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1. INTRODUCCION

No se pretende hacer un an6lisis de la historia de la
inform6tice y su evoluci6n en el mundo, puesto que la
misma es muy reciente y trasciende los objetivos de este
trabajo. Sa enearar' el tema desarrollando los aspectos
que se consideran de mayor interM y aplicaci6n a las cam
penas de Salud Animal.

Todos estamos de una forma u otra recibiendo el
impaeto provocado por la revoluci6n que se produjo den
tro del disello de computadores con la aperici6n de los mi
crocomputadores, que popularizaron por decirlo de una
manera, el uso de estas m6quinas. antes reservado para
empresas de gran respeldo acon6mico y organismos esta
tales con presupuestos importantes.

Esta revoluci6n dantro del proceso de fabricaci6n
de Sistemas Computadores con una notabla raducci6n del
temallo de los mismos, gracias a la concapci6n de almace
namiento en el chip de silicio y del circuito integrado tra
jo como consecuencia un abaratamiento noteble de los
equipos.

Es asi que en los Servicios de Salud y dentro de
ell05 los Servicios de Salud Animal, general mente relega
dos en los presupuestos de los gobiernos de los palsas. se
encuentra una forma de entrar en este proceso de infor
matizaci6n 20 a 25 al'los despuils que otros sactores, perc
con la ventaja de otras perspectivas y experiancia, por el
eamino recorrido en las otras 'reas.

Hoy dia el tratamiento de la informaci6n por me
dio de los ordenadores ha ya dejado de ser un tema de
superespecialistas, para pesar a transformarse en una nece
sidad comun de todos los profesionales, t~cnicos, etc..

Por otro lade la popularizaci6n de la inform'tica,
producto de los microordenadores, hace que el software
desarrollado, posea una orientaci6n m's marcada a resol
ver los problemas, 10 que determina, que profesionales
no entrenados en esta area, puadan accader con breves
entranamientos a la misma.

2. laUE ES LA INFORMATICA?

Etimol6gicamente el ttlrmino inform'tlea (I N
FORMACION AUTOMATICA) designa el conjunto de
t~cnicas y m~todos para la representaci6n, conservaci6n y

Dr. en Medicina y Tecnologla Veterinarias. Exper
to en Proc. de Datos. Encargado del Depto. de
Procesamiento de Datos de la Div. Epidemiologla
y Estadistica. (DirecciOn General de los Servicios
Veterinarios del Ministerio de Ganaderla, Agricul
tura Y Pesca. Uruguay.
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transmisi6n de las informaciones.
Quienes estamos convencidos que el objetivo final

de toda ciencia es sarvir al hombre, preferimos definirla
como: "Ia ciencia del tratamiento de la informaci6n, con
"siderada llsta, como el soporte de los conocimientos hu·
"manos y las comunieaciones, en los campos t6cnicos,
"econ6micos y sociales," (Academia Francese, 19661.

Tiene sus odgenes en disciplinas muy severas: la
16gica, la ciberniltiea y la teorla de la informaci6n. Sin
embargo, el impulso m's notable 10 ha recibido de la tec
nologla, con el advenimiento de los computadores, hasta
cuyo momento, fue considetada como una tllcnica del
tratamiento de datos.

Pese a que intuitivamente todos saben que la in
form6tiea se refiere a los computadores u ordenadores
electr6nicos, el conl»pto impliea algo m8s que este ins
trumento, puesto que abarca adem's todo 10 que tiene
relaci6n directa 0 indirecta con ill, como el vocabulario,
los programas, la arquitectiJra del sistema, su inserci6n en
la vida del individuo, de la empress. de la sociedad en su
conjunto, asi como su aplicaci6n en las distintas 6reas.

Si se piensa que la informatica tiene como objeto
las informaciones y su tratamiento, los lenguajes de pro
gramaci6n, la formalizaci6n de los problemas, etc., se la
ver' emparentada con otras disciplinas como la electr6
nica, las matem6ticas, perc no 10 est6 menDs con la Iin
gUistica, las ciencias sociales y muchas otras ciencias, 0
materias no consideradas hasta hoy como ciencias.

3. laUE SON LOS ORDENADORES

o COMPUTADORES?

Primero que nada, se debe decir que el ordenador
es una maquina y como tal,-es un instrumento al servicio
del hombre. EI computador no tiene moral, por 10 tanto
estar' al servicio de quien 10 posea y utilice.

Hoy se tienen a disposici6n en el mundo actual ins·
trumentos programados que realizan tareas autom6ticas,
por ejemplo, una milquina de lavar. y otros tantos electro·
domllsticos. Estos instrumentos estlin programados para
realizar una 0 a 10 sumo varias funciones, perc est6n limi
tados a elias. EI computador por el contrario, realizara
cualquier tipo de funciones, pues su funci6n, imp/iea el
concepto de PROGRAMABILIDAD.

Ellos realizar'n una serie easi infinita de funciones,
de acuerdo al programa que se Ie suministre.

