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EI programa de la fiebre aftosa en Uruguay

DiilS L. E. • Y Muzio f."
El presenle lralJajo estd tlctliCQtlo efl memoria tIe los colegas

Joaquin dc Freitas; Camito Pasturiflo; Antonio Obiaga; Jorge Marlu;
Hugo T6rtora y Artigas Figares, quieflcs con SJi fecumla labor Cfl la luclla
COl/tra In ficbrcAftosn lIidcro,t posiblc los logros quc se csttf"obteuielJffo
CII cI program" para In e"adicaci6u de la cllferlllCtlatl.

INTRODUCC/ON
Por 13 implicancia que Helle

la F. Aftosa en los aspectos
productivos, cOJnerciales y
politicos, In IUmma ha side una
preocupaci6n conslanle de los
Gobiemos, sedores produclivos y
agroindustriales.

Es reconocido el impaclo
negativo en In acUvidad pecuaria
de esta enfennedad, que la hacen
sin duda una de las m6.s
importantes en(ermedades
Iransmisibles del ganado y una de
las que ocasiona las mayores
restricciones ell el camercio de
ani males y productos de arigen
animal; especialmente la carne y
los Mcleos. Este ultimo aspecto 1a
convierle en una causa de
dependencia econ6mka, para un
pals como Uruguay alta mente
exedentantario en produclos y
subproductos alimenlicios de
arigen animal.

La calidad de estos
productos los hacen de faclible
colocaci6n en los principales
mercados compradores, de
lograrse la condici6n de pats libre
de fiebre aftosa.

Seentiendeque el programa
de la Fiebre Aftosa en el Uruguay
dentro de un marco regional,
evoluciona hacia el cumplimiento
de las nonnas para declararse libre
de la en{ermedad. EI c6digo
zoosa nitario intenmcional de O.I.E.

en su ca pitulo sohre Fiehre Aftosa,
establece que el plazo para ser
considerado un pais libre, serA de
dos aoos lras la desaparici6n del
ullimo caso para aquellos paises de
los que se sahe que practican
medidas saniL:uias e{ectivas y Imn
emprendido un programa de
vacunaci6n sislemi1tiea 0 bliga toria
con vacunas que responden a las
normas reconocidas por la O.I.E.
aplicada por10 menos a los grandes
lumianles.

ANTECEDENTES
H/STORICOS DE LA
ENFERMEDAD

De acuerdo a los
antecedentes, la presencia de la F.
Aftosa enel pais anlesdel comienzo
de la lucha en forma organizada,
registraba un promedio de 12.000 a
16.000 focos lIegando incluso a
30.000 en ai'ios de epidemia. De
acuerdo a encuestas realizadas en
1952 y 1956 por el Dpto. de
Economfa Agraria de la Direcci6n
de Agronomia del M.e.A.p.,
revelaron que el60.8% ye147.l7%
de las explotaciones ganaderas
habianlenido la enfennedad en el
transcurso de las epidemias
producidas en 1950·51 y 1955·56.

EI9 de noviembre de 1%1 el
Gobierno de la Republica declar6
obligaloda la lucha contra la F.
Aftosa en lodo el territorio nacional
mediante la Ley 12.938 y a partir

del 111 de marzo de 1%8, con la
creaci6n de la Direcci6n de lucha
contra la F. Aftosa que tenia el
cometido de conducir y orientar la
campana sanitaria de control de la
enfennedad, esque secomienzan a
des..'lITollar las primeras acciones
organizadas para su combate. Es a
partir del 15 de agosto de 1968,
luego de un trabajo de educaci6n
sanitaria con el productor rural,
que se inici6 la campaila de
vacunaci6n a nivel de campo,
cubriendo en ulm primera instancia
los departamentos de Artigas,
Rivera y Cerro Largo y el 15 de
diciembre de ese ano, se
incorporaron los Dptos. de Saito,
Paysandu, Rio Negro y
Tacuaremb6, para finalmente ellS
de abril de 1969 hacerla extensiva
al resto del pals.

La filosoHa de la campaila
desde su inicio, siempre ha puesto
~nfasisenla participaci6n directa y
activa del productor en la misma.

