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Palabras de Introducci6n

Dr. Arturo Lezama *

El Uruguay ha logrado eliminar de sus rodeos una enfermedad que durante mas
d un siglo provocara perdidas cuantiosas.Este hecho tiene gran significaci6n para
nu stra sociedad toda y muy especialmente para nuestra profesi6n veterinaria.

La eliminaci6n, "hasta Ia raiz", de un agente pat6geno es tarea dificil y costosa.
Pocos son los casos de erradicaci6n de enfermedades que se conocen.

El virus aftoso y la enfermedad a la que da lugar poseen caracteristicas tales que
no han facilitado el triunfo ahora obtenido, luego de mas de medio siglo de

fuerz
Sin ntrar en detalles, basta senalar la pluralidad,la variabilidad,la difusibilidad

y la labilidad de este virus, que induc par otra parte, una limitada respuesta
antigenica, para imaginar la variedad de dificultades que han debido sortearse
para alcanzar el exito que ahora celebramos.

Pue bien, Senores, en todas y cada una de estas etapas ha tenido acci6n
d tacada cuando no descollante, la profesion veterinaria.

D d los ervicios oficiales, desde la catedra, desde el sector liberal y desde la
i du tria, la profesi6n ha aportado las soluciones tecnicas y los elementos
pr filacticos necesarios para Ilevar a buen termino Ia Iucha antiaftosa.

1 /xito, dice el proverbio, tiene muchos padres. El fracaso es huerfano. La
Acad mia Nacional d Veterinaria ha organizado este cicIo de conferencias con el
prop6 ito de divulgar la fundamental participacion de los veterinarios orientales,
en la obtencion para el Uruguay del status de pais libre de fiebre aftosa con
vacunaci6n. Meta que pudo alcanzarse cuando a nuestro esfuerzo, se sumo la
voluntad politica y la de los sectores rurales.

Las exposiciones que oiran Dds. durante este cicIo, constituiran sin duda la
prueba ir~efutablede la paternidad que reclamamos.

De inmediato, el Dr. Nelson Magallanes abordara el tema: 1/120 afios de aftosa
en Uruguay".

Muchas gracias.

* Dir ctor-G rent d INTERIFA S.A.
Miembro Ac demico - Academia Nacional de Veterinaria
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C'·en 0 veente a- os de Aft sa
U ay

Dr. Nelson Magallanes *

«No S pllede comprender 10 que cambia sin referirse
a la situaci6n anterior a la etapa sllperad'a»

Afto ) M AP
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P a la concis' on d los
term'no e not rio .l acierto del
nfoque y la per epci6n de 10
b ta ulo que debia up rar
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y n u a de u co f enc
refirio al abu 0 qu se cometi al
c lificar como acunas a product
que no eran tale y, aunque parezca

bvio, in i tio en sefialar qu u a
acuna antiafto a d be tener virus

(" i 0, rnuerto, 0 in en 'biliza 0"

egUn u xpresione) pero viru
afto o. E a voz de alerta e taba
ju tificada por que ra comUn en la
"pocael uncia de descubrim'ent
de productos upuestame te
efectivo para el tratamient y
pre nciondelaafto a. Ju tamente
un ana ant la Sociedad d
Veterinaria uruguaya habia hecho
publico que u "preparado" 0

"producto antiaftoso" elaborad
por el Director de In tituto d
Higiene E perimental-m ncionad
a vece c mo II acuna Berta"-habia
idon gadosistematicamenteal s

veterinarios uruguayo para
perirnentacion.

Otro hecho llamativo al final
d "ta decada fue la aparici6n, en
10 organos de prensa,
cornentarios referentes a unanu va
modalidad de fiebre aftosa: la que a
partir de alIi se dio en llamar 1/aftosa
politica", que, sin coincidir siempre
con la verdadera enfermedad,
cornenzaba a perturbar cada vez
rna 10 intercambios comercial y
e convirtio en asunto de intere

creciente para las Cancillerias.
Lo significati 0 del caso ra

que el planteo de los riesgos
inh rentes ala adquisicionde carnes
uruguayas, por parte de pai es
compradores, salia a luz y crecia en
importancia cuando se acercaban
la fechas de expiracion y
renovacion de los contratos
suscrito ; y, si bien los argumentos
que e grimian los reclamantes eran
tecnicamente admisibles, la supera
ci6n de 10 conflictos se lograba,
ca i i mpre, rna que en ba a
decisiones de caracter tecnico, por
la ia de la rebaja de los precios. Asi
e iniciaban treguas destinada a

durar a ta que e acercara el v n
cimiento de los nuevos contrato .

10 fios 30
ocur i ron v ri c t cimi nto
r cord ble , 1primer d 10 cuales
fue 1 cr ac'on, en bril d 1932, del
L boratorio de nvestig c' one
Veterinarias, cuya direccion fue
confiada a Dr. Miguel Rubino,
prestigiadopor ulab ralfr nt de
la E t cion Exp rimental de
Epiz otias en 1d partame to d
Durazno.

Por 10 qu r fiere a prese cia
de aftosa hay constancias de su
d' fusi6n en Artiga y en Minas en
octubre - nov'embr d 1932 Y de
una pizootia grave regi trada

bre t do en FI re a principios de
1933. En a casionm r cioelogio
Ia 1 bor cum lida por el Equipo
Volant del Laboratori de
Investigaciones, liderado por el Dr.
R.T. Gerona San Julian.

En los aftos siguientes los
Ores. Rubino y Tortorella desarro
Haron un met do d inmunizacion
original ba ado en la modificaci6n
de do cepas d viru de tipo «0»,
atenuado en su virulencia a traves
de mas de un centenar de pasajes
sucesivos por cobayos inoculados
por via intraplantar, y transferidas
despues por via intradermica a
ovinos jovenes cuya sangre era
usada como material inmunizante
en bovinos.

Entre 1933 y 1940 este
metoda fue empl ado en pruebas
de hemoaftizaci6n relativamente
estandarizadas obr mas de 8000
bovinos. Se practicaron en total
veintisiete ensayo a campo que
fueron controlados por 10
Veterinarios Departamentales Dres.
H. Badano, L. Iraizoz y A. Gaggero
y por el tecnico del Laboratoriol Dr.
J.P. de Leon. Co 1 s limitacione
inher ntes a a condicion mono
valent del antige 0 usado, los
re ultados btenidos fu ron
satisfactorios.1

Pero el acontecim'ento mas
notable registrado en la decada, en
el mundo de la aftosa, fue la
comunicacion hecha por

Waldmann y Kobe al Congr
Intemacional de V terinaria r
nido en Zurich en ag sto de 1938
con respecto a la denominada
"vacuna de Riems", en la qu e
conjugaban res principios
consid rados clasicos entonce : la
multipl'cacion del viru n bovino
vivos, la inactivac'on de viru por
el formol y a adsorcion a hidroxid
de aluminio.

Investigadores uizo prepa
raron, por su parte, en 1939, otro
tipo de vacuna con sangre virule ta
adicionada con cri tal violeta y
sometida a la accion del calor.
Vacunas de esta clase fueron
preparadas aqui, en pequena e ca a,
por el Laboratorio de Inve tiga
ciones y por los Ore . O. Viera y M.
Castelo en el Instituto de Higiene
Experimental.

Aunque la aceptacion de la
vacuna Waldmannanivelmundial
fue expresada recien en octubre de
1947 durante la Conferencia
celebrada en Berna por la OLE,
varios paises afectados por la afto a
ya se habian abocado a u
preparacion antes de esa fecha. En
Europa los primeros en hacerlo
fueron, aparte de Alemania,
Dinamarca e Italia; en America del
Sur, Brasil y Argentina.

Un investigadorbrasilefio, el
Dr. S. Torres, formulo, en setiembre
de 1943, una vacuna Waldmann
modificada que a dosis de 5 ml
conferia inmunidad satisfactoria a
los bovinos y resolvia el problema
practico creado por la aplicacion de
la vacuna original a dosis de 30 a 60
ml. Sinembargo,laatenci6ngen ral
que debi6 recaer sobre este anuncio
qued6 relegada, de momento, por
una terrible epizootia de aftosa que
estaba ocurriendo en Rio Grande
del Sur en esos dias y que en cerca
de tre In ses di zrn6 gran part
del efectivo bovino riogranden e,
para entrar despues en territorio
uruguayo -yen la hi toria de la
aftosa en el pais- en noviembre de
1943.

1 Tres decadas, de pues siguiendo procedimientos de atenu ci6n diferente, el Dr. C. Quinones reinici6 investigacione
con virus vivos modificados que, en definitiva, fueron ab ndonados al inici rse la campana de vacunaci6n obligatori ,
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Fue 10 que se ~ha llamado
aftosa maligna del 43-44 cuyos
efecto, umados a 10 de la
tremenda sequia que a olab los
campo y ganado llruguayos
de de la primavera - v ranD de 1942
- 43, provocaron las rna grandes
perdida de que se t nga memoria
en nuestro medio. Estimaciones
realizadas en la epoca situaron en
rna de dos millones <i cab zas
(algo as! como 30°10 del stock) la
reduccion del efectivo bovino
debida a e 0 factores.

Es pertinente recordar que
ocho rneses antes de la introduccion
de la epizootia el I?r. A. Baldomir,
Director de Ganaderia en ese
entonces, alerto a sus superiores
que se estaba registrando en el pais
una e ca ez casi total de aguadas y
pasturas, que el estado de los
ganados era deficiente y los indices
de mortandad enbovinas y equinos
eran altos, sobre to<io en 10
departamento del norte. Tres
rneses despue ,enjunio clel43, antes
que la onda aftosica hubiese
comenzado en Rio Grande del Sur,
el Director de Ganaderia alerto a
los hacendados sobre las reper
cu ione gravisimas qlle en esas
circunstancias ocasio aria la
difu ion de algunas enfermedades,
en e pecial fi bre aftosa, que hasta
esa altura del ano no .habia sido
comprobadaenelpai. Joobstante
dar excluida la existel:1Cia de la
enfermedad, el Dr. Balcioffiir hizo
recomendacione insistentes con el
fin de prevenir movilizaciones de
haciendas en la cuales SE, advirtiese
o pre umiese el mal a fin de evitar
dano a tercero .

Tan pronto se tuvo cono
cimiento de 10 que ocurria en Bra i1
el Laboratorio de Investigaciones
envio a uno de sus tecnicos, el Dr. J.
Apolo Bengoechea, a observar en el
terreno las caracterist.icas de la
enfermedad. Este colega fue quien
hizo los primeros diagrlosticos de
aftosa maligna en Uruguay en los
e tablecimientos de 10 Sres.
Quintela y Artola en campos de
Palo a Pique, en Treinta y Tres.

La difusion del mal fue
rapidi ima, pese a la diversidad de

elementos conque e intento
contenerlo y a los esfuerzos
de plegado porel p rsonal tecnico
y admin' trativo d 10 ervicios
veterinarios.

Los departamentos mas
afectados fueron Tr inta y Tres,
Lavalleja, Ca elones, San Jose,
Florida, Flores, Durazno, Tacua
rembo, C rro Largo y Colonia.
Informaciones minuciosas recogi
das en 988 predios afectados
revelaron que el promedio de
muerte ocurridase olodosme es
representar n 1 18°/0 del efectivo
total en 10 tabl cimientos de
lecheria y el 11°/0 en los de campo.
Al finaliz r la epizootia 10 indices
de mortalidad por e tablecimiento
variaban entre 110 y 185%. A esa
muertes se agr garon obviamente
asperdidasdeproduccio deleche,

desmejoramiento y enfermedades
residuale ,perdida de produccion
por reduccion del tock de madre
e imposibilidad de ntoramiento,
etc.

La ident' ficaci6n del virus
causante de la epizootia -que
correspondi6 al tipo «C»- fue hecha
por los Dres. M.C. Rubino, A.
Tortorella y B. Szyfres y
comunicada al Tercer Congreso
Brasileno de V terinaria realizado
en Porto Al gre n octubre de 1945.

Falta co signar que aparte
de la forma gray de aftosa
provocada por el virus «C», en el
norte y en el litoral del pais se
present6 tambi "n la forma clmica
habitual, r lativamente benigna,
producida esta vez por virus «0»,
que en algunas zona coexisti6 con
la primera.

La alarma y las perdidas
causadas por la aftosa maligna
aceleraron la bu qu da d
soluciones al pr blemaen los paises
afectados. En Brasil, el gobiemo de
Rio Grand del Sur instal6 en Porto
Alegre, en 1944, un Laboratorio de
Emergencia con la direccion de
Silvio Torres. E te Laboratorio fue
visitado ese mismo ano por los
veterinarios compatriotas Dres. A.
Tortorella y C. Freire Munoz
quienes a u regre 0 presentaron
un cuidado informe y se abocaron a

la producci6n de v cuna tipo
Waldmann - Torres en el Labora
torio de Pando.

L s primero ensayo
hicieron con grand dificult d
en marzo de 1945 y al terminar el
ano la incipiente produccion apena
llegaba a 7000 dosis de vacuna
monovalent . Ese mi mo ana
comenz6la importacion de vacuna
antiafto a bra ilefias, a las cuale
agregaron despues las de origen
argentino.

El ultim dia del ano 1944 el
Poder Ejecutivo remiti6 1
Parlamento un proyecto d ley
destinado a crear un instituto para
el estudio y la lucha contra la fi bre
aftosa y las demas virosi animale .
El proyecto preveia, como es
natural, algunas erogacione por
concepto de expropiaciones,
construcciones, equipami nto,
gastos, creaciones de cargos, tc.
que, pese a u escasa cuantia, e
consideraron excesivas hicieron
que el proyecto quedase demorad
todo un ano -no obstante la
prioridad que en general e Ie
asignaba- hasta que s remitio un
texto sustitutivo por el cual el
irlstituto proyectado se cony rtia
en un Servicio del Laboratorio d
Biologia Animal y los ga to y 1
personal se reducian a menD d la
mitad.

Pese a las limitaciones 1
autores del proyecto suponian, c n
optimismo evidente, que el nuevo
Servicio podria producir un mil16n
de dosis de vacunas Waldmann al
ano, que tendrian un co to de
produccion tan bajo que -aun
vendidas con un margen apreciabl
de ganancia- costarian la tercera
parte del precio de las importada y
gen rarian ingresos que permitirian
ampliaciones ymejorasdelS rvido.
Esa era, segun el mensaje qu
acompan6 al proyecto de ley, "una
financiacion racional, 16gica y
justa". Otra muestra de optimismo
fue la referent a que una vez que 1
Servicio dispusiese de medio
bio16gicos eficaces para la
inmunizaci6n de bovinos, ovino y
porcinos se podria imponer la
vacunacion obligatoria de los
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nirnale de e as p cie n 10
tableciInientos que shalla en

p ligro inminent d contagio;
ituacion a la qu estaba e pu ta,

e a epoca, practicamente toda la
g naderia nacional.

Lo cierto es que e14 de enero
d 1946 el proyecto recortado e
on irtio n Ley N 10701 Yno fu

n ce ario mucho tiempo par
rificar 1 derrumbe de los

calculo .

cuadro en que figuran tambien las
cifr d vacuna prod cida por los
laboratorio privados instalado en
se tiempo n 1 pais y la qu se

importaban de de Brasil y
Argentina.

La produccion de vacunapor
el Servicio Oficial choco iempre
con los inconveni nte qu creaba
la inoculacion de viru n bovinos y
la extraccion posterior de las aftas
formadas. Enningunmomentofue

la lenguas,mientra qu nnue tro
medio los bovinos -adquiridos en
Tablada sin conocimiento alguno
de su antecedentes anitario
debian er ometidos a un
procedimiento cruento, dificil y
antieconomico, ya que una vez
despojados "in vivo" ysinanestesia
alguna de su epitelio linguale
debian ser mantenidos ai lados
hasta u recuperacion, ante de u
nueva venta para sacrificio. En ese

Cuadro 1

Cantidad de vacunas elaboradas e illlportadas segtin los afi.os

Ano Por laboratorio Por laboratorios Vacunas
oficial comerciales importadas

1945 7.000 dosis -- 92.998 dose
946 67.842 dosis - 431.012 dose

1947 27.099 dosis - 354.000 dose
1948 30.693 dosis - 426.540 dos.
1949 34.833 dosis - 749.551 dose
1950 - - 1:109.883 dos.
1951 64.200 dosis - 631.855 dos.
1952 114.128 dosis - 753.360 dos.
1953 163.867 dosis - 812.588 dos.
1954 104.282 dosis - 674.260 dose
1955 84.385 dosis 763.754 dosis 514.850 dos.
1956 7.754 dosis 2:727.845 dosis 436.100 dos.
1957 -. 5:264.070 dosis 230.000 dos.
1958 -. 3:527.145 dosis 10.000 dos.
1959 -. 3:775.930 dosis 10.000 dos.
1960 -. 4:886.365 dosis -
1961 - . 10:082.375 dosis -
1962 -. 13:097.710 dosis 200.000 dos.
1963 -. 13:182.640 dosis 560.000 dose
1964 -. 12:973.125 dosis -
1965 -. 7:727.215 dosis -
1966 -. 11:919.244 dosis -
1967 -. 10:123.791 dosis -

Ya en 1950 el Servicio no
pudo producir vacunas, actividad
qu reinici6elanosiguient m rc d
a un refu rzo de rubros que por u

igiiidad y, sobre todo, por la
caract ri ticas d 1 metodo de
pr duccion utilizado, s agoto
definitivament en 1956.

La cantidade de vacuna
elaboradas e tan indicadas en el

po ible realizar ese trabajo en
matadero publicos, que ra la
practica usual en todos los paises
europeos y americanos que pro
ducian vacunas segun el metodo
Waldmann. Enello , al dia iguiente
de la inoculacion, h cha en ellocal
del matadero, 10 anirnales eran
sacrificados y us carnes destinadas
al consumo local, con excepcion de

lapso, de alrededor de un mes,
moria promedialment el 25% de
los animales trabajados y el resto
experimentaba perdida de pe 0 y
de valor notorias. Es claro, pues,
que el Servicio e movia con
recursos y po ibilidades cada vez
masreducidas,maximeporelh cho
de que 20 a 30% de los animale
comprados en la Tablada no daban
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reaeelon n las prueba -c m
on cueneia d conta t pr via

e elcampo-einclu llegabancon
Ie ione recient d af 0 a.

Todas la g tione hechas
con I fin de trabajar matad ros,

bre todo en los de Sal 0, Rivera,
Cerro Largo y Can lones resultaron
. fructuo a .

A e a altura, 10 su e os
dignos de menci ~ n tlna h .storia

e la afto a se a umularon en tal
numero, en el cur 0 de tIna d ~cada,
que e praetica e te imposible
r ferirse a t<;>dos, y menos aun de
man ra ord nada. Entre los que
revistenmayorintere filruranestos:

* Inve tigaciones r alizadas
n 1946 en Argentina, porelProf. F.

Ro nbu ch, promovi !ron el uso
de vacunas antiaftosa de aplicaci6n
intradermica a do i de 2 m!. E te
procedimiento, de ejec.uci6n mas
dificil que la inoc laeiones
ubcutaneas, hizo que los

productore rurales requirieran
mucho mas queencualquier tiempo
anterior e concur 0 de los

eterinarios radicados en la zona,
e tableciendose asi r laciones
propicias para otros trabajos de
interes y benefici mutl10S.

A titulo recordatorio consig
namos que ese ano (1946) apareci6
fiebre aftosa en Mejico y que tras un
intento frustrado de erradicar la
nfermedad apelando al sacrificio

en masa de los rodeos compro
metidos, las autoridade:~mejicanas
adoptaron la vaeunaci6n, para 10
eua1 importaron primero y
fabricaron despues, en grandes
eantidades, vaeuna de aplicacion
intradermica.

* Tambien n 1946 una ley
especial promulgada en nuestro
medio (laley 10877, deI18/11/946)
autorizo la eontrataciOl1 del sabio
frances Dr. Gaston Ramon, Director
Honorario del Instituto Pasteur de
Paris, para estudiar la fiebre afto a
en uruguay; propo ito q.ue no llego
a eristalizar.

