarrollo de metodologias
para el mejoramiento de los
programas, induyendo esquemas
de producci6ny usode informacion
ep idem iolog ico-sa nil a ria;
caracterizaci6n y estratificaci6n de
los sistemas de producci6n y de los
ecosislemas como sin lesis si tuacio~
nal; caraclcri7.aciOn de escenarios
politico-sociales relac.ionados con
los programas;estraleJ;ias regiona
lesselectivasde preve.l1cion,control
y/ 0 erradicaci6n.

-lncorporaci6n de la concepcion
de regionalizacio.l1 de area libre
(creaci6n, protecci6n yampliaci6n)
como elemento estratcgico opera
ciona! de los programas;

- Promocion de la participaci6n
comunitaria y la movilizacion de
sus recursos politicos y materiales
como estrategia de viabilizacion y
de descentralizaci6n de las
operaciones como estralegia ad
ministrativa de los programas;

. Consagracion de la integraci6n
sllbregionaIde lossistemasdesalud
animal. por mediodesubproyectos
de fiebre aftosa que abarcan areas
de diversos paises integrantes de
una misma subregion, cuyas
caraclerfsticas geoecol6gicas, pro
ductivas, etnicas y sociales las
tornan muy pr6ximas e inter-

dependientes. Tal es el caso de la
Cuenca del Plata.

- EI desarrollodeestos proyectos
subregionales de fiebre aftosa
contribuye, ademas, a dar mayores
facilidades para la integracion
regional de los paises, en el marco
del ajuste a la crisis econ6mico
social de la (1llima decada;

- La activa participad6n de la
comunidad en los programas
identifica el ajusle de los mismos a
sus aspiradones, descentraliza y
hace oporlunas las decisiones, y
posibilita operar can coslos
menores. En algunos paisesse viene
desarrollando un sistema gerencial
en el cual la comunidad pecuaria
interviene en la administraci6n del
plan, hecho que ha permitido un
rapido avance en la expansion de
los mismos, con la introducci6n de
nuevas tecnologias y tecnicas de
trabajo con el logro de mejores
servidossan ilarios (aumen tode las
coberturas de vacunacion y r<ipida
identificaci6n de focos de la
enfermedad);

- Los Ministros de Agricultura
de los paises del Pacto Andino,
actuando con poderes de plenipo
lenda en la Junta del Acuerdo de
Cartagena UUNAC) y valorizando
el significado de la enfermedad en
el comercio intra-regional e
internacional de animales y sus
productos,aprobaron la Resolucion
No. 255, que eonsidera prioritario
para lospaisesdela regionelcontrol
yerradicaci6n de la fiebre aftosa en
Sll area.

- Una significativa mejora de los
niveles cientifico-hknico y admi
nistrativo del personal que inter
viene en los programas. Mas de
6.000 profesionales han sido
adiestrados,con la participacion de
PANAFfOSA,endiversosaspectos
relacionados can la lueha antiaflosa:
epidemiologia y vigilancia epide·
miol6gica, diagn6stico, producci6n
ycontrol de vacunas, inmunologia,
planificaci6n y gerencia de progra-

mas, cuarentena animal yeducaci6n
sanitaria;

- Se ha consolidado el uso en
gran escala de la vacuna con
adyuvanteoleoso,con un aumento
notable de su produccion en los
ultimos alios;

- Se esta aplicandoel sistema de
informacion y vigilancia epidemio
logica de lasenfermedades vesicu
lares y otras enfemledades de los
animalcsen la mayoria de los paises
de la America Latina. Se ha
desarrolladouna metodologia para
exlenderel sistema a la produccion
animal, la que comienza a ser
utilizada en algunos paises de I,)
region. Asimismo se esta transfi
riendo a los paises prograllla:-
operacionales electronicos para el
procesa mientod e da los del sistema
de vigilancia;

- Se ha cstablecido una
metodologia basada en nivclcs dt"
riesgo por cuadrantes del mapCl
epidemiol6gico para orientar el
control de Iransito de los animClle~,

con el consiguiente beneficio para
el comercio interno e internacionClI
de animales;