Es asl que durante varios
aoos se desarro1l6 una campana de
vacunaci6n cada cuatro meses,
dentTo de un marco noonativoque
permili6 desatTollar acciones de
control que lograron disminuir
notoriamente los indicadores de
morbilldad y mantener a la
enfermedad, cuando hizo su
aparici6n, circunscriptaa reducidas
Areas del terrilorio nacional (cuadro
(1) y mapa (2».

(I) Director Campafias Rcglmncntndas dc la Dln::celon de Sanldad Animal
Colonia 892 7fl plsa Monlt.'Vldco - Uruguay. FI\X: 98 02 34. .
(2) Ephkmlol6g1CO del Proycct.o de Control y ErrodJcaclon de la F1cbn:: Nlosa de la Cuenca del Pinta.
CPFA/Ors. Colonia 892 2" llso Montevideo Unlt!llllV. FI\X: 98 02 34.



Se logr6 caracterizar el
problema y su inserci6n dcnh'o de
un marco regional. Produclo de
esa caracterizaci6n, se impuls6 la
lucha concaracterregional, primero
por medio de los convenios
bilaterales Uruguay·Brasil, luego
tripartito y finalmente pOl' medio
del Convenio delaCuenca del Plata,
firmadoel24 dejunio de1987entre
Argentina, Brasil y Uruguay,conla
participaci6n del C.P.F.A.

Realizado un alw,lisis de la
situaci6n antes enunciada, al
cumplirse los75anosde la sanci6n
de la Ley 3.606 de Policfa Sanitaria
Animal,elano1985, se identificaron
los puntos que Iimitaban el avance
del combate a la enfermedad
destac~ndoseque al no ser la meta
concreta erradicar la enfennedad,
se estaba transfonnando en un
programa repetitivo, costoso y
carente deuna estrategia adecuada
a la realidad de los ecosistemas de
la F. Aftosa regionales, 10 que
producla un desgaste que
conduuiaen un retroceso peligroso
de la campana.

ESTRATEGIA ACTUAL
DEL PROGRAMA

Con la aprobaci6n de la Ley
16.082 de control y ~rradicaci6n de
la F. Aftosa el18 deochlorede 1989
y su decreto reglamentario (244/
90) del 30/05/90 se ha logrado el
marco legal adecuado a las
actividades que se estan
desarrolando, conducentes a la
elTadicaci6n.

En octuore de 1989, con la
Asesorfa del C.P.F.A. y el
coordinador del Proyecto de la
Cuenca del Plata, se readecu6 la
estrategia de la lucha contra la
enfermedad a nivel nacional,
annonizandolacon la estra tegia re
gional.

Los aspectos sooresalientes
de la readecuaci6n son:

1. La uldush'ia de biol6gicos
nacional comenz6 a producir

vacunas de adyuvante oleoso.
2. Implantaci6n a nivel

nacional de un esquema de
vacunad6n con vacunas de larga
duraci6n de inmunidad
considerando para la fijaci6n de los
perlodos, la estacionalidad que
hist6ricamente ha mostrado la
enfermedad, de forma de
inlerrumpir su aparici6n (grMico
(3) ). Es asi que se ha fijado un
perfodo de vacunad6n de todo el
ganado bovino del 15/02 a131/03
de cada ailo y dellS/OS al 31/06
para los anunales menores a los 2
ailos, con una vacuIlaci6n especial
para temeros nacidos en el ailo,
primovacunados 0 no vacunados,
del01/10aI31/10 (decreto del 16/
01/91.

Tambi~n se adopt6 en la
nueva estrategia las rutas de
vacunaci6n, fijando fecha para la
vacunaci6n de cada predio dentro
del perfodo, penniliendo un mas
efectivo control y optimizando los
recursos disponioles.

Esta readecuaci6n
estrat~gica,se comenz6 aplicando
en dos areas piloto de los Dptos. de'
Rivera y Soriano-Flores,
caracterizadas por la pennanencia
estacional de la enfermedad en los
u!timos aoos (mapa (4) ) para
evaluarsu viabilidad deaplicaci6n
en todo el pais. En un primer
perlodo (octubre de 1989) con la
fijaci6n de rutas de vacunaci60, se
utilizaron vacullas hidr6xido
saponinadas, para en el ano 1990
implantar en las mismas areas
vacunas con adyuvante oleoso.