Cuando se earga un programa al ordenador, se Ie
est' dando una funci6n, la cual, se la puede modificar si
se carga luego otro programa. Asl el ordenador se con·
vierte el procesador de textos, en milquina para juegos, un



4.1. lQu6 aportes puede hacer al computador a los
programas de Salud Animal?

resulta en un aprovechamiento mas integral y cualltativo y
esto an t6rminos de administraci6n significa manor riesgo
y/o mayor eficiencia en la toma de decisiones.

Esto se debe madir desde el punto de vista de los
objetivos. En tal santido, su mayor contribuci6n la puede
haeer an los Sistemas de Informaci6n, brindando por un
lade datos ~cnicos, que permitan un conocimiento mas
acabado da los problemas da la salud animal, y por otro,
al soporta necesario para la administraci6n de las campa
lias sanitarias y de los propios servicios.

La informaci6n oomo tal as un medio, que permite
conocer aspectos de la realidad, an un momendo dado, 0 a
traves de un per(odo, da un fen6mano 0 problema deter
minado, da forma tal qua oon dicho conocimiento se pua
dan infarir concluliones qua permitan adopter un plan de
acci6n espec(flco.

Cuando se planlfica, ajecuta, 0 avalua un programa
senitario, as imprescindibla tener informaci6n da ceda una
da las anfarmedades 0 aventos sanitarios, an ralaci6n a su
ocurrencia, frecuancia, distribuci6n, espacio tampora I,
faetores asocilldos, as( como de su avoluci6n en el aspacio
y en el tiempo. Tambl6n sa dabe conocer el ecosistema
donda se desarrollan, formas de axplotaci6n y de comer
cializaci6n que determinan movimientos de animalas, etc..
Esta oonocimiento permite caraeterizar epidamiol6gica
mente las enfermedades y establecer modelos de compor
tamiento de las mismas para ceda regi6n y 'poca.

Tambi6n el computaclor se aplica como instrumen
to en los modelos matematlcos.

Los MODELOS son una r6plica simplificeda, por
tanto mas pr6etica y econ6mica de un sistema, disei'lado
para operar en la forma que 10 haria un sistema real, bajo
ciertas condicidnes. Para construir estos modelos, que per
miten anticipar los hechos epidemiol6gicos, es necesario
acumular informaci6n clasificeda y sistematizada durante
ciertos per(odos.

Esta informaci6n permite definir los patrones de
comportamiento de las enfermedades; de su oorrecta in
terpretaci6n, en gran medida, depender' la predicci6n de
su futura ocurrencla. Con estos instrumentos 58 podr' ha
eer a conclencia y oon mayor apoyo la vigilancia epide
miol6gica neeeseria, para que la labor sea mils aficaz asf
como para estableeer las estrategias de lucha contra las
anfermedades, pues las medidas estrat~icas deber'n estar
an funci6n de lal earaeter(sticas que elias presenten.

Esto, sin el apoyo de la informatica como ciencia,
• y de 101 ordenaclores como instrumentos, en Ie aetualidad

es casl inviable.
Casi imposible, fundamental mente, por 10 comple

jo de las interrelaciones exiltentas en los ecosistemas, que
postulan a la multicausalidad, como factor atiol6gico de
101 procesos m6rbidos, 10 que determina que el volumen
de la informacl6n r&querida, ali como Ie necasidad de
conter con ella en tiampo.•y forma, ya no 58 pueda casi----_. .

Metritis, proIapso, infertilidad (vacas repetidoras),
retenci6n de placenta, hemorragias,
antisepsia de rutina en el parto.

Sin perturbaciones.
Estad(sticamente estable. Partien
do de la base que se programa co
rreetamente, si se ingresa la infor
maci6n sin errores. la inforrnaci6n
obtenida tampoco arrojar6 resul
tados err6neos.
Luego de programado, funciona
solo sin intervenci6n externa.
Cercano al 100 % por IU meca
nlsmo de feed-beck yautocontrol.
Es una milquina organizada en
unidades de entrllda, de proceso y
salida utilizando la electr6nica y
la eleetromec6nica como bases de
su funcionamianto.

USC
INTRAUTERINO:

-Automatico;

-Autoorganizado;

-Confiable;

-Invariable;
-Previsible;

----------------- - .

siltema contable, una planilla eleetr6nica de calculos, una
base de datOs, el controilldor de la robotizaci6n de una fa
brica, 0 al instrumento de ayuda en 101 Sistemas de Infor
maci6n en los Programas de Salud Animal.

En cierta forma, al ordanador as una inmensa caja
lIane de lIaves 0 interruptores el6etricos, que puadan inter
coneetarse antre s( de diversas maneras. Paro, no se antra
r6 an al tema de c6mo funcionan internamente, ni c6mo
est6n constituidos, ni tampoco c6mo programarlos y ha
eerlos funcionar, pues esto Ie interesa mils a quianas los
disellan y a la genteque trabaja con alios y serra objeto de
otro teme donda sa deber(a tratar 0 sobre microaleetr6ni
ca, teor(a sobra algoritmos, el An6lilis de Sistemas, la dia
gramaci6n, la programacl6n, etc..

Sin ambargo sa definir6 al ordanador como un Sis
tema, consider6ndose oomo un conjunto de alamentos
vinculados antra s( por ralacionas, de modo que constitu
yan un todo organizado. Como todo sistema se compone
por insumos, procasos, productOl, vale decir, antradas,
procelOl y salidas y al nacesario mecanismo de feed-beck.