En diciembre de 1946, en el
cur 0 de una Reunion de Veteri
nario de la Direecion de Ganad ria
eelebrada en el Labo.ratorio de
Pando, el Dr. A. Ca samagnaghi

difundioin tig i n real"zadas
p rID es. J. d Fr ita y
Mag lla e p r determi a la
iniciac·on la viremi en bovinos
inoculado p r v~a intr der 0
lingual. Esa pru ba f ron
ampliada d pue co I studio
de varia ion en 10 valor s
ang in 0 . stigacion qu

contaron con a participaeion d los
Dr .D.Es ud r,J.F.Carb 11 Pou,
H.G nzal z Marini, R. V ga y A.
Bagnasco.

* En 1947 e r gi tro una
gray epizo ti provoeada por
viru de t·p «A». EI S rv' eio Oficial
que n 10 d s ano p vios habia
produeido p qu na partidas de

aeunas mono y biv 1 ntes (ocho
«0» y quine «O-C», respectiva
mente), ineorporo d sde entonces
ese virus a 10 ote qu produjo en
adelante.

* Una r solucion adoptada
por el Ministerio de Ganaderia y
Agricultura en febrero de 1947
establecio qu la produccion de
vacunas antiaftosa no era exclusiva
del Servicio Oficial y permitio en
consecueneia fabrieacion ulterior
por parte de laboratorios privados.

*Es mis 0 ano el Gobierno
argentino con rate al Prof. Otto
Waldmann -la mayor autoridad
mundial d la ~poca en materia de
investigacion en afto a- y a varios
tecnicos que colaboraban con el en
el Instituto de Riems, ntre ellos los
Ores. Hobohm, Nagel, Peterman y
Federer, con los euales muchos
veterinario uruguayos mantu
vieron utH contactos en los afios
siguientes.

*En t' mbre - octubre de
1947se reunio en Bema, convocada
por O.I.E., una Conferencia
Internaeional gu r comend6 el
estudioy mpl od la "reaecionde
fijaeiondelcomplem nto" (FC),con
fines de diagnostico y tipificacion
de virus. Esta recomendacion fue
reiterada por la Primera Reunion
Interamericana de Sanidad Animal
realizada en Buenos Aires en
noviembre d 1949 con participa
cion d quinc pai s, entre ellos
Uruguay, repr sentado en el caso
por el Dr. A. Baldomir. Ese mismo

ano la pru ba d C com nzo a
aplic d n e Ser icio Ofici I por
10sDres.J.deFreit yJ.F.Carb no
Pou.

*Porloquer pec a fuente
de virus, un progre 0 fundamental
fue obt n·do p r Fr nk I, n
Ho anda, entre 1947 y 1951, al
cultiva virus aftoso en celul de
epitelio I' gual de bovino. Con e t
m ~todo la vacuna anti fto a
pudieron ser producidas dentro de
un abo atorio, r duci ~ndos 10
riesgos de difusion de vir s. En as
decada siguiente la mayor parte
de a vacunas antiafto a laborada
en Uruguay y en e mundo fueron
producidas egun el metod
Frenkel.

*En julio de 19491a Sociedad
de Medicina Veterinaria difundio
en unnumero especial de Boletin
Informativo una serie de articulo
del Dr. R.T. Gerona San Julian,
publicados en el diario "Accion",
de Montevideo, en los que e
de cribian 10 trabajo cumplido
porveterinarios uruguayos durante
cuatro decadas (1910-1949)
buscando dar soluciones cientifica
y practicas al problema de la afto a.
Excelente trabajo, no pued ser
omitido en ninguna hi toria de la
aftosa en Uruguay.

*En 1950, durante el XXXIII
Congreso Anual de la Federacion
Rural, el Dr. A. Cassarnagnaghi e
refirio de nuevo a liLa fiebre aftosa
y su profilaxis" generando una
pon ncia tendiente a que 10
Poderes Publicos diesen atencion
preferente a los problemas que
dificultaban la produccion d
vacunas en el pais.

Hacia mediado del iglo,la
introduccion de la enferrnedad en
Mejico (1946), Venezu la y
Colombia (1950) y su reaparicion
en Canada (1952) provocaron
alarma y dano extraordinarios y
despertaron la conciencia de que la
lucha' antiaftosa era un problema
hemisferico. De ahi la iniciativa 
que se convirtio pronto en realidad
de instalarun Centro Panamericano
que tuviese como objetivo el
estudiol la pr vencion y el control
de la aftosa en las Americas. Dicho
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Centro comenz6 a funcionar en las
proximidades de Rio de Janeiro,
Brasil, en enero de 1951, aunque el
C nvenio formal con el Gobierno
brasileno fue firmado e127de agosto
iguiente.

No esta de mas recordar que
hasta las ultimas in tancias Uru
guay fue un candidato firmemente
interesado en ser sede del Centro.

* Otro hecho senalable
registrado en 1951 fue la
presentaci6n de un nuevo tipo de

acuna por parte del veterinario
argentino Dr. R. Espinet, que el
autordenomin6"acornplejogluco
virico" y conoci6 en la practica
como vacuna saponinada, n raz6n
del coadyuvante utilizado.

* Entre abril de 1953 y
etiembre de 1955cinco laboratorios

de plaza obtuvieron autorizaciones
para elaborar vacunas antiaftosa.
Ello fueron, por su orden,
Laboratorios Ro enbusch (28/4/
953), W. Cooper & Nephew Ltd
(3/11/953), J.F. Errandon a S.A.
(14/9/954), Laboratorios del orte
S.A. (25/7/955) Y Veterinario
Unidos S.A. (26/9/955).

Vacunas producidasporesas
firma hicieron aparici6n n I
ll1ercado en elsegundo serne tre de
1955. D ahi n mas las cantidade
pue ta a la venta creci ron en
importancia, egUn e mue ra en
1cuadro cuyo dato llegan hasta

el ano anterior al comienzo d la
c pafta de vacunaci6n obligatoria.

Los cambios de situ ci6n
regi trados en el bienio 1955/56,
can abandono· del metodo de
inoculaci6n en bovinos y u
u tituci6n por el metodo Frenkel

que IS rviciooficialnopudoponer
n practica pese a las muchas
e ti nes cumplida ante y obre

todo d spues que uno d sus
tecnico , el Dr. A. Lezam , se
e pecializ6 en institutos europeos
motivaron la desaparici6n del

r icio de Fiebre Aftosa como
productor-testigo de vacuna y
levaron a primer plano las

acti idades de control de las
cun s produeidas por los

laboratorios instalados en el pa' ,
con respecto a 10 eual e habian

dictado ya algunas disposiciones
reguladoras con fechas 15/9/953,
14/6/955 Y3/1/956.

* En diciembre de 1956, en el
cur 0 de las Primeras Jornadas
Tecnicas de agr6nomos y veterina
rios convocados por el Ministerio
de Ganaderia y Agricultura e
examin6 un ante-proyecto de ley
para la vacunaei6n obligatoria de
bovinos concurrentes a lugares de
concentraci6n una vez que el
Servicio Ofieial e tuviese en
condiciones de ejercer el contralor
completo de las vacunas a usar.

* Por esos afios, encue tas
realizadas por la Secci6n Economia
Rural y Estadistica, de la Direcci6n
de Agronomia, arrojaron datos
precisos sobre la difusi6n de la
aftosa en los anos 1953 y 1955.
Fueron autore de e os trabajos los
Ings. Agr6nomos R. Chistophersen,
L. Plottier, Dario Cal, L. Guarino, C.
Hatchondo y H. Amar 1.

El r 1 vamiento correspon
diente al an 1953 revel6 que 60,8°/0,
de los establecimientos eneu stados
habian padecido aftosa. Si esa
prop rci6n se apliease a la totalidad
de las fincas ganaderas del pais
(entre 85000 y90000 en ese entonees)
los foeos ocurridos aquel ano
habrianrondado n50000. Lainves
tigaci6npuso de manifiesto tambien
un consumo levado de vacuna
introducida clandestinam nte.

La egunda encuesta, hecha
a principio de 1956, abarc6 2822
establ cimientos a los que se
con ulto si habian sufrido aftosa el
ano anterior. La re puesta fue que
en1347deello ( ea47,7Yo)habian
ido afectados bovinos y en 250

(esto eSt 8,8°/0) ovinos. En algunos
departamentos la proporci6n de
establecimi nto f etado lleg6 a
780/0 y el ataque fu severo en 801
establecimi tos (60 Yc ). De acuerdo
con stos datos, los efectos de la
aftosa se habian hecho sentir -yen
forma intensa- n no menos de
40000 establecimientos ganaderos.

La eneu ta incluy6 pregun
tas sobre uso de vacuna .E1600~ de
los eonsultados dijo vaeunar en
forma indiscriminada. De ellos s610
e141 °/0 vaeunaba dos v ces al ana y

no todo el ganado en las dos
ocasiones, 10 que -si se lleva a nivel
nacional- indicaria que solo se
vacunaba en una cuarta parte de
los establecimientos del pais, de
manera irregular y con vacunas de
calidad desconocida.

Los datos aportados por las
dos encuestas comentadas constitu
yen puntos de referencia valiosi
simos para juzgar los cambios de
situaci6n logrados mas adelante.

*En rnayo de 1957 se realiz6
en Montevideo el II Congreso
Nacional de Veterinaria, al cual
fueron presentados dos trabajos de
mucho interes enmateria de afto a.
Uno fue el referente a evaluacion
de antieuerpos aft6sicos en sueros
de bovinos por medio de pruebas
de sero-protecci6n en ra tones
lactantes, realizado en el C.P.F.A.
por los investigadores brasilenos
R.C. Cunha y cols.. A partir de
entonces ese metodo tuvo amplia
utilizaci6n en todos los laboratorios
especializado y, por10que resp cta
a Uruguay, pas6 a ser, mas adelante,
un componente e encial en el
esquema de control de las vacunas.

Igualmente de tacable fueel
trabajo presentado por los Dre . R.
Leaniz, R. Casas y C. Qumone
acerca de una vaeuna ba ada en la
conjunci6n virus- saponina 
hidr6xido de aluminio, atenuada
por la accion del formol y el calor,
que aplicada a bovinos por via
subcutanea a dosis de2mlconferiria
proteeei6n por cuatro meses ymas.
Vacunas con esas caraeteri ticas,
administradas a dosis de 5 ml
tuvieron gran uso, con po terio
ridad, en elmedio local y en el
extranjero.

* En 1959 tuvo lugar en
Santiago de Chile la IX Reuni6n del
C.I.E.S. En ella un Crup de
Expertos aport6 datos sobr
perdidas causadas por la afto a y
por otras enfermedade animale
en el Uruguay. De acuerdo con su
informe las perdidas totales
conocidas provocadas por e as
enfermedades ascendian a
47:150.000 d61ares y representaban
el31,5°/0 del valor de la produccion
pecuaria anual, correspondiendo a
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la aftosa 7:260.000 dolares, 0 sea 1
15,4% de las perdida totale y el
4,150/0 del valor de la prodllccion.2

* En la decada de los 60 el
hecho mas trascendente ocurrido
en Uruguay en relacion con la afto a
fue la promulgacion de la ley N
12.938, de 9 de noviembre (Ie 1961/
que declaro obligatoria la lucha
contra la aftosa. Fue una (1 cision
fundamental que, por 10 menos d 1
punto de vi ta formal, IT arco el
comienzo del programa culminado .
can exito en mos recientes.

Tal como habia ocurrido con
la ley de creacion del Servicio de
Fiebre Afto a, tampoco esta e
caracterizo por u preci ion y
aci rto . Contra 10 que en general
e admite, la ley 12.938 no ereo una

Direccion de Lucha contra la Aftosa
can estructura, eometido ,]) rsonal
y pre upue to propios. Ell vez de
ella cometi6 al Ministerio del
r rna la fijaci6n de la normas d
planificaci6ny jecuci6nde la lucha,
e 1 faculto para contratar p r

plazos maximo d un ano al
per anal nee sarin y se in(jieo que
10 recur as e tomariarl de los
fondo pr vi to en otra ley que

tablecio d traecion a (iiv rsos
praducto agrop cuario exporta
do . Varia rticulos men('ionan a
"10 funcionario de la Dir ~ccionde
Ganad ria encargados de]a lucha"
0, mas vagamente 1/ al organi mo
campetente"y el Art. 20 (jisponia
qu el producido de la nlulta se
de tinaria a in e tigaeiofles en el
Laboratorio de Bio ogia A' imal/l0
que al pare er implicaba subardi
nacion a este in tituto y '"l aquella
Dir ecion.

Por 10 qu re]) cta a
pr i ione, 1 Art. 40 de la 1 y
e tablecia que tre m s despue
de anc' onada se xigiria la

acunacion obligatoria de todo
animal susceptible que tuviese
como destino el Mercado J\Jaeional
de Haciendas y diferent' playas
de fa na ; que tran curridos is

meses se procederia a ai lar10 foco
durant 90 dia , e in p cionarian
lashacienda ques quisie eextraer
y se vacunari n todo 10 animales
de especies sensibl s a a ftosa en
un radio a determinar en cada caso,
siendo de cu nta del Estado las
vacuna que debieran aplicarse en
rodeos vacunados conanterioridad;
y, por ultim ,que un - 0 y medio
despuesd aprobadal 1 y- toes,
a partir de mayo d 1963- se exigiria
la vacunacion tot I, ist matica y
obligatoria d 10 bovino del pais,
obligacion qu podria alcanzar
tambien a las otra species
receptiva .

Si s tien present que los
primeros recur 0 que e asignaron
aDILFAp racumplirsu funciones
e votaron al finalizar el ano 1964

(ley N° 13.318 d ord namiento
financiero, d 1 2 /12/964) Y se
empezaron a hacer fecti 0
durant el ana sigui nte, los
comentar'o hu Igan.

Agrega a e to que las
sumas acordada 10 fueron en
cuotasme uale de ca acuantia
($ 1:300.000 d la "poe ), con la
cual s D LFA debio ir poblando
con bovino sen ible a 1 afto a los
campo e didos por UTE para cria
ydepo itod 10 animal usaren
elcontroldevacunas;con truyendo
in talacione para aloja iento de
grand s y p quefto animale de
experim ntacion en el predio que
ocupaba en Pando; levantando y
equipando un matader ; convir
tiendb en laboratorio y oficina
dos vi j galpone d ILaboratorio
Rubino;equipandolo cony niente
m nte, incorp r ndo poco a poco
al etor Laboratorio 10 tecnico y
ayudant n c sarios.

Al tiemp que hacian a
obras e fueron a ptando provi
dencias tendient a a gurar la
producciond vacuna ncantidad
suficient . Lo epitelio lingual s
d bovino necesario para el cultivo
de viru fuer declarad prod c-

tos de interes nacional y, como
con ecu ncia, 10 establ cimiento
de fa na quedaron obligado a
ponerlo a dispo icion de la firma
elaboradoras de vacunas; e
organizo un regimen de di tribu
cion de epitelios ajustado a la
necesidades y participaci6nefectiva
de esas firmas en la campana
antiaftosa y e conc dieron franqui
cias para la importacion de apara
tos, producto quimic s, material
de vidrio y demas el ment
necesario para la fabricacion d
vacunas.

Mientrass procurabaa egu
rar en esa forma la disponibilidad
futura del producto se aju taron
tambien 10 detalle d 1control. S
contrato primero alPro£. F. Lu an1,
Director del in tituto qu jerc"
e os controles n Francia y qu
habia a sorado en la mat ria en
Argentina; e discuti ron a fond
losmetodo aplicable y ehici r n
pruebasd orientacion,primeroc n
vacunas producida n DILF
experimentalmente y luego, en do
oportunidades, con vacuna elabo
radas par todos los laboratorio
autorizado I 10 que permitio ad
quirir un m jor conocimiento d 1
calidad de la vaeuna n enta y
de la exig ncia qu d bian fijar
n adelante.

Cumplidas esa etapa , 121
de f brer d 1968, iet an
de pues de promulgada la ley
1293, inauguraron la in tala
eiones de la Direccion d Lucha
contr laFiebreAfto a(DILFA).En
e a oportunidad el Gobi rno
franc" s hizo donacion d in tru
ment syequipoparaellab ratorio
de eito - eultivo .

A partir del 1 d marzo
pu 0 n vigorel ontral rcompleto
d calidad d todo 10 lot d
vacuna a usar n ad 1 nt n
Uruguay.

Cinco m s y m di
despue , en ago to de 1968, cuand
ya habia en el comercio ufi i nt

2 Veinticinco ano despLe, calculos efectu do por 1Dr. R. etnlngolo n bas a informacion S obtenida p r
OIL A en 1 s foco r gistra 0 en 1973 y en 1981 ituar n en 235.700 y n 268.000 delare , respectivamente, la perdid
directa provocada por la afto a en os anos. (Inf. per onal, c. 1983)
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cantidad de dosis de vacunas
controladas aprobadas, se iniciola
primera etapa de vacunacion
periodica, obligatoria, del ganado
bovino en tres departamentos de la
Frontera norte con Brasil: Artigas,
Rivera y Cerro Largo.

Previamente habian sido
e cogidos, tras breves cursillos y
pruebas de seleccion, los veteri
narios departamentales de DILFA
quienes en funcion de educadores
anitarios debian ganar la adhesion

de los productores rurales a la
campana anitaria y su participa
cion consciente en acciones
especificas, como aviso de sospecha
o existencia de aftosa y cumpli
miento efectivo de la vacunacion.

En diciembre el programa s
extendio a los departamentos de
SaIto, Pay andil, Rio Negro y
Tacuarembo; y desde abril de 1969
la totalidad del pais quedo incluida
en el regimen de vacunacion
cuatrimestral.

Visto a la distancia se
dvierte que, pese a las dificultade
nfrentadas,lo realizado porDILFA

en las prirneras etapas se hizo en el
rden y en los momenta ju to ,

con vision de futuro y con economia
y acierto generales, hasta darle al
Mini terio y al pais, casi in que se
dieran eu nta, un instituto de real
utilidad, irnpregnado de la m! tica
y de la voluntad de servicio que Ie
infundieron los Dres. J. de Freita y
C. Pasturino, Director el primer y
c ordinador de las activ'dades de
campo el egundo.

* La de cripcion de 10
oeurrido con DILFA entr la
promulgacion de la ley de cr aci;n,
n 1961, y la iniciacion fectiva del

programa en 1968/69 d jo fuera de
In nci6n varios datos recordabl s.

Uno fue el relativo al
urgimiento y comienzo d utiliza

cion en ese lapso de tecnicas de
multiplicaei6n de virus en cultivos
de celulas renales de bovino y n
lineas stables de celula BHK,
forma esta que hizo innec saria la
xtracci6n de epitelios linguales 0

rifiones en establecimi ntos de
faena.

Otro fue el concerniente a la

Reuni6n Tecnica Antiaftosa
celebradaen Montevideoenfebrero
de 1962, organizada por el MGA y
auspiciada por el CPFA, a la que
asistieron delegaciones oficiales de
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay interesadas en afrontar
el problema aftoso colectivamente.
De esta Reunion emanaron
recomendaciones relativas a: Bases
para las campanas antiaftosa;
Requisitos para el funcionamiento
d los laboratorio productores de
vacunas; Tran ito intemacional de
ganados;Estudios epizootiologicos;
Investigacion de problemas que
afectan el comercio intemacional
de camesysubproductos; Intercam
bio de profesionales y celebracion
de reuniones tecnicas regionales; y
Adopci6n de medida tendientes a
impedir la introducci6n de
enfermedades y tipos de virus
aftosos exoticos.