Se evalu6 COIllO un hecho
altamenle salisfactorio pOl' lodos
los sect ores involucrados la
ejecuci6n del programa en esas
~reas y desde 1990 en las mismas
no se registraron mjs Cocos.

3. Aplicando una estralegia
para reducirlos riesgosdeapal'ici6n
de la F. Aftosa se caracterizaron
predioscon mayores posibilidades
de tener el problema, teniendo en

cuenta el hist6rico de la
enfermedad, caracterizaci6n
productiva y antecedentes de
vacunaci6n. A los predios
caracterizados de riesgo en
coordinaci6n can las COOESAS,
para un efectivo control de la
vacunaci6n se les solicil6 la
certificaci6n par m~dico

Veterinario,
4. Siguiendo los mismos

crilel"ios de riesgo contenidos en la
nueva Ley de control y
erradicaci6n, se cre6 la figura de
jrea de riesgo, que fuera aplicada
esle ailO en el mes de enero como
consecuencia del surgimienlo de la
enfennedad en el Municipio de
Santana de Livramento en Rio
Grande delSur, a pocos kil6metros
de nuestra frontera. En el ~rea

declarada de riesgo (21 y 31. de
Rivera) se pl'ocedi6a una restricci6n
condicionada de los movunientos
deanimalessusceptiblesyadelanto
de la vacunaci6n que fuera
realizada pOl' los seLVicios oficiales
en coordinad6n con la CODESA,
dada las caracteristicas de la zona.

S. Revitalizaci6n del
funcionamiento de Ia CONAHSA
e inslalaci6n de las comisiones
departamentOlles de Salud Animal
(CODESAS) ultegrjndolas con 101
participaci6n de representanles de
la Asociaci6n Rural del Uruguay,
Federaci6n Rural del Uruguayy de
la Sociedad de Medicina
Veterularia del Uruguay a trav~s

de sus centros en el interior, junto
al representanle de los servicios
oficiales.

6. Adiesh'amiento a nivel
nacional para todas las fases
operativas de implantaci6n y
mantenimiento de la vacunaci6n
oleosa de los funcionarios t~cnicos

y paratecnicos del servicio oficial,
de los velerinados particulares y
de los productores.

Para cumplircon este fin se
elabor6 material audiovisual
(video, dia positivas ycartillas) que
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1. Siluaci6n sanitaria
nacional altamente satistacloria.
A partir del 18/06/91 pOl' primera
vez en su historia el pais lIeva m<1.s
de un ailo con "ausencia clinica de

LOGROS OBT£NIDOS

partir de octubre del presente ailo
se estarfa concretando.

LABORATORIO

~
LUIS A. DE HERRERA 4009
TELS.: 29 69 11 - 20 86 74

CIENCIA LE AYUDA A DAR
2 FACIEN 7,5%

EN EL BLANCO 2 LEVACIEN 100"'
2 OVIVAC 10%
2 OVIVAC 2,5%
2 BANMINTH II
1 FACIEN 5%
1 LEVAFOS

MONTEVIDEO - URUGUAY 1 LEVACIEN 10%

~?'!!~~II

consider<1.ndose salisfactoria la
progresi6n de este fonda hacm los
mantas quese requerirfan yaen las
etapas de erradicaci6n.

fuer.m oportunamentedisl'ribu idos
a tadas las CODESAS, adelm1s de
numerosas reuniones demostra·
tivas (cuadro (5)) que se realizaron
en lodos los puntas del pais, en
COlma coordinada, especialmenle
antes y dUl"ant~ el primer pedodo
de vacunaci6n.