Lal unidades de ENTRADA captan la inforrnaci6n
qua CBraet8rizan a la fuerza alimentadora qua proporcio
nan al computador al material de operaci6n.

La unidad de PRDCESO implica an su funci6n la
aetividad que posibllita la transformaci6n dal insumo 0

antrada.
Las unidades de SALIDA amiten al resultado de

101 procasos los cualas deben sar congruantes con al OD

jativo.
EI FEED-BACK antralia un subsiltema para oon

trolar la salida con un criterio y funcionas da control pa
ra avltar errores.

Como sistama sernejante a maquina tiene como
propiadades:

4. lQUE PUEDEN APORTAR LOS

ORDENADORES?

Gran capacldad de archivo y por sabre todo, una
gran velocidad de procaso de toda la informaci6n. 10 que

iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1
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realizar en forma manual, sino que se requiere de procesos
automllticos V gran capacidad de archivo.

En los Servicios de Salud Animal, los requerimien
tos de informaci6n hist6rica, exigen medios de archivo de
gran capacidad; Asimismo dada la necesidad de consulta
frecuente V rerpuesta n§pida, se requieren facilidad V velo
cidad de acceso. Por 10 tanto, de no contar con medios
que faciliten ertos trabajos, corremos el riesgo, hoy dia,
de transformarnos en Servicios de Salud Animal sin his
toria e inoportunos en las respuestas.

4.2. lComo interviene la informatica en el cicio de
la informaci6n?

Recuerdese que el cicio de la informaci6n comien
za desde que se genera un data, como subproducto de un
hecho 0 acontecimiento. Se continua con su captsci6n,
10 que sa constituve en un elemento de gran relevancia, V
tal vez, el punto crltico mas importante de los Sistemas
de Informaci6n, dado que, de faltar este, 0 ser de mala
calidad, todo el cicio, 0 se interrumpe, 0 sigue con resul
tados comprometidos, que no servira a nuestros prop6
sitos. Luego comienza el proceso de an/ilisis de la infor
macion V su sintesis, corroborando 0 modificando el mo
delo propuesto para la toma de decisiones. Por ultimo es
ta la evaluacion V la correcci6n 0 ajustes del sistema.

La informatica interviene, 0 puede intervenir en
todos los procesos, incluso hoven la captaci6n del dato,
teniendo en cuenta la existencia de computadores anal6
gicos, pero el anal isis de los resultados V la decisi6n final,
estara en las manos del hombre.

Si se desH que nuestra carga de trabajo mayor, es·
re en pensar en las soluciones y en la toma de decisiones
acertadas, se debe utilizar como herramienra. De 10 con
trario se invertinJ mas en procesar informaci6n, que en
analizarla y tomar decisiones.

La computadora ayudara a procesar y presentar la
informacion estandarizada, por 10 tanto la hara compara
ble. Por otro lado, lograra como efecto fundamental, que
la informacion sea oportuna. La OPORTUNIDAD de la
informacion es muv importante en las Ciencias Veterina
rias, sobre todo cuando se trata de afecciones de rapida
evoluci6n en el tiempo (agudas), pues, de nada nos sirve
conocer los niveles inmunitarios frente a una de estas en
fermedades, si las muestras fueron tomadas hace 4 0 5 me
ses. En tal caso, solo servira de dato hist6rico, sin permi
tirnos saber la realidad del momento, pues tal vez hava pa
sado un periodo de vacunacion 0 los niveles de anticuer
pos cambiaron por su propia dinamica.

lDe que sirve saber, meses despues del momento
indicado, si un productor no vacuno contra cierta enfer
medad, 0 no bai'lo para prevenir una parasitosis? En tal
caso, 5610 se podrs aplica una sancion econ6mica; en cam
bio, si la informacion es oportuna, se puede obligar al
productor a hacer efectiva la medida sanitaria, disminu·
vendose los riesgos de todo el Sistema.

En el circuito INFORMACION-DECISION-AC
CION, colabora en forma decisiva como instrumento para
el proceso de datos, automatizando V estandarrizando
procedimientos V haciendo los datos comparables.

Que los datos obtenidos sean COMPARABLES es
de importancia sustantiva en la toma de decisiones V para
establecer patrones 0 conductas de las enfermedades.

En el pasado, se han podido conocer las enfermeda
des, diagnosticarlas V tratarlas debido a que se ha podido
sistematizar, en cierto grado, tipos de informacion relacio
nada con las mismas. Otro tanto ha acontecido con los sis
temas de manejo V producci6n. Asi tambien toda inves
tigaci6n se nutre de informaci6n V a su vez la genera. Pero
para poderlo hacer real mente bien, debemos modernizar
nos V dotarnos de la tecnolog(a que permite el vertiginoso
avance de nuestros d(as.

A traves de la computadora se puede asegurar un
tratamiento de los datos casi en forma inmediata. Tam-
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bien se pueden planificar las acciones en base al conoci
miento de antecedentes que se hayan obtenido. Es as( que
la ciencia del tratamiento de la informacion no puede es
tar ajena al desarrollo de las ciencias veterinarias.