Reuniones d esta indole
fueron celebrada con mayor
frecuencia en 10 anos iguientes en
otros paises sudamericanos,
algunos de los cuales suscribieron
tambien, en e e tiempo, acuerdos 0

convenios binacional s sobre
cooperacion tecnica y coordinacion
de programas de control sobre todo
en zona de Frontera. Importancia
especial tuvo, n tal sentido, la
constitucion de la Comi ion
Sudamericana para la Lucha contra
la F.Aftosa (COSALFA), resuelta
n Rio de Janeiro el26 de febr ro de

1973. El acta r spectiva fue firmada,
en representacion de Uruguay, por
el Dr. E. Giambruno.

Luego de un largo tramite
las Cancilleria de los paises
miembros reconocieron a COSAL
FA como Comisi6n Permanente
In titucionalizada a Nivel Sub 
regional el29 de mayo de 1985.

Entre tanto, la decisi6n de
ncarar el combate antiaftosa en un

ambito global, dentro de un marco
socio-economico yepidemiologico
r lativam nte homogeneo, fue
expresada en div rsa reuniones de
Gobiemos y organi mos de coope
racion internacional como la
Reunion Hemisf;rica sobre Fiebre
Aftosa y Comercio Intemacional de

Animales y Productos de Origen
Animal realizada en Bueno Aires
en noviembre de 1978, la VII
Reunion de COSALFA celebrada
en Rio en marzo de 1980 y la IX
Reunionde Cancilleres de la Cuenca
delPlata, efectuadaenBuenosAires
en diciembre de 1980. En
concordancia con una resoluci6n
de este ultimo encuentro, 10
Directores de los Servicios Vete
rinarios de Argentina, Brasil y
Uruguay, reunidos en la sede del
CPFA, del 16 al19 de diciembre de
1980 resolvieron fijar como objetivo
concreto la erradicacion de la aftosa
en etapas sucesivas en el area
compuesta por las provincias
argentinas de Misiones, Corrientes
yEntreRfos,elestadodeRfoGrande
do SuI y la Republica Oriental del
Uruguay.

Fue laprimera vez que e asumio
el compromiso de la erradicacion
delmal en la Region, y la delegaci6n
de Uruguay -que apoyo con
conviccion ese objetivo- in i ti6 en
salvaguardar tambien la inde
pendencia de los exitos sanitario
que pudiese alcanzar mas precoz
mente alguna de las partes, como 10
ha conseguido Uruguay.

Siete anos despues d
abordado el problema a ni el
temico, los Gobiemos de Argentina,
Brasil, Uruguay y la OPS u
cribieron, el24 de junio de 1987 un
Convenio de Cooperaci6n Tecnita
Internacional para el control y
erradicacion de la aftosa en la
cuenca del Rio de la Plata, que
comenz6 a ejecutarse en 1989.

*La relacion de esta serie d
reuniones obligo a dejar de lado la
mencion del Acuerdo firmad en
enero de 1964 entre el MGA, la
Universidad de la Republica y la
Mision Economica de Estados
Unidos en Uruguay con el fin de
estudiar metodos de inactivacion
del virus aftoso en carnes. En
cumplimiento de ese Acuerdo la
Facultad de Veterinaria intervino
en representacion de la Univer-

. sidad, por intermedio de su
laboratorios de Tecnologia de la
Carne y de Virologia, y la Direccion
de Lucha contra la F.Aftosa 10 hizo
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como representante del1vlGA.
* En 1968 el Dr. R. Leaniz y

lo~ entonces ayudantes (ie inves
tigaci6n del Conv'enio Fiebre
Aftosa, Dr. C. Reggiardo y Br. J.
Pereira Gomez, estudiaron la
supervivencia del virus aftoso en
fardos de lana contaJninados
experimentalmente. Los mismos
autores publicaron en Ulla revista
argentina un trabajo ol)re fiebre
aftosa en ovinos.

Ailos mas tarde, en 1986, el
Dr. R. Ferrari y la Dra. A. Gesto
hicieron una revisi6n del tema
aftosa en ovinos. EI TI1ismo R.
Ferrari, cort E. Rosso Y ~1. Zunino
en 1986, y Zunino y otros en 1987,
divulgaron investigaciones muy
ilustrativas realizadas con el fin de
determinar niveles de arlticuerpos

en bovinos y ovinos de campo
vacunados contra la aftosa.

I * Antes, en 1973, tecnicos de
DILFA (L.E. Dias y otros)
describieron reaccione de hiper
sensibilidad en bovinos sometidos
a vacunaciones repetidas e hicieron
indicacione tendiente a eliminar
en 10 posible la presentaci6n de las
mismas.

* En marzo de 1977 se
comenz6 a utilizar, a nivel de
campo, en e tablecimi ntos leche
ros de San Jo e y Canelones,
vacunas antiaftosa con adyuvante
oleoso preparad s por el C.P.F.A..
En setiembre se agregaron tambos
del departamento d Florida y
despues, gradualmente, nuevos
establecimiento hasta alcanzarun
totald air dedorde20.000bovinos

en elmarco de un Convenio suscrito
entre el MGA, el CPFA y
CONAPROLE.

Por iniciativa de la Direccion
General de los Servicios Veteri
narios se creo, en enero de 1982
(Dec. 33/982) la Comisi6n Nacional
Honoraria de Salud Animal, como
entidad asesora del Servicio Oficial
en asuntos de caracter sanitario,
integrada con representante de la
Sociedad de Med. Veterinaria y de
las instituciones rurales, cuya accion
se proyecta al pais a traves de
Comisiones Departamentales y
Zonales.

* En 1982-83 se modific6 la
estructura de DILFA. Eran notorias
entonces las dificultades que
experimentaban la Direcci6n de
Sanidad Animal y el Centro de
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Fig. 1. Relacion focos de fiebre aftosa y dosis de vacuna antiaftosa (en millones), en el periodo
comprendido entre los aiios 1945 y 1969.

Vo129 N l:l0 ABRIL - DICIEMBRE 1993



Investigaciones Veterinarias en
materia de recursos humanos y
lnateriales, al punto de hacer
inminente el riesgo de suspension
de actividades necesarias en 10
interne e imprescindibles para el
cumplimiento de controles y
certificaciones exigidas por pai es
adquirentes de productos carnicos
y lacteos. En tal situacion, y por
imperio de politicas de restriccion
del ga to, se adscribio a la Direccion
de Sanidad Animal -con caract r
tentativo y revocable- al per onal
de campo de DILFA; y se
coordinaron con el CIVET los
ervicios de laboratorio en tant s

g tionaba la ancion de una ley
que re paldara los cambios.

Lo que era transitorio dio
lugar, al poco tiempo, ala insercion
de la actividade de diagnostico,
investigacion y contralor que
r alizaba DILFA en la organizaci ' n
de la nueva Direccion de Labora
trio Veterinario (DILAVE).

* E tiempo de com ntar las
tran f rmacione op rada en la
pr ntacion de la aftosa d pu '
qu emp zo la campana d

acunacion peri6dica obligatoria.
Donde advirti6 primero la

utilidad del empleo de vacun s
ntiafto a fue n tambo remit nt

CO APROLE Y al Frigorifico
Mod la, que desde la egunda
mitad d los anos cuar nta
comenzar n a u ar la vacun
di ponible ;e to s,lasproducid
por el S rvicio Oficial y 1 s
importada de Bra il y d
Argentina.

A partir d la mitad de los 50
la participacion cr ciente de los
laboratorios privados in talados n
I pai en 1 uministro de vacunas

hizo cada vez mas vidente el b 
n ficiodesuempleo, egtffi epu 
de ad ertir en una grafica (Fig. 1)
que confeccionamos en 1969 y que
mue tra que la cantidad de focos
c nocido desde el ano 1963 en

adelante fue cincuenta y mas veces
menor que la anotada una decada
antes.

Con la instalacion de la
campanase logro establecerenpoco
tiempo una aceptable inmunidad
poblacionaldel efectivobovino, que
durante la mayor parte de los aftos
siguientes impidi6 la evoluci6n de
epizootias graves y que aun en los
aftos mas adversos consiguio que
los perjuicios cau ados fuesen
notablemente inf riores a los
contabilizados antes de su
iniciaci6n.

Esa ituacion fue fruto del
uso de vacunas de bu na calidad 
que ofr cian probabilidad de
protecci6n para alrededor d 1
8SO/ode 10 animal s vacunado 
aplicadas de manera regular a180o/0
de la poblacion bovina. A ese nivel,
el cumplimiento del programa
permitio que la afto a pasas a s r,
10 rna del tiempo, una enfermedad
de pre entacion sporadica y
benigna.

Pero la tasas d vacunacion
real no siempre fueron e table , y
u t ndencia a disminuir despues

de largo perfodo con poca
pre ncia de afto a hicieron mas
vulnerable la itu ci6n alcanzada,
que n 1 lapso transcurrido fu
quebrada por nda d presen
tacion mas llamativa, de mayor
irnportancia epid miologica, como
la ocurrida entre 1970-71, 1973
(con634foco ),1976-77 (982focos),
1980y1987.Ca itoda com nzaron
n zonas fronteriza y s difun

di ron a favor d circunstancias que
incluyeron en prim r lugar la baja
cobertura d vacunacion y, ocasio
nalmente, demoras en el aviso y en
la at nci' n de 10 foco, falta de
veterinario de DILFA en varios
D partamentos, int n ificaci6n de
movilizaciones d haciendas por
arreo, tc.

Pea t do, la tas d ataque
anotada por DILFA n sa

epizootias pueden ser consideradas
bajas: 7,1%en 1970-71,S.2% en 1973
y 4.4% EN 1977; que son, sin
embargo, superiores a la tasa global
de 3.6% registrada a fines de julio
de 1987por la Direccion de Sanidad
Animal sobre 814 focos.Fuera de
estas epizootias, poco comunes en
el curso de la campana, corre ponde
mencionar los foco de caracter
insolito ocurridos en 1979, en su
mayor parte en establecimiento en
losqueseusounavacunainf ctante.

Todos los controles pre io ,
y los realizado despues que e
estableciola relaci6n existente entre
la administraci6n de esa acuna y
la aparici6n de aftosa al cabo d una
semana, resultaron negativos en
cuanto a presencia de viru activo.
Sin embargo, la evidencia epide
miologica fue demostrativa y
determino que desde el me de
diciembre de ese ano el control de
calidad de las vacunas se hiciese
sobre el producto envasado n u
totalidad y no obre mue tra
alicuotas envasada parcialmente,
como se venia haciendo.

Ocupemono ahora de
ucesos mas reciente :

* En diciembre d 19 7 la
Sociedad de Med. Veterinaria
convoco a un Coloquio obr Fi bre
Afto a en el cual e discutio la
estrategiadelcombat que ee taba
realizando y la viabilidad tecnica,
economica y politica de la
erradicacion, com t mbien el
proyecto de Programa de Salud
Animal BID-Uruguay. En e a
op rtunidad los Dres. F.Muzio y
L.E.Dia senalaron la necesidad de
mejorar el control directo de la
vacunaci6n, con fijaci6n previa de
la fecha de realizaci6n y u tilizacion
de per anal mas numeroso, para
mantener y mejorar la ituaci6n de
muchos Departamento n 10
cuales la aftosa no habia hecho
aparicion durante cuatro 0 cinco
anos.3

3 En tr bajo publicado n dici mbre de 1989 el Dr. L.. Dia y la Dr . S. Hernandez refirieron control directo de
cun cion efectuados en 997 establ cimientos incluido n ar s-piloto d Rivera, Soriano y Flore .
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El Convenio co el Banco
Interamericano de [) sarrollo
("Proy cto 840 Sanidacl Animal"
MGAP-BID) fue firmaclo el 31 de
octubre de 1988, aunqu ! antes, por
decreto de 1/6/988, e habia
organizado la Unidad Ejl...cutora del
Proyecto, con autonomia y
caract ristica propias.

A trave del Proyecto la
campana antiaftosa obtu 0 recursos
incremen tale d tinados al
fortalecirniento y adecuacion de los
Servicios, educacion <:~anitaria y
difusion, vigilaI1cia pidemiologica,
control del transito de haciendas,
etc.

* El18 de octubre de 1989 se
promulgo la ley roo 16.082 que
d claro d interes nacionalel control
y erradicacion d la afto a n todo
el territorio nacional; c mpafia a
realizar en do tapa en cuyo
tran cur 0 e llevan a cab acciones
inten as de informacion y propa
ganda.

La primera tapa, queseta
d arrollando, tiene COlno obj tivo
la de aparicion de la enferm dad
en su forma clinica.

La iniciacion de la segunda,
t ndi nt a a egurar la erradicacion,
e ta condicionada no 010 por la
au encia de foco durante mas de
un ano sino tambi,en por la
ex' tencia d una ituacion similar
en 10 paises limitrofes.

Cuando e 0 se con iga se
uprimira la vacu aci6n y en caso

de aparicion de la aftosa e
adoptaran la medida..; nece arias
para eliminar el foco e impedir u
propagacion.La coor,dinacion y
evaluacion de los programas de los
paises intervinientes E' ta a cargo
de un Comite Regional integrado
con representate de dicho paises
y de la OPS a traves del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa.

El decreto reglalnentario de
la ley 16.082, dictado e130 de mayo
de 1990, stablece que la de ision
de iniciar la segunda etapa de la
campana de erradicacion debe er

adoptada neon ultaconelComite
d Control y Erradi acion de la
Afto a nl Cu c d 1Plata y por
unanimidad d us miembros.
Defin tambien la integracion de
com tido d las Comisiones d
Ta acion, los criterio aplicables al
r specto y 10 pro dimi ntos de
indemnizacion, asi como el manejo
del Fondo d Inde izacion y las
norma de eguridadbiologica que
r gularan la actividad de los
laboratorios product res de vacu
na .

La normas d control de las
vacuna antiaftosafue onmodifica
das por su iv decretos dictados
entr 1989 y 1992.

El16 d en 0 d 1991 (Dec. 40/
991) e impu la vacunacion del
ganado b in con v cuna oleosa,
cuyo u bligatori comenzo a
hac r f ctiv a partir d 115 de
f brero d e ano circunstancia
muy propicia , ya qu no se
comprobaba aftosa en Uruguay
de de hacia ocho me es y era
notorio el m joramiento de la
situacion n la r gion, con el
agr gado de qu la vacunacion se
hac al ampa 0 d controles d
aplicacion que incluyen la certifi
cacion por parte de v terinarios en
10 predios con iderados de riesgo.

Cabe nalar que en los anos
siguientes la pizootia de 198710s
foco de afto a r gi trados fu ron:
10 en 1988, 62 n 1989,34 en 1990 y
ninguno n 10 anos 1991 y 92. El
ultimofo oc nocidoocurr'oenun
area uburb a d la ciudad de
Maldonado 118 d junio de 1990.

Han tra currido pue mas
de tr afios sin r gi tro de la
enferm dad y esa situacion,
conocida y valorada nivel
internacio aI, hizo posible la
inclu ion d Uruguay en la
cat goria d "pais libre de aftosa,
c n vacunacion", decision qu
adoptola OlE 126 d mayo de este
ano.

El r c nocimi nto d Urugua.l
como pai libr d fto a, n la
condicion s qu 10 ha hecho la
comunidad ci ntifica int rnacional
a traves d 1 orga i mo m"
calificado en mat r' a de alud
animal, e un hecho exc pcional
cuya consolidacion n el tiemp
interesa a todo , porque de lla
depende la obtencion de ben ficio
economico largamente anuncia
do .

Muchos anos nos separan del
moment en que la fiebre afto a
hizo su primera aparici "n n e p i
Y de uce ivas ocurr ncias qu
despertaron alarma general y
ocasion ron perjuic' 0 de gran
magnitud.

A 10 largo de e te ti mp
mucho miembro d la col
tividad eter'naria d dica on u
saber y u e fu rzo al tudi
correccion d 10 problema qu
planteaba la enf rmedad y, con
imaginacion y teson renovad ,
fueron 10grando cambio progre
sivos que se tradujeron pri ero en
el control y enrrarecimiento d la
enferm dad en el rodeo nac' 0 al y
finalment en su de aparicion.

L Academia Nacional d
Vet rinaria omp rte el r gocij
provocado por e ta co qui ta
sanitaria que, en opinion de u
miembros, constituye la culmina
cion de una articulacion feliz d
mucho logrossuc ivo obte ido
en el tran curso del ti mp . Por
entenderloa inohaqu ridorelegar
al olvido ni a un vaga m ncion
circunstancial 10 ap rt d
mucho col ga que con u
actividad en los laboratorio y n ]
campo, en los plano de orga
nizacion y direcc'on de 10 servicio ,
en la industria de produccion d
vacuna .y en diversa tareas afin
dieron muestras reiteradas d creer,
con lucidez y con fe, que el futuro
estaba de su parte. A ello , nue tro
homenaje.

V"..E71~~.A.JRJfA.
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Los Vetetinarios Uruguayos en la
nvestigacion y Produccion de

Vacunas Antiaftosa

Dr. Daniel Abaracon *

n el marco del cicIo
de charlas organizado
por la Academia

acional de Veterinaria, referida
pecialmente a la actuaci6n de la

Profesi6n Veterinaria en la lucha
contra la fiebre aftosa, que tanto
.. xito e ta teniendo en nue tro pais,
e me ha encomendado hablar d 1

tema: "Veterinarios Uruguayo n
Ia Inve tigaci6n y Producci6n de
Vacuna ".

En realidad, el tema Produccion
d Vacuna no podria er tratado
ai ladamente, pue toda pro
duccion d vacuna debidamente
ncarada con tituye una trilogia

in eparable con tituida por:
In e tigacion, Proceso de Pro
ducci6n propiamente dicho y
Control.

La investigacion asociada a la
produccion no es la inve tigacion
fundamental, ni aquella investiga
ci ' n de avanzada que se realiza en
in tituto especialmente prepara
do y equipados para este fin, sino
la investigacion permanente de
ob rvacion e inquietud pue ta
iempr al ervicio de una mejor

producci6n.
El control e otra constante en

todo proceso productivo serio.
Control de materia prima, control y
monitoreo de proceso/de producto

intermedio y de producto final.
Trabajamosconcomplejo sist mas
biologicos y los hacemos interactuar
en delicados proce 0 .

No siempre el resultado
obtenido s aquel que programa
mos, a pesar d I uso de la tan
aceptada buena practicas de
fabricacion (G.M.P.). S610 la
comprobacion de la calidad no
dara la certeza d 1 producto
obtenido.

Por otra parte, la c mprobacion
regular, a cargo del productor, d
la calidad d sus productos,
permitira comparar la producci6n
de hoy con la de ayer, observar
tendencias, valuar innovacion s
introducidas, tc.

No me r fiero al otro tipo de
control, tambien n c sario,
realizado por10 Organos Oficial s,
que tienen una filosofia 19o
diferente. En stos controle
oficiales se prueba cada partida de
vacunas, y si supera el nivel de
calidad minima preestablecido, se
autorlzasucomercializaci6n ysino
alcanza ese nivel se rechaza la
partida.

Sobr el pr c so de producci6n
hablar mo mas adelante.

\Tivimos una era de grandes
cambios y enorm desarr 110
tecnologico. Mi padre, fall cido en

1970/ solia decir que sin duda,
ninguna generacion en Ia hi toria
de la humanidad tuvo la
oportunidad de ver los cambios que
lasuyaobservo. Enefecto,habiendo
partido de una epoca en que la
diligencia era elmedio de transporte
para ir al campo, ya que no existian
aviones ni automoviles y 10
ferrocarriles recien estaban comen
zando, el alcanzo a ver en la
television el momenta en que 10
astronautas americana de embar
caron en la luna.

Esa afirmacion de mi padre, que
me quedo tan presente, me ha hecho
pensar que tambien nue tra
generacion, es decir, Ia mia, que e
la misma de varios de mis
companeros de la Academia que
hoy nos acompanan, tambien ha
observado cambios qu e uceden
con una velocidad vertigino a,
luego de varios siglos de evoluci6n
lenta. Naturalment esto tambien
vale para la generaciones ma
j6venes aqui presentes, ya que la
evolucion acelerada continua, pero
tal vez el contraste no ea tan
evidente.