9. Dentro de las medidas de
bioseguridad, se ha dispuesto el
traslado a zona urbana de
Montevideo de los laboratorios

7. Adecuaci6n normativa elaboradores de vacunas, 10 que a
con el decreta del 16/01/91 que ....------------,:-----------
eslablece los nuevos perfodos de
vacunaci6n y el del 30/01/91 que
modHica las d isposiciones
reglamentarias relalivas a Ja
comercializaci6n de las vacunas
antiaCtosa. En este aspecto se
destaca el decreta del 29/12/89
modificado el 05/09/90que regula
la elaboraci6n, imporlaci6n y uso
de vacunas anliaflosa, donde se
seilala que los inactivantes del vi
rus deben ser de primer orden y
adopta la prueba de generalizaci6n
pedal (PCP) como metoda de
elecd6n -delliro de arras pruebas
para el contralor de eficacia de las
vacunas de larga duraci6n de
inmunidad; asi como tambie.n se
establece de que cada partida de
vacunas, sera de un minimo de
700.()(x}dosis, envasadas en frascos
de 10 dosis un 5%, de 30 un 10% y
de 50 el reslante. Finalmente en
este aspecto legal a partir del 03/
07/91, par resoluci6n de la
Direcci6n de Sanidad Animal, se
establece que cualquier so~pecha

de F. Aftosa a existencia de la
misma, se considera como
emergencia sanitaria.
Recientemente, ya que en todo el
rodeo nacional se ha utilizado este
nuevo tipo de vacuna, se elabor6
un proyecto de decreto que regula
la movilizaci6n de haciendas
vacunadas con vacunas antiaftosa
con adyuvante oleoso.

8. En aplicaci6n de la Ley
16.082secomenz6a Connarel fondo
de indemnizaciones para F. Aftosa
y enfermedades ex6ticas;



la enfermedad" y se pa$6 por el
perfodo del ano"de mAs alto riesgo
-abril, mayo, junio- sin la aparici6n
c1lnica de la fiebre aftosa.

Durante el primer semesh-e
de este ailo se alendieron 21
sospechas comunicadas pOl' los
productores, que lueron
deseslimadas pOl' los servicios
oficiales desde el punlo de vista
clinico, epidemiol6gico,
analomopatol6gico y de
laboratorio, ya que en todas las
oportunidades se envi6 el malelial
adecuado para diagn6slico que
confinn6 a todas las sospechas
como negativas de F. Aftosa. Se
senala que en todos los casos se
tiene el diagn6slico etiol6gico de la
enfennedad motivo de la sospecha.

2. Se logr6 una excelente
cobertura de vacunaci6neneIstock
bovino nacional con vacunas con
adyuvante oleoso. Los cuadros y
grMicos muestran las coberturas
logradas (grMico (6) ), el grado de
control direclo (cuadro (7) )
obtenido pormedio de 10sSeIvicios
Veterinarios oficialesy Iosm~dicos
veterinarios particulares. Tambien
se detal(an los gastos globales
(cuadro (8) pOl' cada regi6n sani
laria. El tolal de gaslos para ambos
periodos fue de aproximadamente
U$S 57.000.

EI control directo de
vacunaci6n en ambos perfodos
(grMico (9» luemuysuperiora los
logradoshisl6ricamenle, 0 blenien
dose para el primero Ull 39% de
productoresasistidos ycontrolados
por los servicios onciales y los

-veterinarios particulares, logrando
Wla coberhlra poblacional del 49%
del stock bovino y e1211 perlodo se
logr6 un 36% de los productores
controlados por el mismo sistema
y un 48% de los bovinos del pals.
(Grtilico de control en ambos
perfodos)

Se dio prioridad al control

de las zonas de mayor riesgo, de
acuerdo a la caracterizaci6n
epidemiol6gica.

3. A nivel regional en 1991, el
proyecto de la Cuenca del Plata,
luego de un ailo de casi nula
actividad conjunta ha retomado la
programati6n prevista, cumplien
dose la misma con resultados
satisfactorios, 10grAndose tambien
una situaci6n muy favorable en la
regi6n.

Podemos conduir infor
mando que las acciones a
desalTollar en el segundo semestre
del ailo, estan orientadas a cumplir
los parAmetros previstos para
iniciar la primera etapa de
erradicaci6n a partir del pr6ximo
ailo, debiendo seilalar
prioritariamenle los siguientes
aspeclos segitn 10 previslo en el
Art. 7 de la Ley 16.082. Ellos son:
numero de focos regislrados,
coberlura de vacunaci6n lograda,
grado de parlicipaci6n de los
productores en las actividades de
la campana, nivel de aprestamienlo
del servicio olicial, asi como el
afianzamiento de las acciones a
nivel regional, detenninanles de
una situaci6n sanitaria semejanle a
la registrada en el pals_