Hov nadie deja de reconocer la Administracion co
mo ciencia en todas las actividades humanas, la Informa
tica ya deja de ser la Ciencia del futuro para transformar
se en la Ciencia de hoy. Yes una ciencia de hoy, en todas
las actividades colectivas del hombre. La mavoria de las
areas, hoy dla, la utilizan con exito en mayor 0 menor
medida para el tratamiento de la informaci6n. Las Cien
cias Veterinarias no escapan a esta regia.

De todas maneras, hay que tener presente que in
formatizar no es mecanizar. 0 sea, no es passr a hacer con
la m6quina 10 que se esta haciendo manualmente. De nin
guna manera, ello constituve un proceso, que implies de
cidir los objetivos de uns instituci6n, darse una nueva for
ma administrativa V eventualmente aplicar los conceptos
de la informatica como ciencia V a la computadora como
instrumento para alcanzar dichos objetivos, dandole el
valor justo V no olvidando que las instituciones tienen un
recurso invalorable, e inmedible, por 10 tanto poco prede
cib/e, que es el recur~o humano, el que tenemos que for
mar permanentemente. Lo mas tacii es conseguir la com
putadora, por mas dif(cil que parezca, incluso en palses
con pocos recursos. Lo mas diflcil y sustantivo como ta
rea es formar los recursos humanos que la hagan funcio
nar de acuerdo a las necesicades de informaci6n de la ins
tituci6n, as( como tambien formar a los demas integran
tes de la institucion que seran los usuarios de dicha intor
macion.

ASl como en epidemiolog(a el comportamiento de
una enfermedad es distinto de regi6n en regi6n, V los mo
delos importados no se adaptan frecuentemente, ocurre
10 mismo en esta l§rea. Debemos hacer nuestra propia in
vestigacion, quebrando la dependencia, no 5610 en Hard
ware (maquinasl, sino en la organizaci6n de los departa
mentos mecanizados V en el software (programas) que
requieren nuestros paises para cumplir sus objetivos.

5. QUE HICIERON Y ESTAN HA·

CIENDO, LOS SERVICIOS DE

SALUD ANIMAL DEL URUGUAY,

EN ESTA AREA

Estos, desde sus or(genes manejaron informaci6n
relacionada 0 la colectaban en forma sistematica. Esta in-

• formacion, por su elevado volumen, V por la carencia de
recursos materiales 0 humanos de la instituci6n, no siem
pre pudo estar disponible en tiempo V forma. A pesar de
ello, en base a esta informacion se I09r6 planificar la ma
voria de las campai'las sanitarias V con aproximaci6n se
pudieron estimar los niveles de perdidas, evalullndose los
resultados obtenidos.

La mavor,a de los datos se colectaron siguiendo la
modalidad del registro administrativo, recurriendo en ai
gu nos casos a encuestas.

La importancia de la Informatica, junto a expe
riencias positivas en esta area, en el pasaclo reciente,
(3, 4, 6,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15) determinaron que los
Servicios Veterinarios, a traves de sus Direcciones, identi
ficaran la necesidad de contar con esta herramienta para
cumplir sus cometidos. Es as( que las Direcciones enco
miendan varios informes a Consultor(as Nacionales V Ex
tranjeras en los ultimos ai'los (1,2,5, 7).

En todos esos informes se coincide en asaverar que
existe en los Servicios Veterinarios gran cantidad de infor
macion coleetada, relacionada a aspectos poblacionales,
de salud animal V de producci6n animal. Parte de esta in
formaci6n es completa V parte parcialmente completa.
En otros casos, la informacion no se colecta por falta de



recunos humanos y de medios.
La informaci6n 18 utilize por los Servicios y sus Di

vlslones, siendo las formes de procesamiento diverses. La
mayor(a se procesa ITI8nualmente 0 con ayuda de celcula
dores y otros mectios mec:ilnicos. Otra informaci6n 18 pro
cesa con ayuda de computadoras, aunque los Servicios no
pol8(an equipos. Se debe destBcer, a peser de.esto, los tra
bejos de Residuos Biol6gicos en Alimentos, Control de
Balneeci6n Precaucional contra Sarna y Piojera ovina y
Vacunaci6n antlaftose en Ovinos, as( como el realizado en
en relevamiento piloto sobre piojera y serna ovinas en Sa
rand( del VI (8, 10, 11 I.

Si bien el esfuerzo por incorporar nuevos sistemas
fue sostenido, las posibilidades de uso de los equipos del
Ministerio, a nivel central, se fueron reduclendo.

Se identificeron un sinnumero de tareas, que reque
r(an procesamiento computarizado y a titulo ilustrativo,
pueden mencionarse les siguientes:

Datos referentes a informeci6n semanal, mensual,
trimestral y anual concerniente a faenas, calidades, y ren
dimientos de aproximadamente1:500;OOO reses faenadas
por allo que comprenden alrededor de 60.000 tropes, 10
que se puede asumir, como 60.000 oportunidades de
muestreo en las areas 0 establecimientos que remiten ga
nado a Frigor(ficos con Inspecci6n Oficia!.