Elprimer diagnostico de la fiebre
aftosa en Uruguay, como consta en
la excelente recopilacion del Dr.
Nelson Magallane , data de junio
de 1870 y fue hecha por el

* Miembro de la Academia acional de Veterinaria
E Jefe de Producci6n de vacuna aftosa del Centro P nam ricano de Fi bre Aftosa OPS
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Dr.Bertrand Duprat.
Para observar el camino

recorrido por la Veterinaria
Uruguaya, propongo fijar el
periodo que va, de aproximada
mente hasta la fecha.

Ahora bien, Lcualera la realidad
de campo?, lcuales eran las
opciones que tenia el ganadero
frente a la aparici6n de un foco de
fiebre aftosa en sus ganados? Se
estilabajuntar los gan ados para que
enfermando todos a la vez el mal
pasara mas rapido Para algun
animal de cabana dE- alto valor, 0

que debiera concurrir a expo-
iciones, se podiahacer un uso muy

limitado del ~ero hiperinmune,
conocido como suero Loeffler 0 con
suero de conval cientes, caros y
e casos que induclan una breve
inmunidad pasiva.

A algunos animales mansos,
buey ,lechera, e lE~s podia hacer
tratamiento de las les.iones bucales,
a base de sal, vinagre, limon,
oluciones fenolada.." etc. A este

resp cto, permitascme leer un
parrafo de una publicacion del Dr.
Karl Federer, que dice asi:

"Medicamentos.- El r medio
rna probado que usa con mucha
eficacia s Ide frotar la lengua y de
eliminar las vesiculas y papulas,
hasta que salga sangre; s debe
procurar que no qued.en re tos de
las vesicula , y esto se debe hacer
con una planchuela de plata
aserrada, sujetada a illl in trumento
de hierro. Despue se toma una
Ma s (medida ntigua, aproxi
madamente un litro) de vinagre
bueno y fuerte, un pl.lnado de ajo,
un punado de sal, UIla cucharada
de pimienta, hollin (Ie chimenea,
caparrosa azul y alumbre, en
cantidad del tamano de una nuez
mo cada cada uno, todo sto se
debe machacar y mezclar bien con
el vinagre. Con esta mezcla se lavan
las vesiculas diariamente, asi como

toda la lengua ha ta su completa
curacion" ero, se tratamiento
transcripto por el Dr. Federer, es el
recomendado por la Universidad
de Friburgo en 1680. Es decir, que
en 260 anos practicamente nada se
habia avanzado.

Vo viendo a nuestro ganadero
con us animales enfermos de aftosa
solo dedicaba a curar las
"bicheras" e verano, a cuerear los
animal qu morian, y a esperar
que pa ara la nfermedad. Pero
quedaban 1 secuelas, animales
mancos y r ngos, con despren
dimiento d pezufia, particular
mente grave en 10 toros y bueyes,
que 10 inhibia de pre tar su servicio
y los cIa icos animal s /I asoleados",
variabl en cantidad segun el tipo
de aftosa, pero que constituian una
con tante, ca i una categoria de
ganado en nuestra campana.

Mientras a era la realidad de
campo, lcual era la realidad de
laborat rio? Cu ndo eramos
estudiantes los virus e definian
como ag nte que podian producir
enferm dad s, invisibles, no
cultivable n laboratorio, no
ret nidos por los filtro y de
natural za d sc n cida. E 0 es 10
que e sabia, p ro no quiere decir
que nada se hubiera hecho hasta
esemomento. DesdeJenner(1796),
Pasteur (1880-1890), Von Behring y
Kitasato (1890), Ehrlich's (1900) y
otros, ya e tenian claros conceptos
de vacunacion e inmunidad.

En 1campo sp cifico que nos
ocupa y de acu rdo alviejo aforismo
de Claud B rnard que dice:
"Podemos m ~ s de 10 que sabemos"
ya bastante camino habia sido
recorrido. Loeffler y Frosch, en
1897, d mostrar n la filtrabilidad
del virus aft 0, siendo el primer
virus animal en el que se demostr6
esta caracteri tica.

En la dec da 1920 a 1930 Vallee
y Carre, en Francia demostraron la

pluralidad del virus afto 0,

identificando 2 cepas inmuno16
gicamente diferentes, el viru 0
aislado en el departamento del Gise
y el virus A de Ardennes. A u ez,
elprofesorWaldmann en Alemania
aislo 3 tipo de virus diferent s que
llam6 A, By C, siendo que 10 tipo
A YBcorre pondian a 10 viru 0 y
A de Vallee y Carre, s610 el viru
tipo C era nuevo y conserv6 su
nombre.

Tambien Vallee, Carre y Rinjar
intentaron producirvacuna contra
la fi bre afto a usando virus de
pitelio lingual tratado por

formalina al 0,5 Yo y 20°C d
temperatura. En 1936 Schmidt, en
Dinamarca, produjo una vacuna
por adsorcion de virus obre
Hidroxido de Aluminio.

Tantoenelcasode Vall"eyCarre
como en el caso de Schmidt, la
vacunas demostraron cierta
eficacia, pero erratica y produ
ciendo a veces la enfermedad.

En 1938, Waldmann y
colaboradores, trabajando nlai 1
de Riems, hicieron una feliz
asociacion de 10 dos metodo y
produj ron una vacuna inactivada,
ficaz contra la fi bre aftosa, u ando

viru replicado in viv en epitelio
lingual de bovino, adsorbido obr
Hidroxido de Alumini a pH 9,5
inactivado por acci6n de la
formalina a 0,05% a la temperatura
de 25°C durante 48 horas. Esta fu
1 primera vacuna inactivada,
inocua y eficaz contra 1 F.A. Y
qued6 co ocida como acuna
Schmidt-Waldmann. La formula
ci6n de Schmidt-Waldmann era de
un volumen relativamente grande,
pud'endo llegar a 50 y 60 ml. en
animalesdemuchopeso,p rolu go
fue modificada por el Prof. Sil io
Torr s,en1943,quienlogr6reduc'
el volumen de la dosis, in af ctar la
eficacia de la vacuna.

La decada del 40 fue rica n
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realizacione y acontecimiento
relacionados a la lucha contra la
F,A.

En el ano 1943 los doctores
Rubino yTortorella ensayaron una
tecnica de hemoaftizaci6n, consi 
tent en la utilizaci6n de angre de
o ino j6 enes inoculado con viru
d F.A. r plicado rna de 150 vece
ncobayos.

En 1945 se comenz6 tambien en
llaboratorio Miguel C. Rubino la

produccion de partida pequ na
d acuna inactivada d I tipo
Waldmann-Torre que fueron
u ada por ia ubcutanea e
ll1traderrnica,

En 1943 Traub y ~ohhnann

arrollaron la tecnica d Fijacion
d Compi mento qu p rmiti'
tipificar 10 viru de la F.A. in u ar
la compleja / lentas y 011ero a
pru ba de inmunidad cruzada.
E ta t' cnica d Fij aci6n d
C mplerne to, que luego fu
p rfecci nada par e tudio y
I ifica ion d ubtipo y

titulacion d iru / stab lla ada
a tener un norme utilidad en 1
diagno tic y todo tudio d la
£i br aft a, indo una
h rrarnienta fundam ntal n la
producci6n d va una .

La t~cnica d Fij cion de
Complemento com nz6 u ar
n 1 Ser icio d la F. A. d 1

1 brat ri Miguel C. Rubino en el
fi 1949,

En 1946 Uruguay com nz6 a
importar vacunas contra 1 fi br
afto a, producida p r 1Prof. Silvio
Torre , con 10 qu ampli6 y
p pulariz' 1u 0 de vacuna ,

En 1 mi mo ano, 1946,
pre nto n M 'xico una evera
pizootia d fiebre afto a. La lucha

contra la enf rm dad fue r alizada
par la autoridad anitaria d
Mexi a y de E.E.V.V. actuando en
conjunto. En a 1ucha, que duro

arias ano , mucho fue 10 qu e

aprendi6 sobre el comportamiento
d la fi br afto a, y la forma de
luchar contra ella, por medio de
vacunas y el r'fle sanitario para su
erradicaci6n.

En el ano 1947 el Prof.
Waldmann y su quipo fueron
contratado por el Gobi rno
Argentino yen eguida com nzaron
la investigacion s y producci6n de
vacuna ,

En el mismo ano, 1947, el Prof.
Frenk 1 en Ho1anda, culminando
una larga erie de trabajo pioneros
s bre la replic cion d viru n
tejido anim 1 n in vitro" public6
la t' cnica de producci6n d
antig nos n xplant do d
pit liolingualbovino,mant nido

en sobr vid rtifici 1 n 1
laboratoriod 24a48hora de pu'
d la muert del anim 1. E ta tecnica
signific6 un gran pa 0 adelant y
rapidament e xtendi6 por todo
lmundo.

A i llegamos a comienzo d la
d ' cada del50/dond staban dada
la condicion para p n ar n
pr ducci6n indu trial d vacuna
n Uruguay. E t ra un nu vo

de afio para 1a pro£esi6n v t ri
naria.

Cab a ta altura hacer una
refl xion. LQu ' f rmacion t ni mo
10 veterinario par ta tarea? De
la Facultad ali rna con una buena
formacion medic vet rin ria para
la epoca. T niamo bu na forma
cion basica para nfrentar el caso
cl" ico, sea d grand sop qu no
aniIn les, parahac rundiagno tico
d nferm dad infeccio a, car
bunclo, maneh / b ue 10 i / tc./
teniamo un buena form cion
bacteri logica.

E tabamo n buenas condi
ciones de nfr ntar 1 enfermedad
para itaria por cto yend para itos
con 10 recurs s d la epoca, tc.

Pero valga 1 r dundancia,
producci6n indu trial ignifica

INDUSTRIA, Yeso es otro mundo
que no conociamos y que involucra:

Planta de Produccion - Di eno y
montaje.

Equipos - Selecci6n, di eno,
manejo/mantenimiento.

Materia prinza -Seleccion, impor
tacion, compra de local.'

Nocion de costos de produccion 
Costo directo, costo industrial, costo
financiero, costo total, etc.

Nocion de lnercado - Comerciali
zacion, distribuci6n, cobranza /etc.

Personal - Profesional, tecnicos,
per onal general, etc.

Para todo eso no estabamo
preparad s.Naturalmente/noe el
veterinario que atiende todo, en un
equipo multidisciplinario que
incluye prof sional s d la Quimic ,
Ingenieros Quimico , Bioquimico ,
Quimico Farmaceutico /Contado
res, mpre arios, admini tradore, .
vended res, per onal de manteni
miento, etc.; pero el motor del
conjunto e el V terinario,
respon abl de todo 10 si tema
biologicos que hay qu manejar y
con 10 cua1es debemo mantener
el equilibrio adecuado para 11 gar
alproducto final de I mejor calidad.
Para cumplir todas ta tarea 1
V t rinario d bi6 ampliar mucho
su horizonte. Tambi'n el
V terinario es el re pon abl del
comportamient de la vacuna n el
campo, donde la realidad
epidemio1ogica pu d er muy
cambiante y asi 10 ha ido dur nt
varia decada .

En I producci6n de vacuna
fu ron considerado do tip
diferentes:

l)Vacunas de virus atenuados
Ba adas en 1mi mo pr' cipio qu
la vacuna de Jenner, que 1en ayo
del Dr. Rubino, que la v cuna de
Sabin, etc.. Viru de virulencia
atenuada natural 0 artificialmente,
cuando son inyectado al
organismo replican n el mi mo,
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aum ntando asi cl material
antigenico inyectado. (::omo 1virus
esta activo, puede alir del animal
pa ando a otro de la misma 0
diferente especi . Erl el ano 1960
todo el mundo e hizo eco de una
campana muy itosc realizada n
I raelfrentea un viru detipoO. La
vacuna u ada era cle virus vivo
atenuado, desarrollada por 1
Profesor Komaroff, que luego
cambio su nombre I'or el nombre
hebreo de Kemron. I~l principio de
modificacion 0 atenuacion fue la
replicacion durante·nluchos pasaj s
en embrion de polIo, y luego
replicado en ratone lactante 0
cultivo de tejidos.

En un cierto momento, a
comienzo de la dl~cada del 60,
parecia que las acunas de virus
vivo modificados con tituian el
granruturo. Enalgunosca oshubo
vacuna de V.V.M. que protegieron
contra ubtipo dlferentes (A24
frente al A 18 Zulia) y se penso que
eso eriacaracter" ticad 10 V.V.M.
Enesaepocame orre pondioviajar
a I rael para adquirir la tecnica y
adoptarla en Uruguay. Luego en
Uruguay logramos modificar la 3
cepa de virus uruguayas hasta un
grado de no ser rna...,virulentas para
el bovino y que inducian un
razonable grade ,de inmunidad,
pero todavia eran virulentas para
elcerdo,10 que con~,tituiaun peligro
de reversion de rirulencia. Lo
epidemiologos corlsideran al cerdo
como un multiplicador de virus.
Lo ensayos debieron s r
aband nados por la decision del
Mercado Comlin Europeo de no
comprar carn s dE~ pai es dond se
usaran vacunas de V.V.M. En otra
partes del muncio tambien las
vacunas de yr.V.M. fueron
abandonada por varias causas,
como: diferentes grados de
atenuacion re(lueridos para'
diferentes poblaciones animales,

alta sen ibilidad d 10 cerdos, etc.
Elpai donde fu ron usadas por

mas tiempo fu Venezuela, sin
obtener n gen ral resultados
satisfactorios. Mucho fue el
e fuerzorealizado nelmundocon
este tipo d vacunas, pero en
materia biologic no i mpr
logranlo r ultado e prado,por
rna ahinco y fuerzo que e
dediqu n al tema.

No podemo con id rar que se
ha dado vu Ita la pagina definiti
vament . La nu va tecnicas de
biologia molecular u d n todavia
d paramo algun sorpresa en el
campo de la v cunas a viru vivos
modifcado 0 atenuado .

LI gam ahoraal egundotipo
de vacuna :

2)Vacunas con virus inacti-'
vados, llamadas Vacunas Inac
tivadas

E t tip d vacunas el u ado
n Urugu yyenl mayorpart del

mundo y e con 1 que shan
logrado 10 grand exitos en la
vacunacio ye mucho caso enla
rradicacion d la nfermedad. En

1 produccion de una vacuna
inactivada contr la fiebre aftosa e
deben con iderar cuatro fases
esenciales para 1 obtencion de un
producto final ficiente:

1.Produccion de un antigeno
inmunizante.

2.Corr ct inactivacion.
3.Uso de bu no adyuvantes.
4.Co troles sobre toda las

etapas d I proceso y sobre el
producto final.

EI antigeno es el virus
inactivado. Hoy ab mo bastante
obr I virus ftoso. Es un virus

R.N.A., de simetria cubica, sin
envoltura, form de ico aedro, con
20 cara triangulares y 12 vertices,
Familia PICORNAVIRIDAE,
genero APHTOVIRUS.

El R A forma una cadena
simple d aproximadamente 8.000

nucleotidos y r pond por e131 X>
del pe 0 molecular del viru I 2,6 X
10 sobre 8,4 X 10 gu s el p
molecular del virion completo. El
cap id proteico sta compue t
por 4 proteinas tructurale VP1,
VP2, VP3 Y VP4, pr ntando 60
copia d cada una de 1 tr
prim ras que e t"n en una po icion
extema, en los vertice del ico edro
y 30 copias del VP4 que es una
proteina interna. El peso molecular
de la fraccion proteica es de 5, X 10
, s d cir 69% del total de virion. L
fraccionmJ' inmunogenicae taen
elVPl, pero hoy sab mo gu
la unica. De esta proteina se conoc
la s cuencia de su amin acid .

PRODUCCIONDEL
A NTiGENO

Ya conocemo la e tructura del
viru , pero su comportamient
inmunogenicovariamuchodeu a
cepa de viru a otra, au.n dentro d 1
mi mo tipo y subtipo. La cep d
viru u ada para vacuna deb r
r pre entativa d la realid d
epidemiologica del area dond
serali. usadas.

Cuando aparece una c pa d
virus nueva en 1 campo, deb
evaluars el riesgo que t cep
pre ntara para la hacienda
vacunadas. Existen recur 0 p ra
esta valuacion, como 10 banco
d suero y la prueb d
inmunidad cruzada, p r
demandan tiempo y trabajo. A
v c ha ido n c sario u ar d
cepas difer nte d un mi m tipo
d iru enlasvacuna . Alind ntr
de los tipos y subtipo hay cep d
virus dominante inmunogenic
m nte frente a otras. El viru d la
fiebre aftosa posee en u genoma la
inform cion genetica para u
replicacion, p ro carec d 10
mecanisme enzirnaticosde int is
para la misma, debiendo u ar p ra
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ello la celula animal viva
u ceptible. Es siempre deseabl

adaptar el virus al substrato celular
que se va a usar, de cualquier
natura1eza que sea, en:el numero
rna bajo de pases posible, para

vitar 10 de via antigenicos. La
c pa d virus que se use para
ernillas debe ser estable en 1
isterna enque sehara su replicaei6n
estable tambien durante el proce 0

indu trial, inacti aci6n del viru y
el periodo de conservaci6n de la

acuna a 4°C. No siempre una cepa
de viru adecuada para un sistema, I

d replicaci6n 1 sera para un.
i terna diferente. '

La elecci6n y manejo de virus
para 1a producci6n d vacuna tiene
rnucho de arte.

LCuale son 10 metodos de
replicaci6n industrial?

EI primero, el metodq de
Waldmann, ya fue mencio11ado.
Lo animales de aba to son
i110culado co viru de 18 a 24
h ras ant s d I acrificio. Luego de
"'acrificado el animal s para la
1 ngua y e col cta el epitelio y la
lil1fa de la aftas, 10 que con tituye
un excelente antigeno. E t
procedimiento us6 mucho n 1
1~undo y por mucho tiE7mpo fue el
Linico di ponible.

Com critica al procedimiento
cab mencionar:

a) Sufrimiento de los animales,
b) Riesgo de d svio antige

ruco por la inmunidad parcial de
10 animales inoculado y

c) S rio peligros de escape de
viru.

En Uruguay nunca fu
autorizado e te istema d
inoculaci6n en planta, pero en la
d "cada del 50 fuerol1 producidas
indu trialmente vacu as con
material recogidos en otro
pai es, de animale inoeulados con
c pa de viru uruguayos. La
necesidad de contar con substr tos

c lulares 0 tejido u ceptibles para
la r plicaci6n viral, aguz6 el ingenio
de nuestros col gas de todo el
mundo. Mencionaremos algunas
tecnicas que tuvieron su momenta
ysusignificaci6n industrial, aunque
fueron superadas por otras que son
usadas hoy en dia.

El Prof sor Thomaz, en Francia,
describio una tecnica en la cual
replicaba el virus de aftosa en
embriomas artificiales obtenidos
mediante e1 injerto de tejidos
embrionario por via subcutanea
enbovino .
r • El Profe or C. Belin, tambiel1 e
ing niosa t"cnica con istente en
'replicaci6n de virus afto 0 sobre la
piel de bovinos j6v n s, que
despu" s d ra urados eran
.' oculados con virus de variola.
Esta tecnica tuvo rna d sarrollo
industrial que la tecnica d Thomaz.

El u 0 de n nato tuvo gran
expre .6n en muchas partes del
mundo. Fueron descritos y usadas
t"cnica de r plicacion viral en
terneros d 1 dia, a 10 cual s no se
les p rmitia tomar calostro, en
ratone lactantes y se hicieron
xp rimentos hasta en potrillos.

Dentro d etas tecnica la que tuvo
v rdadera xpre i6nindustrialfue
a r plicacion viral n gazapo de 3

a 5 di d dad. A comienzos de
10 anos 70, e ta t" cnica era usada
en Brasil en un 80o~ de su
producci6n indu tri I de vaeunas.

Las tre ultima tecnicas
m ncionada no fueron usadas en
Uruguay para producci6n de
vacun s.