En baseaello,la planificaci6n
para el segundo semeslre prevee:

~valuar el ultimo perfodo
de vacunaci6n, adoptando las
acciones pertinentes de acuerdo al
resultado de la misma (en
ejecuci6n)_

-intensificar la vigilancia
epidemiol6gica establecida dut'an te
el ailo 1990 y 1991 en las zonas
piloto y Areas alectadas, con la
finalidad de conocer aspectos de
riesgo y posibleactividad viral. Para
ello se efecluar:\n muestreos
serol6gicos ell bovinos y ovinos y
antilisis complementarios cuando
fuera necesario, reaJizando estudios

de material esofAgico-larlngeo.
-adecuaci6n normaliva

reglamenlando las acciones a
seguir en el caso de declaraci6n de
emergellcia sanitaria.

-reglamentaci6n referente al
envlo a laena anticipada de los
animales incriminados en focos de
Aflosa, recogiendo la opini6n de
todos los sectores involucrados.

-relevamiento del
equipamiellto de los servicios de
campo para adecuarlo a las nuevas
elapas, de manera de cumplil' con
la larea en forma debida.

-entrenamienlo de personal
y curses deac tualizaci6n a los fines
del aprestamienlo adecuado a la
primera etapa de erradicaci6n.

-efectuar los cursos
programados para el primer
seme"slre en conjunto con la
Sociedad de Medicina Veterinaria
y Facultad de Veterinaria, para
vetednar'ios privados que

. participaran en el luturo en el
programa sanitario.

- implementar desde el punto
de vista reglamentario y
operacional la utilizaci6n de los
lavaderos decamiones, propiedad
de los eSlablecimienlos de laena,
para ellavado y desinfecci6n de la
totalidad de los camiones que
concurran a las mismas.

-determinaci6n de los
establecimienlos de (aena, que pOl'
sus caraclerlslicas de
equipamiento, comercializaci6n,
conlralor olicial permanente y
ubicaci6n geogrMica, sean factibles
de SCI' utilizados para los casos de
faena anticipada que delennine la
Dir.Gral. delosServ. Veterinarios.

- seguridad biol6gica.

La CONAHSA Y las
respectivas CODESAS, tienen una
imporlanle labor a cumplir en las
acciones previstas y adem<is
desarrollar aquellas que fueran
necesanas paraque los productores
hagan conciencia del significado



de abordar a una nueva elapa.
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grdJicos y mapas que SI! tmcxan:

1. Evoluci6n hist6rica de Ia fiebre
aftosa por Deplo. (pedodo 1972·

CUADRO 1: tX>COS DE .'umRE A..-roSA I)()R D1WARTAMJ~NTO

I'ERIODO 01.01.1971· 1990

DI:PAKTAMENTOSI972191J 197. 1975 1976 1917 197. ,m 19.0 1911 1912 19n 19U 19.5 19.6 1911 1911 1919 ,,.,
ARTIOAS J) 7 0 " " '"

, " , , , , 0 0 ,
" 0 0 0

SALTa " " 0 " 0 "
, ,. 7 , 0 0 , 0 , " , , 0

I'AYS....-.:OU " .. , 70 " " 7 " .. , 0 0 0 , ,
"

, • •
IIJONEGRO • • .. , .. " "

,
" 0 , 0 .. , , .. , , ..

SQRlA.";O 0 ,. , .. , 20 , .. • 7 0 0 , , " " 0 "
,

COLO~'i\ ,
" 0 "

,
" 0 , , , 0 , , ,

" "
, , 0

CERRO lARGO " " 0 ,
"

,,. , , '" 0 0 0 0 0 • .. 0 , ,
TREL''TA Y iRES ,

"
, , • 70 0 0 " 0 0 0 0 , 0 , 0 0 0

ROCHA 0 "
, , , " 0 0 " , 0 0 0 0 0 , 0 0 •

LAVhU£!A 0 J) "
, ,

" 0 I , 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0
MAU>ONADO ,

" "
, , .. , , , 0 0 0 0 0 0 I 0 , ,

IOVIOJtA • 7 0 " J) " • I " 0 0 0 0 " 0 .. ,
" 0

TACUltEMllO , 23 0 J) 32 "
,

" " 0 , 0 0 , , I 0 , 0
OURAi'.I"O 7 23 0 , JO "