La inforlTl8ci6n tecnol6gica se procesa actualmente
en forma manual, con ayuda de m6quinas de sumar y cal·
cular convencionales. De mas esu decir que esto implica
trabajo bastante grande a nivel central y en cada planta
frigorffica. Se encuentra disellado un sistema desde 1984
que no se pudo implementar por falta de recursos mate
riales (161.

Los decomisos de playa de faena y la informaci6n
que ellos proporcionan, desde el punto de vista sanitario,
se colectan parcial mente, se procesan tambi~n parcial·

mente y el resto se pierde 0 no se procesa por falta de
medios.

Esto conduce a que nuevos planes de muestreo, asi
como cillculos de ~rdides por dacomisos de 6rganos, no
se intenten por temerse corran igual suerte.

Se realiza el Control de Residuos Biol6gicos, utili
zando las computadoras de Secci6n Contadurla del Minis
terio, dando esto excelentes resultados, pero se estaba lie
gando a un punto en que por no po_r 8CC8SO a este equi
po de procesemiento de datos no se puede aproveches mas
eficientemente la informaci6n allTl8cenada (10).

En el Laboratorio de Investigaci6n y apoyo a las
Campanas Sanitarias (Centro de Investigaciones Veterina
ries "Miguel C. Rubino") existi6 la preocupaci6n de im
plementar un sistema de procesamiento de datos, habien
do actuado, varias consultories nacionales e internaciona
les en el tema (5, 7), concluyendo todas en la necesidad
de informatizar estos servicios.

De todos los informes mencionados anteriormente,
redactados para la implementaci6n de un sistema de infor
maci6n sobre Salud Animal, se observa la constante de
que la informaci6n colectada es muy valiose y digna de
ser procesada. La informaci6n de 14 anos esta registrada
en fichas y sumarizada en cuadernos borradores, sin po
derse sintetizar en indicedores utiles en muchos casos pa
ra las campanas. En algunos casas, la informaci6n es com
pleta y en otros parcialmente completa. AI no heber una
sistematica de procesamiento de estos datos, que son la
historia de un buen perlodo del Centro, del punto de vis
ta sanitario, ella corre el riesgo de perderse.

Aetualmente, esta en marcha una encuesta serol6
gica que se planific6 con la ayuda de un computador (24),
en el cual se procesaran tambi~n. sus resultados.

En el laboratorio de la Direcci6n de Lucha contra
1a Fiebre Aftosa, se recogen datos y se procesan desde sus

INDUSTRIAS FARMACEUTICAS

TIENE EL AGRADO DE COMUNICAR QUE HA SIDO

DESIGNADA LICENCIATORIA

DE LA LINEA AGROVETERINARIA DE

E. R. SQUIBB INTERAMERICAN CORPORATION

PARA URUGUAY, PARAGUAY Y BOLIVIA

(@,
SQUIBB
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orfgenes a nivel de campo y leboretorio, utilizando la tar·
jeta Hollerit de perforaci6n marginel pare II proC8S8mien·
to de datos, la cual fUI intrOOucida por el Dr. Antonio
Obiaga.

Es de destacar la importancia del Sistema manual
de Catastro Epidemiol6gico en funcionamlento, organi
zado con el apoyo dal Centro Panamaricano de Fiebre
Aftosa.

EI CPFA prapuso un modele y dio asistencia t~c

nica desde los anos '70 a los pafses del continente, para la
organizaci6n, implantaci6n y desarrollo del sistama de in
formaci6n y vigilancia epldemiol6gica de les enfermadades
del ganado y Uruguay, 10 adopt6, obteniendo valiosa asis
tencia en esa ;irea.

A partir de 1978 se realiza un control indirecto de
vacunacl6n antiaftosa por computadora, a trav6s de las
boletas de ventas de vacunas. enfrentando ~stas al canso
de DINACOSE (11) (Diracei6n Nacional de Contralor de
Semovientes, encargada del Censo y Movimientos de Ga
nado. Que cuenta con servicios de computaci6n propiosl.

Estas actividades de contralor indirecto de vacuna·
ci6n. Que se realizaban en forma manual, por 10 cual. su
efeeto en la mayorfa de los casos. es 1610 sancionar los in·
fractores, sin poder eventualmente efectivizar otras madi
das. se intentan a partir de 1982, procesar por compute
dora. Se utiliz6 para ello el equipo de Contadurfa Central
del M.A.P. (Ministerio de Agricultura y Pesca). para con
trolar la vacunaci6n de ovinos primero, y como el resulta·
do fue bueno. se intent6 para bovinos. Lamentablemente
por carencia de computador propio u horas disponibles en
otros equipos. el trabajo tuvo Que discontinuarse. pues la
oportunidad de los resultados no correspondi6 nl CIrca a
las necasidades de los Servicios, resolviendose volver al sis
tema manual. A partir de 1980 DILFA cuenta con su
primer equipo programable, el que se utiliza fundamental
mente para calculos de tftulos e fndices en el control de
Vacunas. haci~ndose tambien analisis estadfstico de mues
trees de niveles inmunitarios (6). En 1982 se logra contar
con un microcomputador. el cual se utiliza para archive y
proceso de datos fundamentalmente en el area de labora
torio (91.