Ya mencionamos ante la
tecnica d Frenk I, consi tente n la
replicaci6nde virus en xplantados
epiteliales de lengua de bovino
mantenido n sobrevida artificial
en medios peciale. Esta tecniea
tuvo aceptaci "n mundial, permite
producirun excelente antigeno y es
hoy en dia una de la tecnicas mas

usadas. Comparada con la tecnica
de Waldmann que tambien u a
epitelio bovino, la tecnica de
Frenkel, tiene la que no hay que
llevar el virus fuera dellaboratorio.
En Uruguay tuve el gusto de
trabajar en ellaboratorio que utiliz6
esta tecnica porprimera venenSud
America.

En el ano 1955 dos destacados
investigadores, el Dr.Howard
Bachrach del Plum Island Arlimal
Di ease Center (P.I.A.D.C.), de
E.E.U.U., y RobertSellerdel Animal
Virus Research Institute (A.V.R.I.)
de Pirbright, Inglaterra, informaron
que el virus aftoso desarrollaba
sobre cultivos primario de celula
renales de cerdos y bovino
produciendo claro efecto citopatico.
Ese efecto era neutralizado por
sueros hiperinmunes antiviru . E
interesante que 10 dos autore
trabajaron simultaneamente en
forma independiente, llegando a
las mi ma conclu iones. Aqui
nacio una nueva posibilidad
industrial de produceion de
vacunas. En el ano 1961 tuve
oportunidad de vi itar el Instituto
Zooprofilatico de Br cia, donde
pude admirar e1 de arrollo
industrial ya logrado con e ta
t"cnica de cultivos primario .

En el ano 1962 Mowat, en
Pirbright, describio que el iru
aftosa replicaba produciendo efecto
citopatico, sobre una linea de celula
fibrobla ticas de rifion de ham ter,
la linea BHK que habia ido
establecidaporMe.Pherson yStoker
en la Universidad de Gla wow.

Al ano siguiente Paul Cap tick
tambien en el A.V.R.I., de Pirbright,
logro cu1tivar e ta linea ce1ular en
cultivos en suspens·on. E to
hallazgos abrieron la puerta para
una nueva tecnologia llamada a
tener elmayor de arrollo en todo el
mundo.

Una vez mas Uruguay fue el
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primer pai en Sud am "rica en
implantar ta nu va tecnica.
Industrialmentepr eIltala ventaja
de que el laboratorio pu d
planificar su programa de
produccion sin depender de
terceros, qu 10 abastezean de
lengua 0 rifiones.

Los cultivos celular son
realizados ya ea en u pension,
donde e usan tanque de ha ta
4.000 litros de capacidad 0 en
botelia roller. En cl In tituto
Zooprofilatico d Bre cia, eu ntan
con un ist rna que permite operar
hast 22.000 bot lla roller de 1,0
litro par partida. Una ez qu el
viru ha idoreplieado,coseehamo
una u p n ion virica, vobre la cual
debemo e aluar la calidad del

iru obtenido. La prueba mas
c rrient on: titulc eione de
infecti idad, Pru ba (j Fijacion
delcompl m ntoquec )mprenden
tipificacion, ubtipificac:ion y titulo
fijadord complemento,d termina
cion d rna a antigi '~nica, pH,
pur za bact riolog·ca etc.

La u pension irica en g neral
e tratada por clor( form y
clarificada por entrifig cion,
pudiendoluego erconcentrada por
ad orcion obr hidroxido de
aluminio, pr cipitacion por
Polyetil n glycol 0 ultrafiltracion.
La inacti aeion pued er h cha
ant 0 d pue d 1 virus ser
ad orbido 0 eoncentrado.

INACTIVACIONDEL VIRUS

Inactivacion del viru:"' s·gnifica
la upre ion de su F' der d
replicaci6n por acci6n s bre su
g noma de agent q tfmieo 0

fi ieo , 0 ambo ala vez. l:~l cap id
prot ico por 1 con rario d b r
pre r ado intacto.ya qu n"l se
eneu ntran los det rrn "nantes
antigenico .

Si bien durante muehos ano se

uso 1 formol como ag nte
inactivant , hoy en Uruguay 010
s pu den u ar 10 inactivantes
Uamado de primer orden, e decir
aqu 110s uya linea d regresi6n de
inf ctividad es una recta durante
todo el proc so d inactivaci6n.
Creemo qu el in ctivant rna
u ado hoy en dia e la tilenimina
binaria BEld crita por Bahnemann
en 1974.

Apart d la bu na calidad de
los reactivos, n un inactivacion
d viru es muy irnportante qu se
cuiden todos 10 det lIe, t mp 
ratura, unif rmid d de toda la rna a
viric , tanque qu n d jenfondo
d aeo, viru qu pu dan quedar
n la tub ria ,etc.

A la inactivaci6 "gu n la
pru bas d c ntrol d ina tivaci6n
o de no inf ctividad, Uamadas n
generalprueb d in cuidad. E ta
prueba on d fundamental
importancia a i c mo todo 10
vineulado I pr e so d inac
tivaci6n, p r raz n muy facil
de compr nder.

La prueba d no inf ctividad
ma con cida n aquella qu
u an ya b ino virg nes por
inoculaci6n intr d rmolingual, ola
inoculaci6n d no meno de 100
ratone lactant y 1 qu u an
pases riado e la mu tra obre
cultivos c lIar d alta
s n ibilidad, c tant ment con
trolada. El pr ductor, n g nerat
prefier la pru ba obr cultivos
celulares/qu i onb"enr al"zada
y la elula fr ell nt m nt
controlada , on uy tisfactori .

D cualquier manera n
podemo 01 idar qu n pruebas
realizadas obr muestra peque-
fia ,qu no f rzamo p ra qu
s an repre ntati a d un tot I
homogen , pero i mpr ran
mu stras p queii. d cuyo
re ultado s inf rira cual s ria el
cornportami nt del total. E tad! -

ticamente 610 prob bilidad "
Ene tetrabajod inactivaci "ny

sus co trole cobra la ayor
importancia la utilizacion d
t"mica G.M.P., d buena practica
d fabrieacion.

ADYLIVANTES

El v·ru de la fiebre aftosa 0
d por iunbueninmun6geno. P ra
potenciar u aeeion e nee ita d
adyuvante de la inmunidad.

Adyuvant espord finici"n una
ub tancia que, n f rma

in p eifiea potencia n int n id d
Yduraei6n la re pu ta inmunitaria
contra I antig no al cual ta
a eiado n la formulaci6n de la
va una.

Lo dyu antes pued n actuar
obre el antig no 0 bre 1 i tema

inmunogenicopor Uo mi m ,ni
pr vocar reaecio ind eable n
10 animal vacunad "Much
adyu ant h n ido n yado en
las vacuna contra la fiebr afto a.
Lo ma ampliam nte u ad on
Hidroxid de alumini qu
adema u ado com 1 m nt
conc ntr dor de viru / Sap nin /
de crita prE pin t n 1951 qu
d be er euidado ament I cci 
nada y en 1 s ultimo no 1
adyuv nte 01 0 0/ qu induc una
inmunidad de mas larga dur ci"n
y que e el unico u ado hoy n di
en el Uruguay.

El u 0 d adyuvant oleo 0 n
vacuna ntiaft a f d rit r
primera v z p r Cunliffe y Gra e
en 1963 y luego por Mc. K reh r y
colaboradore en 1967.

El v rdad ro de arrollo d 1
. t" enica, la demo tracion d u

viabilidad industrial, a i como la
xt n a aplicaeion n el campo

innumeros estudios bre inmuni
d dacortoylargoplazoenbo ino
y porcino fu h cho por 1Centr
Panam ric no de 1a Fieb Afto
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(CPFA), Brasil, que enmuchoscasos
canto can valiosas colaboraciones,
obre todo de los institutos oficiales

de Brasil y paises vecinos.
Muchos ensayos fueron reali

zados en Uruguay, entre ellos un
programa pilato de vacunacion,
convenido con Conaprole, de
xcelente resultados, al cual e

r feriran otros colegas en este cicIo
d charlas.

EI adyuvante oleoso, consiste
bci icamente en el adyuvante
incompleto de Freund, en el cual se
mul iona el antigeno por medio

d agentes emulsificantes y accion
m cmica, formando una ernul ion
primaria agua en aceite. Sobre ese
principio bci ico hoy varias
formulacione que usan diferente
cite y emulgentes y que usan 0

no otro adyuvantes n la formula.
Tambh~n la mul ion pu de ser
primaria tipo, agua en aceite 0 de
tipo doble 0 mixto, agua en aceite
n agua.

o un modo general podemos
d cir qu I uso del adyuvante
1 so ha permitido e paciar m ' s

la vacunacione .
EI principio de accion e ta

ba ad en tre efectos principale :
) accion d deposito con

ntr ga 1 nta del antigeno,
b) ctuando como cuerpo

tran f rma un granuloma qu
tr 1 1 mentos de defensa del
i t ill ll1n1unologico, y

c)por su migracion por via
linE'tica crea otros pun tos de
) timul , llamados organ lIes,
d ntr d I i tema reticulo
ndotelial.

Otr adyuv ntes mod rnos
"t'11 ntr ndo en la formulacion

d acuna antiafto a.
En Brasil e ta usando un

mino-lipido intetico conocido
rna AVRIDINE, de arrollado por
firma Pfizer, que parece aumentar

duracion de la inmunidad

vacinal.
Se estan ensayando otros

adyuvantes basados en extractos de
esqueleto de pared celularde varias
especies de Mycobacterium, cuyos
principios activos son principal
mente el muramil depeptido y la
dimetil y trimetil trehalosa. Estos
adyuvantes se describen como
fuertes estimulantes de la cascada
inmune, actuando como activa
dores de monocitos y macrofagos
que mediante su interaccion con los
linfocitos T produciran una
expansion clonal de los linfocitos B
y de los linfocitos T, de tipo
colaboradores, citotoxicos y
supresores. A i s ran inductores
de la respuesta humoral y de la
respuesta mediada por celulas al
mismo tiempo.

Si bien se ~ tan haci ndo
mucho en ayo ,hastadond e toy
informado, aun no hubo una
respuesta concluyent con vacunas
antiaftosa.

Ante d terminar e ta
referencia a las diversas tecnicas de
producc'on de vacunas antiaftosa,
debo m ncionar las tecnicas
modernas que u an como inmu
nogeno no el virion completo sino
la fraccion que ha demostrado ser la
rna inmunizantedelmismo,dentro
d I VP1, cuya secuencia de
aminoacido , como ya dijimos, e
conocida.

Actualment se aborda el
problema por do tecnicas
diferente .

a)Ingenieria g netica:
Tecnica del ADN recombinante.

Se usa IRNA del virus del cual por
medio de una nzima restrictiva se
corta I segm nto que codifica la
inte is d I VP1. Con la obtencion

de e segmento y por accion de
otra enzima, una transcriptasa
rever a, se obtiene el egmento
correspondiente del acido ribo
nucleico (ADN) complementario,

llamado ADNc.
Mediante el uso de enzimas

especiales se inserta este ADNc en
el material genetico (Plasmidio) de
una bacteria, Escherichia coli, Cepa
K 12 que asi informada genetica
mente pasa producir la proteina
virica. EI cultivo de bacterias es
facil y asi se puede producir
grandes cantidades de VP1.

Hasta ahora los resultados
positivos obtenidos al hacer
vacunas con este material han side
limitados a una sola cepa de virus,
tipo A 12, cepa antigua que no se
encuentra mas en la naturaleza y se
necesitaron dos dosis de vacuna
para inducir una respuesta.

b) La otra tecnica de producci6n
de antigeno es la sintesis proteica
propiamente dicha. Esta tecnica
permite producir el fragmento
peptidico de mayor poder
inmunogenico y que va del
aminoacido 141 al160 del VP1 que
consta de 213 aminoacido. EI
segmento asiproducido,conjugado
con un soporte especial, la
hemociamina extraida de un
caracol y con la adici6n de una
adyuvante puede inducir una
respuesta inmunitaria en animale .

Tanto el sistema de intesi
proteica com el de AD
recombinante, tienen la ventaja de
trabajar con fraccione no
infectantes del virus, por 10 que no
se requiere el proceso de
inactivaci6n, y el antigeno e tan
estable que no se requeriria el
manejo cuidadoso y la cadena de
frio inevitable en las vacuna
convencionale .

Sin embargo, tienen la
desventaja de que su capacidad
inmunogenica es menor que la que
posee el virion intacto de la fiebre
aftosa.

Sobre el futuro indu trial de
esta tecnicas en de arrollo nada e
puede afirmar. Hoy estamos en un
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momenta de desanimo por el bajo
poder inmunizaIlte que han
demostrado, pero la biologia y la
vida nos han ensenado que 10
imposible de hoy es muchas veces
la realidad del manana.

Volviendo al tihllo de la charla
"Veterinarios Uruguayos en la
Investigaci6n y Producci6n de
Vacunas Antiaftosa" debemos
mencionar que vario profesionales
urugu~yos, ca i todos dirigiendo
plantas de producci6n de vacunas
en otros paises y t m.bien muchos
tecnicos no universitarios pero que
aprendieron las tecnicas n
Uruguay, hoy e tc~n tambi;n
ocupando cargo (Ie alta res
ponsabilidad en laboratorios de
otros paises.

Varios veterinario uruguayos
inculado alaluchacontralafebre

afto a, en el area de producci6n de
vacunas u otras areas, fueron
contratado por organismos
intemacionales. 5610 ]Jerrnitanme
hacer menci6n d uno, el Dr. Raul
Casas Olascoaga, que ocup6 la
direcci6n del Centro Panamericano
de la Fiebre Aftosa, durante 15 mos,
siendo del Director que? ocup6 ese
cargo por m yor tielnpo, curn
pliendo una brillant gesti6n cuyos
re ultados son hoy evid.entes y por
todos reconocido .

En cuanto ala acepta.ci6n de las
vacunas que, como decia al
principio, aprendimos a hacer los
veterinarios uruguayos, diremos
que han sido exportadah a muchas
partes del mundo, colaborando en
las campanas de otro Pl ises. 5610
voy a mencionar tres casos:

1) La erradicaci6n de la fiebre
aftosa en Chile fue lograda, en la
parte que les corresporldi6 a las
vacunas, con vacunas uruguayas.

2) Cuando la ultima epizootia
de fiebre aftosa en Inglaterra, donde
e sacrificaron mas d ~ 420.000

cabezas de ganado, el I~,obierno

Britanico fij6 una fecha limite,
despue de la cual comenzarian a
vacunar si no hubi ran logrado
controlar la enfermedad.

Para ella formaron un stock de
vacunas, una buena parte del cual
eran vacunas uruguayas, que
fueron probada y aprobadas.
Felizme tec molograroncontrolar
la enfermedad antes de la fecha
limite fijada, no fue necesario
vacunar.

3) Tambien un ano despues
Alemania adquiri6, contro16 y us6
vacunas uruguayas n gran escala.

Si termin ra la charla en este
momento, podria dejar una
impresi6n de que valoro tanto las
vacunas y a sus fabricantes, que
estaria sufri ndo una suerte de
deformaci6n profesional, al pen ar
que la vacuna es todo, pero no es
asi.

Si bien es cierto que la vacuna
es una herramienta fundamental
en esta campana, recordemos que
debe ser bien aplicada, y hacer que
sea' posible su plicaci6n por
convicci6n de la comunidad. Esa
ha ido tar ad nu tro colegas de
campo.

EI Control ofcial de todas las
partidas de va unas dio confianza
al usuario d que toda serie
autorizada para venta poseia una
calidad uniforme. Se debi6 ejercer
una continua vigilancia epidemio
l6gica y organizar un buen sistema
de informaci6n. Hubo que lograr
que todo esto fuera posible
mediante el apoyo de las
autoridad s.

Aqui la labor de nuestros
colegas epidemi610gos del area
oficial.

Como el virus de la fiebr aftosa
noreconocefrontera politica ,hay
que encarar la lucha can iderando
areas geograflCa yaqui es
fundamentalla p rticipacion de los
Gobiemos de 10 paises y de los

organismos internacionales.
Sobre estos aspectos e hablara

en otra ch rIa de e te cicIo.
Por ultimo r cordemo que

muchos ano atra, cuando la
vacunaci6n aun no era obligatoria,
ya era comun cuchar decir a
muchos ganaderos uruguayos
cosas como: hace iete anos, hace
once anos que no tengo aftosa.

Por su propia cuenta y
concienc'a los ganaderos acuna
ban regularmente. Aqui tambien
se ve la mana de nue tro colega
de campo.

Pennitanme ahora terminarcon
una breve anecdota.

Se cuenta que en un pu blito d
los Alpes italianos habia una
pequena iglesia con truida con
mucho esfuerzo a 10 largo d
mucho mos.

En ciertomomenta10 modesto
campesino de la zona resolvieron
hacer construir para esa iglesia una
gran campana que la embelleceria.
A i todos los vecinos contribuyeron
con 10 aportes que Ie fue po ibl
hacer, una cabra, una yunta de
patos, cajone de fruta, a gun
dinerito ahorrado, etc.

Se construy6 y coloc6 una
hermosa campana, la mas linda de
la zona, que paso a ser el orgullo del
pueblito. Se cuenta tamb'en que n
los atardeceres, al toque del
Angelus, con su momenta de
recogimiento, cada campesin
pensaba can alegria, "Aquihayalg
demi".

Eneste momentoen que se echan
a vuelo las campanas par el exito
que Uruguay esta logrando en la
lucha contra la fiebre aftosa, 10
veterinarios uruguayos, como 10
campesinos del cuento, poderno
decir:

/lSi no fuera por nuestra
profesi6n las carnpanas no
repicarian. jAqui hay mucho d
nosotros!"
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abor de os Veterinarios Uruguayos
en activ·dades· de Control de la Fiebre

Aftosa e os Organismos Oficia es
(Parte I: Introducci6n)

Dr. Nelson MagalIa es *

abido que desde
mediado de 1990, tr
poco mas de dos

decadas de aplicacion de un
programa de lucha contra la fiebr
aftosa basado en la vacunacion
i tematica d la ganaderia bovina,
omplernentado con medida
anitaria de diverse orden, que n

d t rminado perfodo incluyer n
tarnbien la acunacion de ovino ,
eha logrado la d saparicionclinica

de la enf rmedad y, con ello la
inclusion ulterior de Uruguay en la
ategoria de pais libr de aftosa,

c n vacunacion.
Resulta ba tante obvio que para

alcanzar un resultado t n feliz
tienen que haber funcionado in
fallas, al menos en momenta
decisivos, todos los engranajes de
un complejo mecanisme en que

tan involucradas mucha
in tituciones ypersona encargadas
de curnplir acti idades muy

riadas en relacion con la
campana. Tal vez mas gravitantes
una queatras,quiza tambi"nma
nataria ,pero todas nec sarias para
1 cansecucion del objetivofinal. En
la di ertacion anterior, el Dr.

Abaracon se refirio a la actividades
cumplidas por nue tros colegas en
la investigacion y produccion de
vacunas antiaftosa.

Hoy, como parte del cicIo de
conferencias organizado por 1a
Academia Naciona1 de Veterinaria
c.on la finalidad d destacar la
"diversidad y la importancia de las
ge tion r alizada por los
veterinarios uruguayo en la lucha
contra la aftosa, toea hacer
refer ncia a 1a labor desarrol1ada
pornue troscolega enactividades
de control de la aftosa, tant desde
organismo oficiale como n e1
ejercicio de funcion s privada .

El Dr. Jorge Baltar, profe or de
esta Casa y Director actual del
Laboratorio Veterinario "MiguelC.
Rubino", se ocupara de la gestion
llevada a cabo en los laboratorios
de 1a ant rior Direccion de Lucha
contra la Fiebr Aftosa (DILFA) en
materia d inve tigaci" n, diagnos
tico, control, ntr namiento en
servicio y otros a pecto en los que
1 cupo intervenci6npersonalcomo
integrante de dicha Direccion desde
la primera epoca; n tanto que el
Academico Dr. Aldo Perez Riera,

con larga, fecunda y reconocida
actuacion en el medio rural, es una
persona indicadisima para comen
tar que cuota de merecimiento hay
que asignar -en el exito alcanzado
a los colegas radicados en el interior
del pais.