, 10 , • , 0 0 0 , .. 0 , 0
n.OItlOA , 70 • " " 20 ,

" "
, , 0 • 0 , 0 0 0 ,

CMCLO:-'1lS 0 0 " .. 7J " "
, .,

" 0 , 20 0 , • , , ,
MOI'o"TEVlDOO 0 "

,.
"

, , ,. .. , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN JOSE , 57 ,

"
,

" 0 , 0 , 0 0 , 0 0 7 0 , ,
FLORES 0 " 0 " , " 0 , .. , 0 0 , 0 0 .. , 7 0
TOTAL '" '" '" '" '" '" " '" '"

,.. , ,
" " "

,,, .. " \I

1990).
2.Mapa nacional con Areas sin
ocurrencia de fiebre aftosa.
3. GrMico de incidencia mensual
de focosde la fiebre aftosa (perlodo
1989-1990).
4. Mapas epidemiol6gicos con
focos (pedodo 1981-1990).
5.Cuadro con reuniones
demostrativas del primer perIodo
de vacunaci6n.
6.GrAfico de cobertura de
vacunaci6n (primer y segundo
perIodo 1991).
7.Cuadro con datos del control
di.recto de vacunaci6n (primer y
segundo periodo 1991).
8.Cuadro con gastos (primer y
segundo perIodo 1991).
9.GrMico de contTol devacunaci6n
con porcentaje de cobertura
poblacional (primer y segundo
.perfodo 1991).

FEDAGRO S.R.L.
Francisco Munoz
3166 Tel. 68 06 62.
TeleFax (005982)
622080 Montevideo
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CUADRa 2: MAPA NACIONAL CON AREAS SIN OCURRENCIA DE
FlEBRE AFTOSA

USA

19H9-1990

M,e,A.JJ.

AFTOSA
Or.I)AUTAl\'1 J<:NTO

RI~FERJ~NeIAS:

D Cuudrallh:s sin pn."SCiIl:ia de
J"icbrc Artusa IYSY - 199f)'

D Cuudran(cs con pn.oscncia de
richrt: Mlosa 19M9 - 1990.

... .

IlIVISION CAMI'ANAS
REGLAMENTAIlAS

IlISTRIUUCION
GEOGRAJo"ICA

lIoeos IIIEnl~EAli....OSA

." , ., , . .-
Supcrricic Numcro de Numero de T"" Tasadc Porcclllaje
Expucsta Bovinos Bovinos do Morbilidnd de supcrricic
(hab) Expucstos Enrennos Alaquc (X 10.000) arcclada(hub.)

1989 99.493 64.704 1.903 3% 2 0,6%
1990 28.713 20.361 557 2,7% 0,. 0,2%

Total 128.206 ~5 065 2.460 3% 0,8%

CUADR03: INCmt:NCIA ~n:NSUALm: I~COSnEIlREAFTOSA (ANOS 1989 Y 1990)

N' DE FOGOS
25 -

20 - " ------- - -------

15 - _. ----- - - - ---",--- - --------
10 - ------- - .. - - _.- ------

5 - ._--_. --- ---_.. --- .~._------------
, .---P

0 r- J-
Ene Feb Mar Abr May JUIl Jul Aeo Set Oel Nov Die

- ----- 1--
ARo 1969 (02 foe08) 0 0 2 11 20 20 6 0 1 I 0 1

ARo 1990 (34 focos) 0 1 2 0 22 9 0 0 0 0 0 0

I ANO 19R9 (62 focos) I ANO 1990 (34 focus) I
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CUADRa 4: DISTRlBUCION GEOGRAFlCA DE FOCOS DE FlEBRE AFTOSA
PERIODO 19B1 • 1990
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CUADRa 5: DIVISION CAMPANAS REGLAMENTADAS
PERIODO FEBRERO • MARZO 1991

N' N'
ASISTENTES

----------------------------------REUNIONES REALIZADAS 200 10.450-----------------------------------PROMOCIONES RADlALES 215----------------------------------
PROMOCIONES ESCRITAS 52----------------------------------
PROMOCIONES TELEVISIVAS S4
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CUADRO 6: CODERTURA 1m VACUNACION
I'RJMI-:R \' SEGUNDO l'lmlono DE VACUNACION

AFm 1991

COllf,RTllHA
9:3%

COIJI'a~TURA

9f)%

SIN COlJlmT.
77.