- Los paises estan implantando
sistemas locales de atenci6n
sanitaria con la parlicipaci6n y
adminislraci6n de los seclores
publicos y privados que acluan en
las actividades agropecuarias;

- Se ha alcanzado call1blo~

significativos en la presencia )'
comportam iento de la enfermcdad,
10 que induye la erradicacion en
Chile; la desapa rid6n deepidelllias
de gran intensidad; el control
avanzado de la enfermedad en
grandes regiones; la reducci6n dt'
su incidencia de entre 13-20 par mil
reba nos anuales afectados dur,lntc
la decada del 50 a menos de 1 )"
1.000 en la actuaJidad, mientras la
Illorbilidad general descendi6, en
el mismo pcriodo, de 200-300 :..
10.OCXJ bovinos a 2 x 10.000;

- EI conve.nio de control y
erradicad6n de la fiebreaftosaen la
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Cuenca del Plata ha tenida plena
exilo en su ejecuci6n. En Uruguay,
eliHtimo foeo se present6 el18 de
junio de 1990, es decir, han
transcurrido mas de tres mios sin
casos de fiebre aftosa.

- EI area de fiebre altosa de las
Americas que comprende Norte
america, Amcrica Cent ral, el Caribe,
Guyana,Suriname,Guayana Fran
cesa y desde 1981 se ha expandido
a Chile,se ha preservado libre de la
enfemledad. Desde 1978no ocurre
ningun foeo. Sc ha establecido una
barrera de prevenci6n en la frontera
entre Panama yColombia mediante
la creacion de un area libre en
Colombia que esla en proceso de
expansi6n y sc preserva libre la
Patagonia Argentina;

- En toda el area libre esta en
desarrollo un programa de apoyo a
lossistemasde vigilancia ep idemio
logka, de cuarenlena animal y de
prevenci6n de enfermedades exo
ticas;

- Se han desarrollado proce
dimientos de vigilancia epidemio
logica para la prevenci6n de riebre
aftosa y otras enfermedades
exoticas, a traves de la caracteri
zacion epidemiologica de los
riesgos de su introducci6n por
lronteras terrestres, puertos y
aeropuertos ydesu ulterior difusion
intema;

-Se ha desarrollado, {ortalecido
y consolidado la legislaci6n
sanitaria para la prevenci6n y
control de enfermedades de los
animales prevalentcs en la Region
y la legislaci6n, reglamentaci6n y
procedimientos para la prevenci6n
de la introdllcd6n deenfemledades
ex6licas. La Region ha logrado
exilos extraordinarios con la
crradicaci6n de la peste pardna
africanaenCuba (dos veces), Brasil,
Haitf, Republica Dominicana;

- Se ha desarrollado me to
dologia, procedimientos y regla
mentacion re{erenles al comercio
internacional de malerial gel1lHico

(semen y embriones) y de animales
en pie;

- En toda el area libre esta en
desarrollo un programa de apoyo a
lossistemasde vigi lancia ep idemio
16gica, de cuarentena animal y de
prevcnci6n de enfermedadcs exo
ticas;

- Se him desarrollado proce
dimicnlos de vigilancia epidemio
16gica para la prcvcnci6nde la fiebre
aftosa y otras cnfermedades ex6
ticas, a traves de la carilcterizaci6n
epidemiol6gicil de los riesgos de su
introducci6n par {ronteras terres
tres, puerlos y aeropuertos y de su
ulterior difusi6n inlerna.

- EI Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa del Programa de
Salud Piiblica Vetcrinaria de la
Organizaci6n Panamericana de la
Sailid es el inslrumento de
coordinaci6n y cooperaci6n tecnica
de los programas de prevenci6n,
conlrol y erradicaci6n de la fiebre
aftosa y actua adem as como
Laboratorio de J~eferencia para la
Regi6n. En ese cankter ha sido
reconocido anle nllestra propllesta
par FAO y OlE.

o Se ha consol idado la
concerlacion y coordinaci6n entre
los paisescn lilludlacontra la fiebrc
aftosa a traves del funcionamiento
sistematico dc la COSALFA y
COHEFA; de los convenios de
{ronleras interpaises y de los
programassubregionalesestableci
dos porconvenios internacionales;

- En el orden gerencial y
administrativo se duplicaron los
recursos eXlrapresupuestarios y
moderniz61a eslructura yeqllipos
de los laboratorios y recursos
administrativos y !l.~cnicos de
PANAFfOSA.