Antes que ellos traten e 0
puntos quiero referirme ala tarea
que Ie toco cumplir a los
Veterinarios de Campo de DILFA
cuando empez6la campana y, mas
brevemente, al respaldo y su tento
que aportaron a esta otro ectores
integrantes de la DireccionGeneral
de Servicio Veterinario .

Por 10 que re pecta a 10
primeros, que tan recordada ge tion
tuvieron en las etapas inicia1es de la
lucha, 10 mas 11amativo fue la
exigiiidad numerica, al punto qu
en su mejor momento DILFA 010
dispuso de un veterinario por
Departamento.

Ese profesiona1 debia cumplir
funciones muy diversas, como:
incentlvar, recibir y atender 10 rna
rapido posib1e los aviso de
existencia 0 sospecha de atto a en
los ganados; dis oner -en eso
casos- las medidas sanitarias que

* E -Director de DILFA (Direcci6n de Lucha contra 1a Fiebre Aftosa MGAP
E -Director General de Servicios Veterinario
Miembro Academico - Acad mia Nacional de Veterinaria
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correspondies'e y vigilar su
cumplimiento efectivo; alertar, por
los medios a su alcance, a los
ganaderos de la zona ~r a quienes
fuera de ellapudiesen teJ er relacion
con el origen del foco 0 estuviesen
expuestos a su propagaci6n;
concertar con los Servicios
dependientes de la Direcci6n de
Sanidad Animal la ins:pecci6n de
los ganados concurrentes a locales'
de exposiciones 0 remates - feria;
asegurar el cumplimieIlto regular
de la vacunaci6n en los periodos
fijados; controlar la actividad de los
distribuidores de vaClLnas en el
Departamento; procurar que la
conservaci6n y 10 envios del
producto fuesen hechos en buenas
condiciones; vigilar la atdquisicion
de vacunas por parte de los
hacendados en cantid (les ajusta
das a sus respectivas existencias
ganaderas y/ en 10 posible,
supervisar la aplicaci6:n de esas
vacunas; producir los informes que
Ie fuesen requerido / etc.

Es facH advertir qu la atenci6n
de esas tareas en todo un
Departamento, y sabre todo en
casos de ocurrencia de focos de la
enfermedad, desborda la capacidad
de una persona, por animosa que
sea.

De ahi la necesidad d.e obtener
adhesiones voluntarias, de conse
guir colaboradores, de compartir
las obligaciones basicar con los
productores de la zona.

Actuando mas que nada como
extensionistas y como ed ucadores
sanitario los Veterinarios de
Campo de DILFA se esforzaron por
infundir en los productores el
entido de responsabilidad que les

correspondia en la campana y a ese
efecto promovieron la conlstituci6n

de Comisione de Vecinos,
nucleadas por 10 comtin en tome a
escuelas, coop rativas 0 asociacio
nesganaderas xistentesenlazona.
Buena parte de esas Comisiones
trabajaronbien, sobre todo en zonas
de pequenos y medianos produc
tores.

En departamentos del norte y
centro del pai /donde predominan
establecimient grandes, relativa
mente autosuficiente y donde en
raz6n de las di tancias son menos
frecu ntes los c ntactos personales
ysepercibenm nosla dificultades
o problemas de un vecino, las
Comisione formada fueron me
nos y su gesti6nmenos satisfactoria.

En cambi / en zonas de
minifundio, Comi iones constitui
da con gente animada del prop6
sito de servir mas que con el de
lucirse cumplieron un papel
importante en la campana. AlIi no
bastaba con decir "Hay que
vacunar". Ant s habia que dar
respuestaala preguntas: Ld6nde?,

; .; ?Lcomo, lqulen ..
Puesto qu en esos parajes

ningun productor ti ne instala
ciones adecuadas par la vacuna
ci6n, ni elementos materiales para
hacerla, ni recur os para pagar ese
trabajo a tercer s, ni -en general
preocupaci6n muy marcada por
hacerlo,la labor de los Veterinarios
de Campo de DILFA consi ti6 en
convencer de la necesidad de
vacunar y en ayudar a resolver los
problemas exist ntes; es decir, en
procurar que e os pequenos
productores -obligados, como
todos, a cumplir 10 establecido por
la ley- aun ran sus esfuerzos y
solucionaran n conjunto el
problema cornu : construyendo

. tubos para vacunaci6n (en g neral

rudimentarios) en camino
adecuados, adquiriendo en conjun
to las dosis necesarias y pagando10
que a cada cual correspondia, y
eligiendo entre ellos a alguno capaz
de aplicar la vacuna.

En esta materia, como en otras,
la necesidad uele ser la madre de
la invenci6n. En la campana anti
aftosa el sistema de cripto fue a
forma de actuar que adopto una
instituci6n y un grupo de colegas a
quienes faltaban muchas cosas pero
a los que les sobraba algo que
ninguna ley puede otorgar:~
de hacer las cosas. A alguno de e 0

grupos, como los que lider6 el Dr.
Luis E. Dias en el Departamento d
Canelones, esas ganas Ie dieron alin
para hacer -en colaboraci6n con
educadores d es departament 
cartillas explicat·va excelentes.

La labor de los Veterinarios de
Campo de DILFA fue re paldada al
principio, y asumida n la ultima
decada, por los Servicios Veteri
narios Regionale de la Direccion
de Sanidad Animal, a cargo de los
cuales han estado principalmente
los controles de cumplimiento de la
vacunacion en ganados concurren
tes a xpo iciones y remate - feria;
inspecciones en puestos de frontera;
suspension de remates, liquida
ciones, etc, a solicitud de DILFA;
control de limpieza y de infecci6n
de vehiculo de tran porte d
ganado e instalaciones usada e
los mercados de hacienda; apart
de otras funciones comun
DILFA y Sanidad Animal n
materia de impo icion y ceses d
aislamientos, etc.

A las actividades cumplidas en
elmedio rural por tecnico oficiale
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y privados hay que agregar las
realizadas en los establecimientos
de faena e industrializacion de
carnes por los veterinarios y
ayudantes especializados de la
Direccion de Industria Animal, que
no s610 refuerzan la vigilancia del
e tado sanitario de la ganaderia
nacional sino que respaldan la
colocacion de los productos
camicos uruguayo en el exterior.

Dichos funcionarios on los
encargados de r visar los
documentos que acompanan cada
tropa llegada a un frigorifico y d
verificar el cumplimiento d las
normas referentes a vacunacion
antiaftosa antes de permitir la
entrada a los corrales de espera, en
10 cuales se efectlia la inspeccion
ante mortem de todos los animales.
A partir de ahi toda las fases d
faena y elaboracion on objeto d
examene cuidadoso a efecto de
a egurar que el producto final es
alubre y puede ser librado al

c n umo local, 0 exportado, con la
confianza de que ofrece uficiente
garantia anitarias.

Alguna vez, al principio de la
campana antiaftosa, inspeccione
re lizada en establecimientos d
faena de Canelones, Colonia y
Maldonado permitieron descubrir
focos de aftosa no comunicados e
10 lugares de origen.

Otro ector integrado con
pro echo general a la campana
antiafto a rue la Planta de Lavado y
Desinfecci6n de Vehiculos de
Transporte de Ganado.

En tiempos en que no todos los
e tablecimientos de faena estaban
alin dotados con instalaciones y
elementos de trabajo adecuados
para la realizacion de esas tarea ,

dicha Planta -ubicada en un predio
contiguo a la antigua Tablada
Nacional y que inicialmente
funciono en dependencia directa
de la Direccion General de los

. Servicios Veterinarios del MGA
efectuo hasta 15.000 operaciones
anuales de limpieza y desinfeccion
de camiones usados para conducir
haciendas a los frigorificos de
Montevideo y ciudades cercanas.

De caracter muy diferente, pero
de significacion incuestionable para
el desarrollo de las actividades de
control de calidad de las vacuna
antiaftosa, fue 1 papel cumplido
por el e tablecimiento de cria y
reserva de bovinos sensibles a la
enfermedad administrado por
DILFA enellago artificial d Rincon
del Bonete.

Creo que pocos imaginan la
complejidad y los ri sgos propios
de las tareas que d sde hace mas de
veinticinco anos se ejecutan para
mantener alIi, libres de conta
minacion, los animale a usar en las
prueba de control de las vacunas.

Se tra ta de una estancia
particularisima, de algo rna de
1.600 hectareas n total, cuyos
potreros son isla y peninsulas,
donde las movilizaciones de
animales d ben ser practicadas en
balsa por peones de campo
marineros.

A la pue ta en condiciones de
esos predios -cedidos por UTE- y al
poblamiento electivo con bovinos
sensibles a la aftosa fueron
destinados los primeros escasos
recurso asignados a DILFA en
1965; Yen este, como en los trabajos
realizados en Pando, el impulso
decisivo fue dado por10 Dres. J. de
Freitas y C. Pa turino, con quienes

colaboraron en los primero afios
los Dres. A. Delgado y L.Tedesco y
un grupo reducido de esforzado
ayudantes. En los veinte ultimos
afios la administraci6n de la
Estacion de Cria y de un predio
complementario sito en Aguas
Blancas, Dpto. de la Lavalleja; ha
estado a cargo del Dr. A.D. Millan,
cuya dedicaci6n ha permitido
superar distintos inconveniente y
asegurar el suministro de los
animales necesarios para el control
d las vacunas.

Es justo mencionar a ste
respecto la cooperacion recibida del
Gobierno de Taiwan en materia de
embarcaciones y medio de
comunicacion.

Unas palabras finales para
comentar el rasgo mas distintivo,la
mas solida base de la campana
antiaftosa uruguaya; la prioridad
asignada por la Direccionde DILFA
al contralor de calidad de la
vacuna a emplear.

Del modo mas terminante 10
primeros responsables de la
organizacion y ejecucion de la
campana so tuvieron que no
debia fomentar -y mucho meno
imponer-la utilizacion de vacuna
antiaftosa sin asegurarle antes al
usuario, en ba e a pruebas
realizadas por el Servicio Oficial,
que el producto librado a la venta
ofrecia garantias razonable de
eficacia. A juicio de los Directore
de DILFA "vacunaci6nobligatoria"
y "contro sistematico de calidad"
constituian(constituyen)conceptos
inseparables.

La necesidad del control
adquiria significacion especial en
el caso de las vacunas antiaftosa en
razon del recuerdo de la dudas
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surgidas tiempo atras, cuando se
empezaron a usar erl1945, vacunas
brasilenas y argentiJ1.as y en escala
menor las producidas por el
Servicio Oficial.

No eran raras entonces las
"fallas" reales 0 presuntas
atribuidas a las vaCUflas empleadas.
Del punto de vista tecnico, la
explicaci6n de algun.as de elIas era
facil, porque las prm. eras vacunas
fueron mono 0 bivalentes, por 10
que era factible que animales
vacunados con parti.das presumi
blemente efectiva contra los tipos
homologos contrajesen, sin
embargo,la infeccion originada por
otro tipo de virus.

Para entender bien la situacion
es pr ciso recordar q'ue todavia n
octubre de 1947 - s decir, a do
anos y rna de aquel comienzo- la
Oficina Internacional,de Epizootia
preconizaba el uso de vacuna
bivalente y recomendaba "en ayar"
la reaccion de fijacion d 1
complemento para la identificacion
de la cepas incluidas en la
vacunas. Hasta entonc la
tipificaci6n e hacfa por pruebas de
inmunidad cruzada en cobayos;
lentas, onerosas y de C'onfiabilidad
fiUy relativa, porque la
precauciones que en general se
adoptaban no ponian a cubierto de
contaminaciones. Por e 0, quizas,
inve tigadores d enombre -como
Manninger en r:[ungria y
Cassamagnaghi en nut. tro medio
llegaban a conclu ion es que hoy
re ultan extranas, COJTIO que los
virus «A» y «C» tenalian al «0»,
como i la comprobaciones
realizadas por enos rE~ pondiesen
al hecho de que este fuese el

prototipo del virus aftoso y no a
errores de ejecuci"no apreciacion.

En concreto: hasta dos y mas
anos despue que en paises
europ 0 y sudamericanos se
elaboraban y aplicaban vacunas
antiafto a trivalent s,la lagunas y
confusion s qu se tenian al
respecto era muy grandes.

EI r cuerdo de ese antecedente,
y el deseo de no dar lugar de nuevo
a reclamos d aqu lla indole, fue
tenido en cuent por algunos
cuand -15 a 20 ano despues
Argentina, Bra il y Uruguay
iniciaron us prograrnas de
combat . Mi ntra una campana
pareci ron cuidar rna aspectos
cuantitativ (como el indice
el vad d v cunacion, incluso el
control dire to d aplicacion de
vacunas de c lidad desconocida, y
rnuchas ec esca a), la uruguaya
priorizo la b ndad del producto a
utilizar y la finalidad esencialment
sanitaria d la accion. Porque el
problema principal no consistia n
armar un i tituto dedicado a
e timular el uso de vacunas y a
vigilar y ancionar a 10 miso
convirti "nd 1 de hecho, in
quererlo, en promotor de ventas de
vacun - ino n comb tir la aftosa
con un producto confiable, apto
para reducir la pre encia y 10
f etas d la nf rmedad.

Aqui, ant d qu se impusi se
la vacunacion obligatoria se
establecio 1 mpi to control d
toda 1 series de vacuna
laborada " Iuyendo pruebas de

eficacia frent a los tre tipo de
viru compro ados n 1pai . A 10
largo d toda la campana DILFA
nunca autorizo la venta de una

vacuna sobre cuya calidad hubiese
duda.Deia eriedadd losc ntrole
efectuado ilustra el hecho d que,
al cabo del primer ano, cuatro de
los ocho laboratorios fabricant de
vacuna instalado enel pais dejaron
de producir.

En contraste con e tos datos, el
control oficial de eficacia de la
vacunas empleadas en Brasil fue
muy bajo durante mucho tiempo,
al punto que en 1972 (cuando la
campana en Rio Grande del Sur ya
llevaba s.iete anos) e fi calizaba
apena e13%delos10te;e 197 (a
trece anos de iniciada la campana)
el 40%;; y recien a fine de e an
todas las partidas, aunqu 01
frent a uno de 10 c mpon t
antig"nico .

Aun asi, en el primer erne tr
de 1979 fue rechazada aIred dor de
lamitaddela vacuna controlada ,
10 que autoriza a pen ar que la
calidad media del product
u tilizado hasta en tonce con
caracter obligatorio ra baja.

En la Rpca. Argentina, n 1977,
a quince anos del comienzo de
sucesivas campana antiafto a, 1
nivel de aprobacion de la vacuna
era solo de 1,2 DPBso Y el control
monovalente. Con posterioridad
esta exigencia fue elevada a3DPBc;o,
pero no hay duda que tambi "n en
Arg ntina, y durant largo tiemp ,
fue esca la atencion que e pr to
al aspecto calidad.

Por 10 expuesto e evidente que
10 hecho inicialmente en Urug y
tuvo dif rencias sub tanciale con
10 actuado en pai es vecino .... y
esa diferencia e notaron en 10
cambios de ituacion que lograr n
las campanas.
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Labor de os Veterinarios Uruguayos
en actividades de Control de la·Fiebre

Aftosa. en los Organ smos Ofic·a es
(Parte II: Actuaci6n de DILFA)

Dr. Jorge Baltar *

Sr. Pre idente de la Academia
acional de Veterinaria

Sre . Decano y Ex-Decano de la
Facultad de Veterinaria

Sr. Pre idente de la Sociedad de
Medicina V terinaria del Urugu y

Sr. Pre idente de la Camara de
E pecialidade Veterinaria

Sres. Academicos
Colega y futuro Colegas:

ebo decirle qu cuan
do se me invito a dic
tar esta charla r ferida

a la accione d contralor
realizada en mas d 25 mos en la
campana d Iucha contra Ia fiebre

aftosa/ me s nti fiUy honrado y
complacido por el alto honor que
ell ignificaba. Pero cuando me di
cuenta d la re pon abilidad qu
tenia al brindar una informac·on de
tantos aftos de intensa actividad n

la que participo tanta gente, me
enti muy nervio 0 y preocupad .
o olopores hechocomotambien

p r el ambit en el que tenia qu
hacerlo; 1a Academia Nacional de
Veterinaria, con todo 10 que ello

ignifica, por 10 qu r presenta y
por quiene la integran.

Hablar de t rna como el
contralor no e facil porque si bien
es un capitulo muy necesario en las
acciones que d sarrollan en la
lucha contra la fiebre aftosa en
nuestro pais, no deja d ser un
elemento difer nt quiza irritante
en alguno a p cto. Pero en
definitiva un component rna de
todo un contexto qu bu ca un
obj tivo comtin: 1 control de la
fi bre aftosa.

Las vacuna anti ftosa han
tenido una evoluc·on que fue muy
bien comentada y sint tizada por el
Dr. Daniel Abarac6n en su
oportunidad, por 10 que no vamos
a ahondaren ello, a icomo tampoco
obre la evolucion hi torica de la

fiebre afto a, orillantement ex
pue taporelDr.N lsonMagallanes
al iniciarse est cicIo de charlas.

En el cornienzo las acciones de
controlporpart d la autoridades
oficial 5, ntre las qu nos

contrabamo , fueron de tanteos,
e tudio y po teriore determina-

ciones.
Los metodos de contralor de

vacunas y en especial de las vfricas,
entre las cuales se encontraba la de
la fiebre aftosa, se esbozaban y
trataban de implantar en elmundo.

Se buscaba una tecnica sencilla,
practica, econ6m·ca pero segura. E1
uso de bovino de por sf, implicaba
un costo exagerado en las prueba
de control pero, por otra parte,
generaban datos de gran intere y
r spaldo cientffico.

Todo esto no era banal, no era
solo 1 generacion de nuevos
conocimientos, sino que implicaba
una accion directa sobre determi

nados intereses econ6mico muy
sensibles.

El riesgo que paso a ser la
presentacionde una serie de vacuna
antiaftosa al contralor oficial, creo
que fue quiza, no generosamente
compartido, pero seriamente
asumido por cada uno de 10
intervinientes. El productor de la
m·smas y el controlador oficial. El
otro protagonista, el usuario d la
vacuna, esperaba expectante.

* Director de la DILAVE-Direcci6n de Laboratorios Veterinario "Miguel C. Rubino", MGAP
Rep e entante de las Americas n la Comisi6n de Fiebr Aftosa de la DIE
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Quierodestacar aquielelemento
upresion" en el cabal sentido de la
palabra, que se vivia en cada
periodo.

Por un lade, los productores
rurales exigian la necesidad de
contar can todas la s dosis de
vacunas debidamente controladas,
o sea avaladas par el organismo
oficial para su usa y })or otro, los
productores de esas vacunas que
esperaban y presioIlaban para
obtenerun rapido diligenciamiento,
re pecto a la respuesta <ie la bondad
de su vacuna .

El Gobierno a su vez, exigia
severidady rapidez de .los controles
para poder autorizar _n tiempo y
forma la cantidad debida de dosis
de vacuna y controladas para
obligar a la vacunacion con un
producto avalado y diciendo que 10
que se inyectaba era beneficioso
para el ganado.

Para poder desc rrollar el
contralor, fue necesario contar con
un marco legal que en el inicio

permitia que los laboratorios
productor s pre er\taran la
vacuna sin nvasar n forma total,
bajo el regimen d alicuotas. Esto
significaba la eleccion al azar de
distintos recipientes para formar
un pequeno lote de vacunas de
manera que si algun compo ente
no andaba bien, se podfa cambiar 0

concentrar perdiendo e solo el
pequ no lote armado con todos su
componentes antigenicos.