En cuanto a los Servicios de Campo dirigidos por la
Direcci6n de Sanidad Animal, dependiente de la Direcci6n
General de Servicios Veterinarios. tal vez y sin duda. el
caso mas claro de imposibilidad de proceso de informa
ci6n. la cual queda archivada perdiendo sus objetivos.

Se hace un procesamiento de precios de ventas de
hacienda en Remates Ferias en acuerdo con otras oficinas
del Ministerio y se obtiene una publicaciOn realmente ex
cepcional.

Existen gran cantidad de datos de las Refrendacio
nes de Tambos, Tuberculinizaciones. Campanas de Vacu
naciones V otras Campanas Sanitarias como Brucelosis,
etc•• Que quedan sin prooesamiento por falta de medios.
Si se tuviera Que procesar todo esto en forma manual. se
deberia contar con muchos funcionarios para obtener es
tos datos en tiempo Vforma.

Desde 1979 se encuentra disei'lado un sistema de
informaci6n para el programa de control de Tuberculosis
Bovina en ganado lechero. Que no se implement6 por fal
ta de medios (3).

Problemas de Garrapata. predios afectados, mavi
mientos de ganado son una preocupaci6n constante de los
servicios. pera lc6mo procesarlos?

EI archivo de Espec(ficos Zooterapicos, cuva de
mostraci6n de la informaci6n que puede obtenerse, se es
boza en el Vademecum de Espec(ficos Veterinarios (labor
privada 12, 15), se encuentra en un sistema de fichas re
Quiriendo procesamiento.

Las veces Que se intenta proceso informatico. como
el plan piloto de ectoparasitosis ovinas de Sarandf del Yi.
o en el control de la Balneaci6n Precaucional contra Pioje
ra V Sarna Ovinas, los reSUltados, demuestran la utilidad
de la informatica en este sector (8, 11).
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En el Departamento de T6cnicas Artificlales de RI
prOOucci6n Animal, se realiza una experiencia de evalua
ci6n de toros. procesando la informaci6n a traWs del Mi
crocomputador de DI.L.FA. con buen suceso (141.

En cuanto a la informaci6n requerida a nivel cen
tral por la Direcci6n de los Servicios Veterinarios, la
informaci6n que se coleeta. referida a las distintas direc
ciones Vservicios de campo, se process manualmante.

Epidemiolog(a esta instalando un catastro epide
miol6gico a nivel nacional. Este Sistema funciona bajo
procesamiento manuales.

Desde sus inicios cuesta un trabajo enorme para
mantenerlo. perc 'Qu~ ocurrira cuando se sume informa
ci6n hist6rica? lSe podran manejar las variables relevantes
Que proporciona?

6. lQUE PODRIAN HACER LOS SER

VICIOS VETERINARIOS EN EL

FUTURO UTILIZANDO LA

INFORMATICA?

Si bien los Servicios Veterinarios de Uruguay. han
contado con el soporte humano para desarrollarse en el
campo de la Informatica, 10 que suele ser uno de los esco
1105 mas diflciles de salvar, no hab(an contado con los re
cursos materiales que posibilitaran ese desarrollo. tenien
do Que ser esP8Ctadores, de c6mo esta tecnolog(a se im
pone en muchos Servicios de Salud de America Latina.

HoV se asiste a la revoluci6n de la Informatica, ma
vor aun que la revoluci6n industrial a principios de Siglo.

La Direcci6n General de los Servicies Veterinarios
se habfa planeado informatizar los Servicies a partir del
ano 1985, a traves del convenio de cooperaci6n para el
control de la Fiebre Aftosa con la RepUblica de China.

7. SITUACION ACTUAL - RED NA·

ClONAL DE COMPUTACION DE

PROCESO DISTRIBUIDO PARA EL

SISTEMA NACIONAL DE INFOR·

MACION DE SALUD ANIMAL

oicho provecto va esta en marcha Va ~I se hara re
ferencia brevemente.

7.1 Objetivo

Esta red nacional tendra como objetivo la creaci6n
de un Banco de Datos en Salud Animal. Que permita tener
la informaci6n disponible en tiempo V forma para la toma
de decisiones de las autoridades Que tienen la responsabi
lidad de la direcci6n de las campai'las contra las enferme
dades V velar por la Salud publica. en 10 referente a zoo
nosis V control de alimentos. asi como tOOas les areas.
donde lIeguen los Servicios Veterinarios, contribuvendo a
promover el desarrollo econ6mico Vsocial.

7.2 Estrategia

Se basa en la aplicaciOfl de un Sistema de Proceso
Distribuido, brindando al ejecutor de las campai'las en el
medio la oportunidad de ser el captor de informaci6n V
procesador de la misma. en forma primaria e inmediata,
para toma de decisiones Vacciones de campo.

La segunda I(nea de procesamiento. es a nivel cen
tral, donde se procesa la informaci6n sumarizada, para los
niveles de decisi6n superior.