SIN com;R'I'.
57.

FEBRERO - MARZO MAYO· JUNIO

DIVISION CAMI'Al\'A.S REGI.AMt:NTAI>AS
IHVISION CA"II'O

DIVISION CAMI'ANi\S REGLAl\IEi'Io'TADAS
I'RIMt:R Y SEGUNOO l't:RIODO
DE Vi\CUNACION 1991

CONTROL D1Rt:CTO Dt: Vi\CUNi\CION

CUADRO 7:

INRO. DE PRODUCTORES CONTROLADOS POR:

!'IRO. PROO. VE1TJl. SCRYIClO

or.cl-JUR. PART. o"c"., =~ •
Icr. PERIODO 48.290 1.765 16.959 18.665 3.

2do PERIODO 48.148 1.468 15.898 17.566 3.

INRO. DE BOVlNOS CONTROLAOOS POR:

ACERO
DE UNA PIEZA.

SE CQMPRA
UNA SOLA VEZ

NO SE AFILA NUNCA

deI_~
riaclor "'

TIJERA
DESVASADORA
TECNOLOGIA :L~E~M;'~"~'~:;l:l'!J~~~~MASlIV1ANA
MAS FUERTE

RENETAS
PARA

CASCOS

NRO oov. NRO oov.

OtCl-lUR. Rf.Al.ES

VETER. S[RVICIO

PART. OFICl..... TOT..... II

-DE ACERO • MANGO DE MADERA -5 MQOElOS

OISHI,eullJ()MDl: laS IloFAAlAOOS~Tas "WALMUR"

GRAL FLORES 3269 CASI L.A. DE HERRERA

",";'~60;20; I >I ~

ler. Periodo
2<10. Periodo

CO:--rROlAR
'~I•. IJ1

U~.I'l B.OII.5llol

)0'.170 ).6)U9) 4.141..271 d

'10.141 l.J~'.114 ).1)1.45' 4'
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. De Interes

CUADRO 8: DIVISION CAMPANAS REGLAMENTADAS
CONTROL Y ASISTENCIA DE VACUNACION
ANTIAFTOSA
COSTOS POR PREDIO Y POR BOVINO
PRIMER Y SEGUNDO PERIODO (ANO 1991)

PERIODO 1" PRODUC, "'.. IlOVISOS TOTALOEOOSTOS COSTO POll PREOIO OOSTOPOR
~ CDr-TIl. POll CO"7Jl. POll (lOv.lm

VACUNACIOS SEIlV, Q"IClAl SOW,OI1ClAJ.. lEl'NSl (EN UI$) (EN ,,~) (E:, USS) (EN NSI

FEB.-MARZO 16.959 3.635.093 50.317.516 29.598,54 2.967 1,75 I'
MA YO-JUNIO 16.344 3.328.214 54.803.905 27.401,95 3.353 1,68 I'

105.121.421 57.000 49 6.320 3.42 30

NOTA:
EI valor proll1cdio del dolar (USS) ptIra cl primer pcriodo, (FEB.- MARZO de 1991) fuc cslimndo en NS 1.700.
EI valor promcdiodcl d6lar (USS) para cl segundo pcriodo, (MA YO- JUNIO de 1991) fue cstimado en N$ 2.000.

Distribuidora DAREC S.R.L • ~Lablana
~'Analitlca

Peso Dosis Canlidad de
en Kg. en mi. anlmales x sabra

10 2 500
20 4 250
30 6 '66
40 • 12•
50 '0 100
60 12 83

30 3 333
50 • 200
70 7 142

100 10 100
12Q 12 83

'50 " 66

~~NO'ArO"O; .
r ~-. ,.., ...'

".liS"
Tratainiento de nematodes gastrolntestlnales y pulmo
nares en bovlno5 y ovlnos.
Dlsalver el contenldo del sobre, en carrtlcled suflclente de
agua lI~a, para logrer 81 volumen final (levamisol •
agua) que 5e Indica en la tabla.