EI Plan Hemisferico de
Erradicacion de la Fiebre Aftosa.

La RIMSA V,celebrada en abril
de 1987, encomendo ala OPS y a la
COSALFA la elaboraci6n del
Programa HemisfcricodeErradica
ci6n de la Fiebre Aftosa (PHEFA),

incluyendo los mecanismos
adecuados para su instrumen
taci6n, y en la misma reunion
constiluyo el Comite Hemisferico
para la Erradicaci6n de la Fiebre
Aftosa (COHEFA), integrado por
un represenlante de los gobiernos y
unode los productoresdecada una
de lassiguien tes su brcgioncs: Cono
Sur, Subregion Andina, Subregion
Amaz6nica, Mesoamerica y el
Caribey Norteamerica. EsteComite
tiene entre sus objelivos funda
mentales el asegurar el man len i
mien to de la vol un tad politica de
erradicar la enfermedad, la obten
ci6n de recursos y la evaluaci6n de
la marcha del programacontinental
de erradicacion.

EI COHEFA en sus tres
reuniones (1988 - 1989) aprob6 cl
Plande Acci6n Hemisferico para la
Erradicaci6nde la Fiebre Aftosa, Sll
guia operativa y las bases para su
financiamiento.

Constituyen objetivos especifi~

cos del programa de erradicaci6n
de la fiebre aftosa del continente
sudamericano, cl control avanzado
y la consiguienle eliminaci6n de la
enfermedad de areas afcctadas, la
prevenci6n de su inlroducci6n, asi
como de otras enfermedades
ex6ticas, en las areas libres para las
Americas, y promover que la
colonizaci6n de nuevas areas se
haga prcviniendo la introducci6n
de la liebre aftosa y de otras
enfennedades transmisibles de los
animalesdomesticos, respetandoy
preservando al mismo tiempo la
inlegridad ecologica de tales areas.
EI desarrollo de los programas
subregionales se basa en la
homogeneidad de caracteristicas
biol6gicas, econ6micas, sociales y
geopoliticas que permitiran resul
tados consistentes c integrados.

La estrategia para la ejecuci6n
del programa se establece en tres
niveles: los programas nacionalcs
de salud animal, los proyectos
subregionales yel Plan Hemisferico
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de Erradicacionde la Fiebre Aftosa.
Ella se fundamenta en euatro
aspectos, a saber: la regionalizaeion
del continente y de las aeciones
sanitarias sobre la base de la
caracterizaeion y estratifieaeion de
los sistemas de produecion y
ecosistemas de la enfermedad; la
obtencion de nuevas areas libres en
forma gradual en el tiempo; la
coordinacion tecnico·administra
tiva de los programas y la
incorporacion y participacion plena
del sector agropecuario.

La adopci6n por los paises de
las Americas del Plan Hemisfcrico
de Erradicacion de la Fiebre Aftosa
y su incorporacion en las
prioridades de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud (OPS)
constituye un marco extraordinario
de referencia polftico-te.::nico para
la aeei6n futura de los paises en este
emprendimiento.

Distinguida audiencia:
Estas realizaciones en el largo

proceso de lucha contra la Fiebre
Aftosa en las Americas son frutode
un esfuerzo sin pausa, de una
dedieaci6n compartida y solidaria.

En 01 CPFA (pANAFTOSA)
hemos contado con un grupo de
cienHficos y fllncionarios que han
trabajado con espiritu de euerpo,
con devocion por el programa y
han sabido compartir, valorar y
recibir el apoyo, el intercambio de
conocimientos de los colegas y
cientificos de la Region.