7.3 Recursos materiales

3 Microcomputadores conectados en Red en el La
boratorio de Enfermededes vesiculares.

18 Microcomputadores Wang PC's, uno en cada
Capital de Departamento (divisi6n polftica administra
tiva, equiparable a estado 0 provincia) con 256 Kb de Me
moria Central, 2 unidades de diskettes de 5 1/4" con
364 Kb cada una y una impresora de 80 caracteres de an
cho en set comun de caracteres, ampliable con set com
pactado.

1 Mi!1icomputador Central Wang V5-15 con 3 ter
minales, una unidad de diskettes de 8", un disco fijo de
33 Mb, Impresora y un Microcomputador Wang PC co
nectado como terminal con 256 Kb de Memoria central,
2 unidades de diskettes de 5 1/4" y una impresora de
132 caracteres de ancho ampliable a 243 con el set com
pactado.

Se prev~ la ampliaci6n del Sistema en capacidad de
discos fijos y removibles, interconexi6n por "Modems"
(Sistema de Teleprocesamiento) de la Red Nacional y con
el Servicio de DINACOSE en el proyecto de Erradicaci6n
de Fiebre Aftosa.

7.4 Recursos humanos

No se planteara este punto, como una mera enun
ciaci6n de personas, con tal 0 cual especial idad , sino se
especificara, en 10 que se esta trabajando en el momento.

Se esta dando vital importancia, a la sensibiliza
ci6n del personal de los Servicios Veterinarios para el
uso de esta tecnologia, a traves de conferencias y reunio
nes y entrevistas con sus responsables.

7.4.1 Selecci6n y entrenamiento del personal
afectado al desarrollo e implantaci6n
del Sistema

Se lIam6 a una prueba de Selecci6n a todo el per
sonal de los Servicios Veterinarios, utilizando un criterio
aprobado por la Direcci6n y dando a conocer a los funcio
narios las bases de las pruebas, asi como la cantidad de
personas que podian acceder a los cursos, para /a selecci6n
final.

Se presentaron 56 funcionarios adminis.trativos y 3
t~cnicos, de los cuales se seleccion6, por pruebas, a 33 ad
ministrativos y 3 t~cnicos.

Se dictaron 2 meses de Cursos de Introducci6n a la
Computaci6n, de 1 hora diaria aproximada de duraci6n,
con dos examenes intermedios de evaluaci6n.

Con el mismo personal se dict6 un Curso de Intro
ducci6n a la Diagramaci6n realizandose taller. Se evalu6
por examen final, con un problema a resolver.

Del puntaje de los dos cursos se dOOia seleccionar a
10 funcionarios administrativos para tareas de program&
ci6n, 10 cual estl! culminado.

Se dict6 un curso de Operaci6n, por intermedio de
la empresa proveedora de los equipos, para algunos admi
nistrativos, quienes 10 repetiran una vez instalado todo el

sistema, al resto del personal de los Servicios.
Asimismo se realiz6 con los tres t~cnicos (m4!dicos

veterinarios con postgrado de estadistica), un curso basico
de Anslisis de Sistemas, que se ests culminando.

Se espera culminar en enero de 1986 con el proyec
to de creaci6n del Departamento de Procesamiento de Da
tos, para lograr la aprobaci6n de la Direcci6n y el conse
cuente pasaje de los funcionarios a dicho sector, para que
se dicten por parte de la empresa proveedora, un curso de
Sistema Operativo, y lenguaje de programaci6n Basic,
para microcomputadores y el Sistema VS 15.

7.5 Otros recursos

Vale puntualizar aqui el por qu~ de la elecci6n del
lenguaje elegido.

EI Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en virtud
de los requerimientos de los paises en el campo de la com
putaci6n, ha venido entrenando funcionarios nacionalas
y ha incorporado equipos de microcomputaci6n en su
Sector de Bioestadfstica y Vigilancia Epidemiol6gica.

En el mes de setiembre, terminado un curso de
10 semanas sobre Desarrollo de Programas de Salud Ani
mal, se form6 un grupo de trabajo, bajo la orientaci6n del
Dr. Vicente Astudillo, Coordinador de los Servicios de
Campo (CSC), para elaborar el software necesario, para
Que el procesamiento de datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiol6gica de las enfermedades del ganado, se hags
mediante computaci6n electr6nica.

EI CSC elabor6 la configuraci6n t~cnica del Siste
ma de Informaci6n de Vigilancia Epidemiol6gica (51 E),
segun organigrama 1.

Se particip6 en el equipo de trabajo, y el lenguaje
que se eligi6 para desarrollar el sistema fue el lenguaje
BASIC, de forma tal que los paises 10 puedan utilizar sin
tener que recurrir a cualquier tipo de software comercial
de apoyo y porque todas las mini y microcomputadoras,
que eventualmente los paises dispongan, tienen ese len
guaje incorporado como base.

Se defini6 asimismo que el Sistema a desarrollar
tenge las siguientes caracteristicas:

a) Modularidad.
Compuesto por varios subsistemas interrela
cionados y cada uno de ellos cuenta con infor
maciones basicas, pudiendo los usuarios aumen·
tar la informacion y adapt'!rla de acuerdo a sus
necesidades.

bl Portabilidad.
Todo el sistema as18 siendo desarrollado en len
guaje de programaci6n BASIC. compatible a
mini y microcomputadores existentes en los
paises miembros.

c) Versatilidad.
Permite por su organizaci6n en c6digos estan
darizados, la recuperaci6n y el cruzamiento de
las informaciones en cualquier momento, a tra
v~s de Menues simples.

d) Expandible.
Su organizaci6n en subsistemas y menues. per-
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ORGANIGRAMA 1
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mite la expanli6n de acuerdo con las necesida
des de los paises arm6nicamente, sin que eso
signifique la p6rdida de unidad.