1 mg. cads 10 kg.

1 mi. cads 5 kg.

Concentreci6n
Sugerida
Solucion at 3,75%
, sobre a , It
con agua

Indicaciones:

Preparaci6n:

Solud6n 81 7.5%
2 sobres a 1 It

"'" ago.

Precauciones: Una vez preparacle la solucloo debe ser utillzada
DENTRO DE LOS 5 DIAS. No sobrepasar las dosis
Indlcadss, especiatmente en anlmales deblWtados.

TIempo de espera: 7 dies. Elaborad6n
Conlervaci6n; Entre 2 y 4O~C ~alldez 3 anos

Guayaqui 3095
Tel. Provo 78 66 95

Medicamento
uso

veterin.rio

ANllHELMINTICO DE AMPUO ESPECTRO

Revamisol polvo
ClORHIDRATO DE LEVAMISOL AL 96%

CONTENIOO NETO 40 Grs~. _

VETElfUlVAJEUA
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FIGURA 9: CONTROl. DE Vi\CUNACION I)OnCI~1""TAn;

DE COLIERTURA IJ()LII.ACIONAL

FlmRERO MARZO - MAYO JUNIO 1991

CONl'.INDIRECl'O

CONT.or.DlllEcro
43%

FF.nRI~RO - MARZO

CONT.VKI'.I)ART.
0%

CONT.OF'.DlRECTO
417.

CONT.VET.PA
77.

MAYO· JUNIO

mVISloN CAi\n'ANAS REGLA~mNl'ADAS
mVISloN CAMI'O

t::OUIPQS
INSTRUMENTOS
"'ERRAMIE~TAS

DE
roDO

h PARA
ELCRIADOR

• JERINGAS
e DOSIFICADORES
eESOUll.A
e IN$EMINACION

OlSH'l'SulDC)<l oE lOS .~."'.DO<; "'''OQu( .')') WAlMUR'
GRAL FLORES 3269 CASI:. A OE >iERR~'1'"

rf";;;:''';''20; I • _

NOVEDADES
PRODUCTOS

FATROXIMIN

IlesaMos Jlllmlllcr1no csrcrvc~cclltcs

COMPOSICION DE CADA PESARIO DE 4 GR:
l~fnxJmllla (D.C.I.) 0.300 gr.
ExelplclllCS:
Acldo Tart.lir1co 0,426 gr.
Blcarbollalo de sOlllo 0.500 gr.
Sllla: pn:Clpllilda 0,006 gr.
CeluloSJI monocrlslillinn 1,200 gr.
LaeLOsa I.:'SI2 gr.
Magneslo cSlcnMCO 0.052 gr.
CARACTERlSTlCAS DEL PRINCIPIO ACTIVO:
FATROXIMLN PESARIOS es urI prcparndo It base de
RJ ~-AXIMINA. 1It1 1lllCVO II1lUlll6Uco obtC'lldo tic slmcsls
orlgllml pcrtcllcclclllC a 1a famJUo dc 1a rlfamJclnc.
FATROXIMIN PESARI08 pn:senta una elevllda
lleUvldlld llilUbaclerlann del Upo bncter1clda CII
colifrolllJ)clon COli rnlcroorgnnlsmo8 grom poslUvos
(~:SlJ)nJococos,E~tn:plOCOCOs,Coryncebacler1os), gnun
ncgoUvos (I~. Coli, PflSteUn:IlIlS, Salmonellas. etc). Esw
IXlr Ulllto Indlcmlo en la prevcnclon y III tcmpla de
cunlquJer 11Ifl,'CCl6n del Ilpamlo gcnlUlI fcmcllJno de
equlnos. bovlnos y suiIlOS.
INDICACIONES:
FATROMIXIN PESARIOS csw IlldJcndo pam In tcrapla
dc lasafccciones dc los6rgano8 gcnlllllcs fcmcnlilos. Ell
pnrllculnr: mctrltls. cndometrltls, cervicitis,
vulvovngllllUs, fonn..1S sepUcas del porto, n:tcncJon dc
placcnla. profJInxls nllUlllfcccloso dcspucs de 10
Illtcrvcnclon obstet.r1co lIlanual 0 11lSLrulllCilUlI (porto
dJst6slcol.
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