A raiz de un accider\te por falta
de inactivacion con formol que
gen ro algunos focos en el pai , se
cambio rapidarnente la legislacion

y se determin6 que la presentacion
a contralor ficial fuera con la
vacuna totalmente envasada y
proviniendo de un tanque unico,
aplicandose tambien una formula
estadistica de reconocimiento
mundial para la extraccion de
muestras.

iPor que se controlaban y se
controlan las vacunas?

Porque I produccion de
vacunas implica procesos biologi
cos con multiples variabl s. Porque
eldesarrollodela tee icaoperativa
e realizada por humanos con 10
consiguientes riesgo de error.

Porque no existen dos vacunas
iguales por mas qu s re pete el
proceso de produccion.

i, Y que test usar?
Para la el cion d una prueba

de contralor, e deben tener en
cuenta do parametros: validez y
precision. En I ca 0 d la validez,
es n cesario di poner de un alto
grado d s nsibilidad y de

e$pecificidad. Agregamos a stos
parametros la n cesidad de que las
prueba ean ncill , practica y
de bajo co to.

Previoald arrollodelcontralor
se realizar n prueba con vacunas
experim ntale y so deos para la
fijaci6nd lasnorma dec ntrol.S
hizo nece rio tambi ' n clet rminar
las difer ncia en produccion y
controldelos ub-tipo A24cruceiro
y A30, mas conocido como el A38
Pando en la j rg d llaboratorio.

Se e tabl cieron entonces
propuestas inima para las
normas de co tralor y la eleccion
de metodo . En est caso, se

eligieron los metodos francese d
Lucam y col.: Indice K en bo in I

Indice C en cobayos, Indice S n
cultivos celulares, e Indice d
Seroproteccion en Ratone
Lactantes de Cunha y col.. Eo. t

ultimo para mi, de tremenda
transp rencia, especificidad y

reproducibilidad que, a los equipo
de contralor, transmitia una
tranquilidad yo diria ca i ab oluta.

Para todo esto se hizo nece ario
contar con una infrae tructura y
personal capacitado.

La infra structura fue muy
particular ya que en 1caso de 10

bovino se conto con la I la y
Penin ulas ubicada en IDpto. d
Tacuar mbo, en ellago d Rincon
del Bonete, en el que di p nia y

dispon de 10 reactivos biologic
necesarios para el de arrollo d la
pruebas.

Esto ignificaba pers nal, ca
habitaciones, barco y bal a p ra
tran porte d g 11 d , d plaz
miento , etc..

Hoy dia, gracias a la gener a
don cion del G bi rn d Chin
Nacionalista, contam con Ul1

moderno barco, quip d con el
in trumental n c sario par
navegacion n la z na.

L s animale de exp rim 11

tacion fueron tambi 'n un 1
fundam ntal para el d

.la tecnicas y hablam u
momenta del ord n d 20.000
ratones, 6.000 cobay y un quipo
productord cultivo c lular gu
abastecian n tantement 1
requerimi nto d llaboratori .

Muy pocas vari nt
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uc dieron en el esquema de
ontral r d acuna antiaftosa

comenzad en 1968 y qu se
mantien ha ta la fecha. Lo
fundarn I1tal fue y es que la
totalidad de los distinto lot~ de
vacunas producidas en el pais, n
todo es lapso, fueron controlada
en u totalidad y stamo hablando

n el ntorno de los mil milione de
do i de vacuna antiaftosa produ
cida y controlada n nuestro pai .

Vacunas que permitieron la

implem ntacion del control d la
fi br aft a n Chi1 , basica para
u rradicacion ya con eguida.
ue tra acuna ehanexp rtado

y p rtan a paises udameric no
p ro tambien a otro continentes.

EI qu rna de contra lor
encialment baso en controle

microbiologicos n 10 que s
determinaba la ausencia d
g'rmenes patogenos y hoy dia la

u encia total de gerrnen . Fi ico

quimic , con d terrninaci6n de pH
y hoy dia e tudi d estabilidad
d la rnul ion. Inocuidad n 1qu

e bu ca la pr sencia d viru vivo,

decir, qu las vacuna q e
producen a partir d cultivos de

iru conpo teriorinactivacion,no
deben cont ner particula viricas
capace d producir la inf cci6n
Iu go d aplicada la va una.

Tol rancia en cuanto a la r ccion
que pu den provocar 10 dyu-

antes y la eficacia, garantia final
qu re palda 1poder inrnun ' geno
d la acunaconsustre antigO no .

La pru bas de v cuna
nece itaban reactivo bioi" gico
p ro tambien una infraestructura

qu impidi ra 10 escape d viruso
Lo que hoy dia con id ra d
trascendencia ya en aqu lla .. poca

man jab , los cone ptos de
seguridad bio16gica en los
pabellon sde ficaciayelmatadero
sanitario.

Cuando plant 0 la xpor-
tacion de t rn ro a Italia, e

probaron vacuna italianas

de afiadas con virus de campo de

la Republica Ori ntal del Uruguay,
contando can la colaboracion del

Prof. Silvio Barei de Itali . Junto
con 1 Centro Panarn ricano de
Fi bre Aftosa, probaron vacunas
oleosa en cobayos, ovinos y

bovina para d t rminar 10 ef ctos
d 1 compon nt oleo 0 en 10

animal so Cab d st c r qu fu n
nuestropais ndondes desarroll6
el ler. S minario Int rnacional d
Controld Vacuna Antiafto aeon

la a i t ncia de 10 pai s d
America del Sur, alia por 1 ano
1970, continuando 10 lui mo en
otro pai d Am"ric , bu cando
conello lC ntroP nam ricano,la
unoformizacion d la pru ba d

control en ta region del mundo.
Asi como 10 hizo con los m .. todos

de diagnostico d la nfermedad,

10grando qu todo 10 paises
utilizaran la mi rna t" cnica,
hablaran 1 mi mo idioma

erol6gico, permanecie do dicho
Centro como r f rencia y apoyo
para las Am"rica n materia de
enferm dades v siculares.

A niv I de diagn6 tico s cont6
con la invalor ble colaboraci6n del
Dr. Karl Fed rer, quien hizo un
diagno ticode ituaci6n nmateria

sero16gica continuada despues par
otro prof sionales uruguayo ,

de arrollandose la produccion de

una seroteca qu permitio el
diagnostico de los caso que e
enviaban a laborat rio.

Con el descubrimiento del VIA,
par ci6 que iba a cambiar la hi tria.

El antig no VIA se produjo con
metodologia que fue cambi ndo

can 10 nos y, de la encill z de la

Inmunodifusi6n en gel de agar,
llegamo hoy al inmunobiot para
su e tudio, con tecnica de

avanzada, que avizoran nu a
po ibilidades de int rpretaci6n y
co ocimiento de la fiebre aftosa. Lo
int r a tedetodo to qu h y
estamo contando a la nu a

generacione de prof ion Ie y
recordandoal queno ilu traron
con su conocimiento y experi ncia
en forma conjunta.

Yaqui, si ustedes m permOten

y me perdonan, yo trate d no
mencianar nombre por miedo a
algun involuntario olvido, pero no
puedo dejar de senalar un "trio d
oro", como 10 fu ron 10 Dr .

Joaquin de Freita, Camil
Pasturino y Nelon Magall n .

No nos sentimo puente entre
gen raciones prof si ale ino
uno rna d 10 que a diferente
niveles y con la herramienta
cientifica y tecnica con 1 qu e
contaba en su momento, actuamo
a nuestro y a vue tro real aber y
ntender, tratandodeavanzaren 1

cornbate contra e ta nfermedad,
con 10 resultados h y dia, de
publico conocimiento.

Muchas Gracia.
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Labo ·de los Veteri arios Drug ayos
n act·vidades de Control
de la Fiebre Aftosa en la

Activ· ad rivada

Dr. Aido Perez Riera *

a Academia'· a~'o

nal de Veterinaria ha
resuelto, a trave de

un cicIo de conferencias, subrayar
un hecho concreto, cuya reper
cusion trasciende la esfera cientifica,
para proyecta se a todo el ambito
ocial y economico de nue tro p is

y de la region en u conjunto.
Ello es, la ausencia <I fiebre

aftosa dentro de los linlites del
territorio nacional, y la declaracion
por Ia Organizacion Int rnacional
de Epizootias, pais libr <Ie fiebre
aftosa con vacunaci6n. Siente
ademas la necesidad de reivindic r
publicamente el protagonismo
esencial que ha tenido la profesion
veterinaria para lograr el rnencio
nado status sanitario, unico, en el
conjunto y dentro de las demas
naciones del mundo. E ta especial
de ignaci6n, permitira Sill duda,
comenzar a correr los cerrojos y se
abriran los espacio comerciales que
nos mantenian aislados de 10 mas
importantes mercados del Inundo,
par contar dentro de nlle tras
front ras, con esta enfermedad n
forma enzootica. No decia el Dr.

Magallane n una prolija
investigacion d cum ntaria, que
han transcurridociento int ano
desde qu aparecio I primer foco
de afto's " en el pai . H ta que las
Ciencias V terin rias y la
in~estigacion ci ntific , puso n
mana d los productores las
eficaces arma co que hoy cuenta;
esta nfermedad ra aguardada
anualmente por los t n dores de
hacienda vacuna , sp cialment ,
con cierto dejo de resignacion y
preocupaci6n a la v z, ya que
gravaba fuertem nte sus economia
y estigmatiz ba d tal manera las
haciendas, que aquellas, que
superaban el u dro agudo, e les
agregaban cu la qu hacianmuy
dificil su recuperaci6n. Se habla de
centenas de millon s d d61are,
por perdid irect y las
indirectas~quizasnunca podran
cuantificar.

Lo cierto , que en 10 ciento
veinte afios tran curridos, hay todo
una historia, con muchos capitulo ,
muchas anecdota , much camino
hecho al andar. Pa a una obra tan
ext nsa, y de tanto afios, muchos

protagoni tas.
La union de importante

esfuerzo que han permitido
obtener la de ignaci6n qu hoy
ostenta el Uruguay con orgull e
el re ultado, e el corolario ant
que nada, de'un trabajo responsable,
constant y in pausas de un
conjunto de hombres d ciencia,
orgullo para la profesion y el pais,
que han ido mej rando el ar enal
biologic ; una de la arma
prioritaria y d ci iva, gu ha
permitid poner la barrera
adecuada a esa unidad bioI" gica,
a esa macro molecula, de structura
muy impIe, que fue capaz de
vuln rar, n mucha portuni
dades, n su lucha natural por
sobrevivir,los atajo impuesto p r
la ciencia, en aquellos tiempos.

Volvamos por un momento, la
pagina de la historia y ubique
mono, n la decada del cuarenta
en ad lante.

Al principio, ran pocos 10
actore . El productor, por aquella
epoca, fue 1principal protagoni ta
in duda. El vet rinario ofici 1

departamental, fue el otro, que
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adema , debia cubrir un amplio
e pectro de actividade . Co~o
Unicoar enalbio16gico,la vacunas,
que eran importadas de los paises

ecinos, y frente a la urg .ncia del
problema, traidas directamente,
ludiendo los controle n c arios

mucha ece. Resi ten ia a
principio, cierta incredulidad
despues, cony ncimiento al fin,
obre las suce ivas medidas que se

fueronimplementando,sonla tres
etapas que se debieron cumplir,
para arribar a la ultima, que n<?s
convoca hoy, a celebrar con gran
ati faccion.

Muy diversas ituaciones,
muchos preconcepto , cre ncia y
ha ta upersticiones,especialmente
n alglin sector de productores y n

algunas zonas del pais, fue
necesario derribar, para imponer
la medidas profilacticas adecuadas
y conseguir esto logro.
Consecuencias quizas, de e e
contacto permanent con la
naturaleza, en soledad, que tiene el
hombr de tierra adentro, y a la

er atilidad que esta pr enta, Ie
permitia augurar h chos y
circun tancias, y ha ta la
interpretacion de los f n6menos
biologicos muy ligado al que, sobre
10 mismos, tenian sus ancestros.

Quiero contarles una anecdota,
relacionada con una practica
ba tante comlin a mitad de este
iglo, relacionada precisamente con

la fiebre aftosa.
Corria el ano 1942. Yo era por

e e entonces, un adolescente. Vivia
en el campo. Un brot de afto a
maligna, quizas uno de los rna
graves, con un alto indice de

. morbilidad y considerable morta-

lidad, afectaba como 10 decia el Dr.
Abaracon, n u conferencia,la zona

.. Este d 1pai , provocada, segun la
tipificacione r alizada , por el
virus C. Losproductores alarmados
por la sintomatologia y la
rnalignidadd lbrote,d eperado;
uno bu caban recur os, otros
entregados, ya veian que sus
animales, casi siempr los rnejores,
luego que comenzaban a ali
mentar e,morian epentinamente,
p r v rdadero y fulminantes
infar'tos d miocardio, bandona
ban la defensa. Dentro del primer
grupo, optaban por la vacunaci6n
indiscriminada, a los nimales
anos y a 10 ap r nt m nte sanos,

p ro que sin duda, estaban
incubando la enfermedad. Apro
vechando las circun tancias, y para
ganar tiempo, no falto el hombre
dispue to, que cruzara la frontera,
en condiciones, y m dio no muy
ortodoxo , trajera la vacuna. No se
abia i contenia uno, do 0 tres

antigenos. No estaba enterado el
productor d la xist ncia de los
tres virus, ni recibia informacion en
e e ntonce. Lo ci rto, que la
re pu sta obt nida, fue un fracaso.
Se. apelo a los medicamentos
h roicos, traid s la mayoria, de los
paises vecino , sin control y sin
prescripci6n algun~.En la etiqueta
decia que curaba entre otras cosas,
la afto a, pero no figuraba su
composicion. Por upuesto, sin
ningUn resultado, y la epizootia
continuaba extendiendose a los
predios vecinos. Aparece en escena,
unhombre de la zona de Los Molles
que segunnoticias recibidas por un
vecino, tenia la facultad, s gun sus
propias expresiones, de hacer

abortar, con ba tantes po ibili
dades,losfoco dee aenfermedad.
En us pago Ie llamaban II el
vencedor". Se e tablecieron 10
contactos pertinentes. Se fij6 el dia,
lahora aproximada, y se aguardaba
con excepticismo por unos, c n
duda yconmasfeye peranzapor
otros, su presencia, en el lugar
indicado.

Con extrema puntualidad, a la
hora indicada, se siente a 10 lejos el
ruido caracteri tico de un motor
Ford 4, y luego la ilueta de un
modelo del28, abierto, con capota y
cortinas de pantazote, levantando
polvareda, que aparecia y
desaparecia, ubiendo y bajando
las cumbreras de aquellas errania ,
de la por aquel.entonces, escarpada
Ruta 12, en la 14a Seccion de

. Lavalleja, en mis recordados pago
de Puntas de San Franci co. Se
aproximaba aquel b61id de la
epoca, a esta altura el agua del
motor, en permanente ebullicion,
saliendo abundante vapor por la
tapa del radiador. Se d tien el
vehiculo £rente al grupo de per ona
que 10 aguardaban, luego de un
defectuosofren je,caract ri ticode
ese modelo, despue de venc r u
inercia.

Se abre la portezuela y d ciend
un robusto senor, ataviado de bota
y bombacha de campo, aluda a 10
presentes muy parcamente, solicita
Ie rodeen el ganado, quiza eria
para confirmareldiagno tico,luego
busca a su alrededor una planta de
Carquejablanca, toma uno cuanto
gajos, monta a caballo, e introduc
en el rodeo, hace movimiento en
cruz hacia el frente, murmurando
algo en voz baja, dejando caer, de
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tanto en tanto, trozos de la llerbac a
medicinal a su espalda..). Luego
parte raudamente, hacia tres

quina del potr~ro, donde
practica el mi mo ritual, y d.eja una,
Ia que apunta hacia ellado del mar
sin vi itar. Uno de los pre ent ,
cuando regresa al punto de partida,
quiza el mas exceptico, al bajarse
del caballo, Ie pregunta por que
habra dejadouna esquina del campo
in concurrir. Laconicam~nte y

ad 'rtiendo quiza, qtl u
Dca ional interlocutor no habia
quedado muy convencido d la
terapia aplicada, Ie indica ql1 por
e e spaeio del potr ro, debia alir
la enf rmedad y perder e en el
oceano, a pe ar qu qu 'daba
di tante. Lu go de r ciblr un
ob equio n metali 0, pue no
pa aba honorario , de ...ipid
au teramente de 10 pre ent I , no
inante afirmar,qu enpoco\";dia

rna ,la nfermedad de apar ceria.
Sube en u Ford "cortina" col r

erde y pierd n el h rizonte,
qu dibuja la primer elevaci ' neon
el firmamento.

Aqui termino ta hi toria, p ro
elbrote de afto a continuohaci .odo

trago , como no podia r de otra
manera. Otros ensayaban un
metodo menos complicado, un
pour on antiguo, que con i tia n
aplicar 10 cc de kero eno, n la
t tuz, con id 'ntico r ultado. De
e to hechos, d e ta viv ncias y
de este cari matico per onaje, no
lograre 01 ida me nunca (.
Integraba el folclore, de a
imbio 'shombr -ti rrad aquella

epoca .
S no ha licitado gu nt

refiramo en e te acto, a la labor (1

los veterinarios uruguayos en
ejercicio liberal, en el control de la
fiebre afto a.

Con mucho gu to aceptamo el
desafio, pero in erd r de vi ta
qu el re ultado obtenido hasta la
fecha, e el fruto de una profe ion
integrada cab 1m nt , que e
impusounobj tivoylohalogrado,
es el re ultado d un esfuerzo

la campana antiafto a. E una
hi toria larga, n exenta d
tropiezos y vacilacione , p ro
cargada tambi'n d hondo
contenido emocional y grand
sati facciones al con tatar, qu
muchos aliado , fueron umand e
alar tagu rdiayno permit nh y
di frutar, lexitod ta11toe fu rz .

N fue facil al cornienzo. Fr nt
ala dificultades, t rnploelanim
de losprot goni ta .Al inicio, poe
soldad y mal pertr chado ,para
librar una contienda dura.
Unicament , y al principi 10
veterinarios oficial ,di tribuid I

uno en cada capital departarnental,
ran 10 ncargad de ora al

productor.
Entrada la decad d I ein

cuenta, cambia la ri nt ci' n d
10 gre ado denu tr F cultady
en lugar d a pi ar a ingr ar n la
ntone Dir cci' n d Ganad ria,

que habia id u ta hasta 0

ti mpo , decid n' talar 1
int rior d 1 pai , y mpr nd n 1
ejercicio lib ride la prof i ' n.

Comienza ta av ntura,
enfr ntando, como probl rna ni

t ri fundam ntal 1 d 1 fi br
afto a. La ' nica rrna n su man ,
era la vacuna. Por aqueI ti mpo,
importada de Brasil 0 Arg ntina,
con probl rna d toek y
con rvaci6n y que no r n
fabricada a partir d viru d
campo ue tro ,co re ultado rna

m no ati f ctori . Tran 
currido 10 primero ano de 1a
decada m ncion da, comi nzan a
in talar 10 prim 0 Iaboratorio
fabricantes de vacuna antiaft a
n 1pai .

Un grupo d productore,

Vol 29 N 120 ABRIL - }()ICIEMBRE 1993



donde figuraban entre otros, el Dr.
Alberto GallinalHeber, Dr. Toribio
Olaso, Arturo Simmonds, Franklin
de Souza y el Dr. Raimundo L aniz
a la cabeza, resuelven fundar el
primer laboratorio con capitales
nacionales, comenzando la ela
boracion con cepas de virus
autoctono, y que estaban ac~ando
en e momenta en el pai . Habia

tros instalados, y con sus t ' cnicos
ehabiaentabladounarelacionmuy

cordial, por parte de los veterinarios
d campana, que provenia de de la
Facultad, donde habi mo
compartido ratos inolvidables y
cultivado, porsobre todas las cosas,
una amistad que hoy perdura y s
creci nta.JuntoconelRubino,eran

10 lugare de con ulta de los
colegas de tierra adentro. Cuanta
vece , atrave ando aquel patio
grande, de la firma por aquel
entonce Cooper y Nephiu , nos
ncontramos los veterinar'os de

campana, t dos bu cando infor
macion, en aqu lla d lantera
xcepcional, int grada por los Dre .