EI Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, prev~

que los resultados de este trabajo (SIEI, sean probados en
Argentina, Brasil y Uruguay, y presentar el documento en
la pr6xima reuni6n de COSALFA en Santiago de Chile en
1986.

8. CONCLUSIONES

Hoven Uruguay, ya no es una idea impensable
aeer en Servicios Veterinarios informatizados. EI catastro
epidemiol6gico y la red nacional que lIevara al Servicio
"tacional de Informaci6n en Salud Animal, pronto seran
realidad.

A traWs de este sistema se podran planificar las ac·
tividades de forma mas racional, de manera de utilizar 105
racursos en forma mas eficiente, para optimizar los reo
sultados.

Tambian sera un instrumento valioso en el control
del cumplimiento de todas las aetividades dispuestas legal
mente, para la prevenci6n de cienas afecciones (vacuna
ciones, balneaciones, etc.l. Contando con este banco de
datos, se podra preYer la aparici6n de epizootias, mediante
el control de indicadores epidemiol6gicos v/o de modelos
de simulaci6n.

Se lograra, por otra parte, la estandarizaci6n, ajuste
y disminuci6n de tareas administrativas por parte de los
tacnicos, permitiendo a astos, utilizar el tiempo en tareas
mas espec(ficas.

Por otra parte, se modernizaran los servicios V se
lograra mediante el entrenamiento del personal, un mejor
nivel de los mismos.

Son posibles, en la medida que se aprovechen .

recursos para dotar a los Servicios de la nueva tecnologra.
Dabase recordar, que la informaci6n es poder. A vecas, es
la primera diferencia entre parses desarrollados y en vra de
desarrollo. EI poder de la informaci6n, permitira progra
mar nuevas actividades, 10 que sera esencial, para el desa
rrollo del pars.

Las interrogantes que lIevaron a impulsar este pro
veeto de informatizar los servicios V que se quieren plan
tear aqui tambien, son las siguientes:

Sin valerse de la Informatica y sus recursos:
a. lSe puede conocer en tiempo V forma, el cum

plimiento global V a nivel de productor, de una
medida sanitaria? Ej. vacunaciones V balneacio
nes precaucionales.

b. lSe conoce a ciencia cierta, el costa de una
campana, sin saber el total de animales V cate
gorras a tratar?

c. Las variaciones de precios lse conocen en tiem
po y forma para orientar al produetor en su em
presa, teniendo en cuenta las variaciones de pa
nimetros determinantes de mercados potencia
les?

d. lSe puede evaluar la eficiencia reproductiva en
forma comparativa V permanente. par areas 0

grupos de productores, a a nivel nacional?
e. ,Se puede contar can registros de calidad, que

permitan lIevar adelante programas de mejora·
miento genatico?

f. ,Se pueden formular raciones, minimizando los
costos V optimizando rendimiento, en base a
stocks reales?

g. ,Es viable el conocimiento de los movimientos
de ganado, 10 que es un factor determinante en
la dispersi6n de las epizootias?

h. ,Se puede hoy dra, real mente contar oon infor-
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(13). 1983. Correlaci6n entre caracteristicas de bovinos
de carne. (DI.L.F.A.)

maci6n eficiente, para adoptar las medidas es
trat6gicas y taeticas adecuadas, en el combate
de todas las enfermedades del ganado?

i. lPodrfa orientarse e~ diegn6stico en zonas 0 pe
r(odos, de ciertas afecciones regionales 0 esta·
cionales, sin contar con un banco de datos, que
permita estudiar la informci6n de los perfodos
anteriores?

j. lEstarfan calificados los Servicios Veterinarios,
para incidir en el delineamiento de politicas
agropecuarias, sin poseer informaci6n de buena
calidad?

k. lSe puede realizar, efectiva e integralmente, la
vigilancia epidemiol6gica?

Estamos seguros que no, y de aqui que se plantee a
las autoridades que de poco vale que se aumenten los re
cursos humanos cuanti- y cualitativamente. 19ualmente
tampoco que se aumenten los recursos materiales si no se
dote a los Servicios Veterinarios de la tecnologia apropia
da para el desarrollo de un buen banco de datos, adecuado
y moderno, utilizando la Informatica como ciencia de la
informeci6n, acompasando el accionar, a la realidad hist6
rica que vivimos.

Sin ello se andara a ciegas, haciendo un esfuerzo
enorme para mejorar la producci6n pecuaria. Se debe re
reconocer que, hoy d(a, las ciencias de la comunicaci6n,
son esenciales como apoyo de las ciencias basicas y orien
tadas, para lograr que el hombre, realice eficientemente
las tereas colectivas que hacen que los logros de la huma
nidad sean sustantivamente mayores.
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