La experiencia y la invl..'Stigaci6n
han demostrado que los equipos y
grupos de trabajo, en general,
superan en rendimiento a los
individuos que actuan solos 0

aislados. Es 10 que ha ocurrido con
la evoluci6n de la investigacion
cientHica que ha pasado de la
denominada "small science"
caraeterizada por el investigador
solitario del pasado a la "big
science" donde predomina la
investigad6n eolectiva de un grupo
de investigadores.

EI equipo no es meramente un

"grupode individuos" ni un "grupo
de trabajo" sinoque puededefinirse
comounnumerodeindividuosque
poseen conocimientos, destrezas,
habilidadeseomplementarias, quic
nes estan comprometidos a un
prop6sito comlin, tienen metas de
actuacion, enfoques y objetivos de
los eualesson mutua mente respon
sables. La conformacion del equipo
debe permitirle evaluar su
actuaci6n y buscarconstantemente
el perfeccionamiento de su
competencia profesional. Los
mejores equipos de trabajo loman
ventajasde lascual idades, apti tudes
y capacidades de cada uno de sus
eomponenles. Cuando alguien
sobresale es en beneficio de una
meta compartida contribuyendo a
una actuaci6n y rendimiento
superiordel equipoydel individuo.

Se da una feliz circunstancia en
el tema que me habeis asignado
para eompartircon vosotrosen este
25 de octubre.

Es el hecho que los veterinarios
uruguayos que han actuado en el
ambito internacional de la lucha
contra la Fiebre Aftosa, han lodos
trabajado en el Centro Paname
ricanode Fiebre Aftosa, yasea en la
sede central 0 en los paises de la
region.

No puedo trazarles un perfil de
la personalidad y realizaciones de
cada uno de los veterinarios
uruguayos que contribuyeron con
sus conocimientos cientificos y
teenicos al desarrollo y conso~

Iidaci6n de los programas de
combate de la Fiebre Aftosa a 10
largo de las Americas, pero me
permitireenhomenajea la profesion
vete rina ria esboza raIgu nas facetas
deestas figuras de la profesion que
han sabidoconjugarplenamenIe los
tres verbos fundamentaleselser,el
saber y el hacer.

JoaquIn de Freitas: de extensa y
extraordinaria actuacionennuestro
pais, prolong6 su fructifera labor a
Paraguay y Rio Grande do Sui
donde trasmiti6 su vision y
conocimientos, su optimismo in-

vencible, Sll vigor de hombrC'
hacedor de obras, su talento )
liderazgo, esplritu solidario y
fraterno. Cayo para siempre en el
ejercicio de sus funciones en la~

tierras gauchas y su ejemplo y su~

obras son y seran siempre orgullo
de la profesion veterinaria aqui en
la Banda Oriental, alia en Paraguay
yen Rio Grande yen su proyecci6n
americana.

Nelson Magallanes: lleva ensu
memoria extraordinaria y en Sll
pluma estilizada la historia de la
Fiebre Aftosa en el Uruguay.
Contribuyo a Sll abatimiento con
impar maestria y expandi6 su
acci6n a ot ros pa ises del continente,
trabajoenel CPFAen RiodeJaneiro
en los aiios 60, vino a retomar Sll
labor en los anos 70"n Venezuela y
mas tarde en Argentina dondC'
contribuyo de m<1nera notable ala
organizad6n de IconIrol deea Iidad
de las vacunas yen la organizaei6n
del programa decampo. Ejcmploy
!ider por eonocimientos y expc<
riencias cientificas y tecnica~

prioridad ydedicaci6n;dominiodl'l
ejercicio de las fllnciones pl.'"Jblica~,

precisi6n y pulcritud en su pensa
miento yen su acci6n.

Daniel Abarac6n: ha sido enl'!
trabajo internacional un cicnlifico
de cxtraordinario valor no:-;olo por
sus conocimientos y dominw
completade su especia lizacion sino
ademas por su esencia de
gentilhombre, porsll dedicacion sin
limites. Ha servido a los paises de
las Americas de una manera
admirable y deja su impronta en la
mayoria de los laboratorios de
producti6n de vacuna de los paises
de la regi6n. Es lln formador y
transmisordesusabera la mayoria
de losespecialistas que trabajan en
los laboratorios de producci6n de
vacunas. Contribuy6 de manera
sustancial ysistemalica al desarrollo
de mejores y maseficienles vacunas
contra la fiebre aftosa.

HomeroGiacometti:espedalis
ta de singular importancia en eJ
desarrollo y producdon de vaeuna!>
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caracterizado por su disciplina
cronometrica, su lealtad, devocion
y dedicaci6n al servicio, supo con
su pragmatismo y espiritu siste
matico implantar el control de
calidad total en la producci6n de
vacunas y mantuvo su equilibrio
emodonal aun en las horas mas
dificiles. Trasmiti6con generosidad
su saber y su experienda.

Ruben Lombardo: ejerd6 las
funciones de Jefe de Campo en el
CPFA en el correr de los anos 50,
dinamico,comunicador,con visi6n
panoramica de los problemas
sanitarios y su relaci6n econ6mica
y productiva. Extraordinaria
fadlidad y destreza en las reladones
publicas. Fue gran propulsor de la
Cooperaci6n del Banco Inter
americano de Desarrollo a los
programas de Salud Animal en
America del Sur.

Juan Antonio Obiaga: sirvi6en
D1LFA y luego en Ecuador, Rio de
Janeiro y Colombia. Epidemi610go
de vision holistica con dominio
integrado del conocimiento de
campo y laboratorio. Mentecreativa
y cuestionadora en busqueda de la
verdad cientifiea. De cultura
humanistica y de verboehispeante
y anecd6tico. Con profundo amor
par su tierra, su exilio Ie caus6
profunda dolor. En el ejereicio de
sus funciones como Consultor del
CPFA muri6 en Bogota, Colombia
donde sus Libros y documentos
conforman un sector de biblioteca
que lIevan su nombre en el
Ministerio de Salud.

Carlos Martinez: culto, inteli
gente y sensible, con la habilidad
innata de transfonnar los proble
mas complejos en sencillos;
poliglota, armonico y dedicado en
Sll trabajo. Ofreci6 con gran
efidenda yespiritu constructivo su
labor en beneficio del CPFA y los
paises.

Emesto Giambruno: trabajo y
labr6su personaJidadconeficienda
ydedicad6n en D1LFA yellnstituto
de Higiene de la Facultad de
Medicina. En el ambito intema-

cional cumplio proficua labor en
Ecuador, Peru y Bolivia. Supo
amalgamar sus conocimienlos y
experiendas de laboratorio y de
terreno can su especializacion de
Salud Publica Veterinaria. Supo
tambien adaptarse e integrarse a
las condiciones de la cultura y
sociedad de los paises andinos.
Generoso y dedicadoensu accionar
fue aunador de voluntades y
plasm6 realizacionesde gran valor
para los paises.

CarlosQuinones: microbi6logo,
docente y dentffico de larga y
prestigiosa trayectoria en nuestro
pais. Consistente, can am plio perfil
profesional, preciso y detallista en
el quehacer diario. Proyect6 su
talento y sus conocimientos
cientificos y tecnol6gicos a Bolivia
dondecontribuy6 al desarrollo del
Servido Nacional de Lucha contra
la Aftosa, Brucelosis y Rabia.

En esta rcsena de la labor,
contribuci6n y actuacion intema
donal de los veterinarios urugua
yos, oportunidad en que tengo el
honor de cerrar el primer cicio de
conferendas auspiciado por la
Academia Nadonal de Veterinaria
estan en nueslra audiencia figllras
relevantes de nllestra profesi6n que
can su ejemplo y ensenanzas nos
abrieron el ancho camino de las
CienciasVeterinarias. Mi homenaje
y mi aplauso a Alberto Castillo,
MarxCagnoli Lansot, WalterGarcia
Vidal. Santiago Geninazza, Jose
Matlos Casal, Juan Rodriguez
Garda.

Muchas Gracias
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