Raul Casas Olascoaga, Daniel
Abaracon, Hugo Fontaifia y Milton
Cravino; que junto con u Director
G rente, el lng. Quim. Elbio Ge to,
no apoyaban cientificamente, los
primeros y no brindaba su
ntu iasmo, el perfil de su exquisita

personalidad y el decidido apoyo
conornico, a traves de su empr sa,

el egundo. Su aporte permitio a
muchos integrantes de esta
profesion, comenzar a instalar su
con ultorio, depositando la
confianza en el profe ionaI,
abri ndo los cauces, para una fluid
comunicacion, e iniciando una
etapa de transferencia tecnologica

de subido valor, entre ellaboratorio
y sus tecnicos, 1 veterinario de
campo y el productor.

Hacemosjusticiaenreconocerlo.
Cuantas veces, fuimos a la calle
Piedra Alta, donde trabajaba el Dr.
Raymundo Leaniz, en procura de
u consejo practico, y cuantas al ex

Instituto de Biologia Animal Dr.
Miguel C. Rubino, donde encon
tramos al Dr. Pasturino, al Dr.
Magallanes y aquel fisico grande,
que acompasaba su estatura con la
nobleza de su corazon, y con quien
hicimos las primera ar as en las
lide univer itarias, por una
Facultad mejor. M refiero al Dr.
Joaquin de Freitas. Cuanto apoyo
de toda esta gent e instituciones,
in el cual, la profesion liberal, no

hubiera podido despegar, ni
tampoco encarar la lucha contra la
fiebre aftosa como 10 hizo.

Los colega de la profesion
lib ral marcaron u presencia, en
muchos establecimi ntos d 1pai .
Con aqu 1 nada ofis ticado
in trumento, una j ringa Record de
dos centim tros, d jaban una
formacion nodular en la tabla del
cuello de los bovino ,0 e el pliegue
ana caudal, que constituia el fiel
testimonio de su pr sencia. A i
salieron a desafiar con mucha
humildad, p ro con gran fe y
responsabilidad, el v ndaval y la
tormenta que significaban para el
pais el flag 10 de la fiebre afto a.

Pero no todas eran satis
facciones. Apar cieron 10 fracasos
de vacunas 0 rupturas de
inmunidad, qu permitian poner
en tela de juicio, sobremanera a
aquel10s productore no muy
convencidos, la eficacia del

producto. Habia que gastar mucho
tiempo para explicar, en ara de
salvar la campana de proteccion,
las posibles causas de fracaso. 0
era facH hacerle entender, que el
insuceso podia deberse a un
incorrecto uso del si tema de
vacunacion, a categorias rna
suceptibles, a vacunacione
irregulares 0 discontinuas, a
diferencias individuales de
proteccion, a carencias alimentarias
ominerales y tambien, porque no, a
los problemas posible de las
vacuna en si misma, por falta de
actividad, por esca ez de unid des
antigenicas, mala conservac'on, 0

por ruptura de la cadena d frio,
etc. Cuantas veces, muy tarde en la
noche,llamaron a nuestras puerta
en aquella decada, para decirno
con la clasica expre ion, "vengo a
avisarle que tengo la "llaga II y no
hace un mes qu vacun' II 0 la otra,
mas preocupante aun, "el ganado
que Ud. me vacuno, hace ocho dia
tiene Aftosa y en 10 lindero n
hay nada". Entraban a jugar,
entonce , importante valore, de
ambas partes y con responsabilidad
profesional, habia que enfrentarlo .
Sin perdida de tiempo, muy
temprano, e con tituia el
veterinario en el establecimiento,
munido de fra cos de boca ancha,
conteniendo un rudimentario
medio Valle, constituido por
glicerina y agua en partes iguale ,
sin ajustar pH. Enviaba el
laboratorio las aftas y linfa virulenta,
para ser tipificada, sin tener
demasiado en cuenta, el fiuy
posible escape de viru y por el
medio de transporte mas inmediato,
o 10 llevaba el mismo, para ganar
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tiempo. A la brevedad estaba el
resultado, e inmediatanl nte el
veterinario nuevamente, en el
establecimiento,. realizartdo, sin
cargo para el productor, una
vacunaci6n en anillo para controlar
el foco. Se jugaban importantes
valores, como deciamos, y entre
ellos la confianza del productor
sobre el sistema. rv1uchas
madrugadas frias y de :heladas,
muchos temporales, mucha~;noches
sin lunas y sin estrellas, Inuchas
quedadas en los arroyos 0

empastados en el barro cuando las
calzadas y puentes, y los buenos
caminos no abundaban y no
teniamos cuarteadorquenos s cara.
Cuantas de estas his torias,
componen ellegajo del veterinario
rural, tratando de constituir e en
palanca impulsora y contribuir a
conquistar el espacio, que hoy
festejamos todos, de pais libre de
Aftosa con vacunaci6n.

La Ley12938, de19 denoviembre
del 61, que declara obligatoria la
lucha contra esta enfermeciad y
sobretodo el Decreto 141/967 del
23 de febrero del 67 qu establece
las normas que han de regir los
contralores en materia de
elaboraci6n, importaci6n y u.so de
vacuna antiafto a y la creaci6n de
la Direcci6n de lucha contra esta
virosi , con personal tecnico
r ponsable y conocedor a fondo
de la enfermedad en si y de todo su
entomo, allanaron enormemente el
camino. El productor siente que
tiene una responsabilidad, y se
constituye poco a poco, en esta
materia, con la garantias qll Ie
brindan, en elhacedor de supIopio
destino. En la medida que se

acentuaron los c ntr 1 sobre la
fabricaci6n de vacunas, se
generalizo el u 0 de la via
subcutanea de inoculacion y se
anularon practicamente 10
accidentes inmunitarios.

El productor fue tomando
conciencia de su responsabilidad y
confianza en la lucha, contra esta
enfermedad.

La aparicion en el mercado, de
vacuna con adyuvante oleoso, de
alta eficacia, de facH aplicacion y al
ser mas espaciad s las inocula
ciones, contribuyo a afianzar esa
colaboracion.

El Dr. Magal1ane nos decia en
su disertacion, qu la campana
contra la aftosa, en su comienzos,
habia contribuido str char los
vinculos, entr el profesi nal y el
productor.

Totalmente d acuerdo, con
dicha afirmacion. Agregariamos
au.n mas. Contribuyo a introducir
cambio enlos istema demanejo
de las haCIenda .Sabido e ,que por
aquellos ti mpos, en los
establecimientos chicos y medianos,
no existian las minimas como
didades, para r aliz r los trabajos
de inmunizacion d los rodeo / ni
para hac r otros mucho ma
simples. S hacia a lazo, campo
fuera, 0 encerrados los bovinos en
una manga,lo rna ajustado posible,
entrando el vacunad r a caballo, y
un ayudante, con un tiz6n iba
identificando los animale vacu
nados, sometiendolos, por cual
quiera de los dos In ~ todos, al
maximo estres.

Hoy quedan muy pocas fincas
rurales, que por 10 menos, aunque
sea rudimentarias, no cuenten con

la minima comodidades.
AligualquelaluchacontraPe te

Porcina y Brucelosis, que obliga la
presencia del tecnico en el predio,
se establece un verdadero istema
de vasos comunicantes, entre do
interlocutores, ese intercambio de
ideas, es origen de muy importantes
motivaciones en ambo entido.
La aplicacion de nuevas tecnologias
de manera muy especial, en
producciony reproduccion animal,
tuvieron n muchos estable
cimiento , que hoy marchan a la
vanguardia en ese aspecto, y desde
hace mucho afios, su inicios, a
partir de l6s encuentros, que e
originaron en principio, por el
problema de la fiebre afto a.

Estimado colegas. No se diga
hoy, como mucho de Ud . habran
podido oir, qu el exito logrado, en
esta primera etapa de lucha contra
este flagelo, se debio a la accion
desplegada por el Mini terio de
Ganaderia, Agricultura y Pe ca, par
la Federacion Rural, por la
Asociacion Rural, por el BID 0 por
INAC. No pretendemos restarle
merito a ninguna de la insti
tuciones mencionadas, ni tampoco
negar la colaboracion, que d alguna
manera han prestado a la campana
realizada. Pero el papel medular,
no 10 desempenaron dicha in ti
tuciones, a p sar del respeto y la
consideracion que c da una de ella
nos pueda rnerecer.

Es muy cierto que existio el
voluntari rno politico por parte del
Ministerio y sus autoridades, a
traves de sus organismo comp 
tente ,desde que se tomo conciencia
de la gravedad del problema, para
llevar adelante la campana
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realizada.
Es tambien muy cierto que la

Federacion, como la Asociacion
Rural, como instituciones, y por
intermedio de sus filiales en el
interior del pais, fomentaron y
apoyaron la campana muy
olidariamente, aconsejando a los

productore a estrechar fila e
integrars a la lucha. Tambien es
cierto que el BID, aporto recursos y
rna recient mente, para elProyecto
deSanidad Animal. Denada valdria
la voluntad politica, los recur 0

con6micos, el apoyo de las
di tinta in titucione, i la
profesion veterinaria y sus tecnicos
esp cializados,nohubieran puesto
a punto el material antigenico, que
manejado con total responsabilidad
por su integrantes, se ha
con tituid por sobre toda las
cosas, en el arsenal idoneo para
veneer la enferm dad.

N olamente se ha omitido
de tacar el rol que a la prof sion

et rinaria Ie ha correspondid en
estee ento, inoquetampocoseha
de tacado la labor que han
d mpenado in titutos especiali
zados como DILFA, como elCIVET
o como el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa anivel regional, y por
i fuera poco, dirigido muchos anos

por un compatriota nuestro,
hombr de con ulta a nivel
int maci nal, que ha exhibido su
perfil "tico y cientifico por tod el
mundo, orgullo para las Ciencia
Veterinaria uruguayas y para el
pais. Me estoy refiriendo a nuestro
estimado amigo, el Dr. Raul Ca as
Olascoaga. Nada de esto se ha

m ncionado, a la hora de realizar
losjuicios valorativos. Conla misma
ligereza, manana se charm las
campanas al vuelo, para f stejar un
pais libre de brucelosis 0 libre de
tuberculo is bovina y e Ie
adjudicara al exito a la Asociacion
d Productores de Leche, in por
supue to desconocer su aport. A
nadie e Ie ocurriria atribuir la

rradicacion d la dift ria 0 la
viruela al personal de enfermeria, 0

colaboradores d 1medico por mas
benemerita y abn gada hay sido
u labor. No es un motivo

pre untuo 0, el qu nos conduce
hoy a reivindicar para la profesion
veterinaria, su protagonismo
cientifico tecnico, que ha
posibilitado que uno d los
problemas mas graves yacuciantes
en sanidad animal y d mayores
r percusiones, haya dejado de
g Ipear duro las tranqueras de los
e tablecimiento, ean estos
grandes, medianos 0 pequenos y
que comiencen a movilizarse las
barreras que por esta causa, desde
hacemuchosano sel impusieron
al pai .

Como dejar de marcarpresencia,
n un acontecimi nto, que por la

trascendencia en sf mismo, en
momentos de realizar el balance
final, ha narcotizado la consi
deracion valorativa sobre sus
principales actore .En au encia de
un reconocimiento ni siquiera en
forma explicita, por part de los
organismos del estado, ni por los
representante de 10 directamente
beneficiados, por el esfuerzo, teson
y perseverancia de tanta g nte, que

desde el mas sofisticado gabinete
de trabajo 0 el mas modesto, hasta
aquel colega en el ejercicio liberal,
que Ie toco poner las mana en el
fango, que intervino de hente, con
exitos y tambien con fracaso , en
silencio, sin e tridencias, como e
normal en el ejercicio de esta
maravillosa profesion, la Academia
Nacional de Veterinaria, novel
institucion ereada recientemente,le
rinde hoy su justo y merecido
homenaje.

Senores: 10 que acabamos de
manifestar en este momento, para
el transcurrir del tiempo, ya e
historia. Decia elProf. Piv 1Devoto,
en oportunidad que se Ie ofreciera
un homenaje, por u aporte a la
cultura del pais. "Cuando e
descuidan las huellas que no
precedieron, se pierde eI porqu"
del camino, y hasta progre
sivamenteseapaganloshorizonte ,
si es, que no sabiendo quien e , se
puede divisar horizonte alguno".
No perdamos, mas alIa de los
diferente aconteceres, nuestra
identidad profesional, cuando
soplen vientos de bonanza, 0 aun
de los otros.

Los invito a todo , concluido
este capitulo, a comenzar el
proximo, procurando nuevos e
importantes exito I que continuen
galardonando la historia de nue tra
profesion. Ma alIa de 10 tiempo
de borrasca, tran itemos unido ,
con fe, entusiasmo y esperanza, los
muy queridos senderos de
Veterinaria. Es todo, en apretada
sintesis, cuanto queria decirles.
Muchas gracias.
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Actual i6 de Ve erinarios U uguayos
e Organismo Internacio ales

dl d· cados a nvestigaci6n
y rofilaxis d la Aftosa

Dr. Raul A. Casas Olascoaga *

I. PROPAGACION DE LA
FIEBRE AFTOSA EN
LAS AMERICAS

En America del Sur la fi bre
afto a e un factor limitante para el
desarrollo econ6mico de la
industria animal y u pres ncia
impone la adopci6n de medidas
sanitaria en el comercio interne e
internacional de animales y
producto derivadosd la pecuaria.

Disminuye la productividad de
la gan deria y la di p nibilidad de
proteinas de origen animal e
int rfi re en I cornercio y
distribuci6n de 10 productos
ganad ros en el amb'to interne y
extemo.

La fiebre afto a se introdujo en
la America en el siglo pa ado con
lcomerciod ganado uropeo. Los

primeros brotes que se rcgistraron
en las Americas ocurrieron entre
1860-1870 casi simultaneamente en
Argentina y en E tado' Unidos.
Esto focos e debieron a las
importacione de bovinos de
Europa, continente en el cual la
enfermedadse pre entaba de forma
nzootica y epizootica. En Estados

Un'd (EVA) la aplicaci6n de

severasm didasd control,basadas
n el acrificio, cremaci6n y

enterramiento de animales afec
tados a i como la prohibici6n de
importar anima1e y productos de
origen animal de p ise afectado
par la enfermedad, r sultaron en
su liminaci6n. Lo brote que
ocurrieron n ,los EVA fueron
rapida y ficazmente rradicado
no habiendos pre entado desde
1929. En Canada la enf rmedad se
introdujo en 1952 y fue erradicada
de inmediato yen Mexico en 1946a
trave d la importacion d
cebuinos d Bra il. S aplicaron
int nay dificile medidas
sanitar'a b sad senlavacunaci6n
yen 1 acrifici yenterr mientode
los animale en la zonas
afectada .En una extraordinaria
acci6n conjunt d Mexico con la
coop raci6n de EUA se logr6
erradicar la fiebre aftosa n 1952
con el sacrificio de casi un millon de
animale .En Am"rica Centralnun
casehanpr ntadobrotesdefiebre
aftosa. En los paises del Caribe
ocurrieron 19uno brotes de la
enfermedad en Arub , Curazao,
Martinica y Jamaica, los cuales
fueron oportunamente rradicados.

La fiebre aftosa no ha ido
identificada en Suriname, mientra
qu en la Guyana Francesa
olamente e registr6 en 1953 y en

Guyana se presentaron brot ~

sporadico limitado a la sabana
sur en 1961, 1969, 1974 Yel ultimo
en 1978 en la sabana de Rupununi
liminado prontamente,

En America del Sur, encontr6
condiciones ecol6gica favorable
para u difusi6n y permanencia
enzo6tica y ant la aus ncia de
medidas istematicas d control
difundi6 de de Arg ntina hacia eI
surd Bra 'I,Paragu yyUruguay,
Mas tarde ocurren brote en Bolivi
y Peru (1910), Chile (1920) yalguna
decad rna tarde invad Ve e
zuela (1950), Col mbia (1951) y
Ecuador (1956).

II. CARACTERISTICAS
IMPORTANTES DE LA
FIEBRE AFTOSA

- La fiebre aftosa y el virus
aft6 icc poseen caracteri ticas de
reliev epidemiol6gico que la
proyectan como una de las rna
importante enfermedade d 10
anima1e .
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- Las especies de animales
biungulados son naturalmente
usceptibles a los virus de la fiebr

aftosa: bovinos, bufalos, ovinos,
caprinos y porcinos. Son tambien
susceptibles varias especies de
animales salvajes, hecho especial
mente relevante en Africa.

- El virus de la fiebre aftosa
pertenece a la familia PICORNA
VIRIDAE, genero aftovirus y posee
7 serotipos inmunologicos, los
cuales no dan proteccion cruzada
entre elIos: 0, A, C, SAT1, SAT2,
SAT3 YAsia 1.

-El genoma del virus de la fiebre
aftosa posee alta tasa de mutaci6n
con aparici6n de variantes de 10
diferentes tipos. El Laboratorio
Mundial de Referencia ha
r gistrado 65 subtipos per en la
naturaleza continuan apareciendo
nuevas variante y subtipos.

- El virus posee alta in
. fecciosidad, contagiosidad y

difusibilidad. El virus se transmite
por multiplicidad de fuentes.

- El virus se mantiene activo por
largo tiempo en productos y
ubproductos procedentes de

animales infectados y en objetos y
en el medio ambiente conta
minados.

- Presenta, en cambio, un punto
vulnerable que es su sensibilidad
ante un pH acido.

- Ocurren portadores del virus
de la fiebre aftosa 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 de aparece
del organismo de 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 mortalidad
enlosbovinos y ovinospero elevada
en los porcinos jovenes, y diversas
otras secuelas (disminucion de
fertilidad, abortos, mastitis, etc.).

- Causa cuantiosas perdidas
econ6micas derivadas de la
interferencia en el comercio interne
y externo de animales y productos
pecuarios. Hay sensible diferencia
de precios de carnes no tratadas
procedentes de paises libres de
fiebre aftosa y de aquellos paises
afectados por la enfermedad.

-Obstaculizay limita elcomercio
e intercambio de material genetico
imprescindible para la selecci6n de
animale y aum nto de la
productividad de las diferentes
especies de animales susceptibles.

- Genera gastos importantes de
los sectores oficiales y privados por
concepto de los programas de
prevencion, control y erradicaci6n.
Requiere una importante infra
estructura de laboratorios con
elevado presupuesto y recursos
humanos especializados para
desarrollar las actividades de
diagn6stico; produccion y control
devacunas.

- Desde el punto de vista social
afecta a los productores agrope
cuarios y al sector rural por las
causas invocadas previamente y al
consumidorpor la interferencia que
ejerce la presencia de la fiebre aftosa
en la disponibilidad y distribucion
de alimentos, asi como en el precio
de los productos pecuarios y en las
erogaciones publicas financiadas
por la sociedad.

III. INSTRUMENTOS DE
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 (PA AFfOSA)

La expansion de la fiebre aftosa
a paises indemnes de las Americas,
Mexico en 1946, Venezuela en 1950
y Colombia en 1951,determin6 que
la Organizacion de los Estados
Americanos (OEA), decidiera
constituir un centro internacional
de apoyo cientifico-tecnico para 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 Interamericano de Cien
cias Agricolas y aprobado por
unanimidad por el Consejo Inter
americana Econ6mico y Social
(CmS).

El convenio entre el Gobierno
de la Republica Federativa delBrasil
y laOficina Sanitaria Panamericana,
para la organizaci6n y financia
miento del Centro, fue firmado el
27 de agosto de 1951. A partir de
1968 se incorporo como programa
regular de la OPS/OMS:

Actualmente PANAFTOSA for
ma parte del Programa de Salud
Publica Veterinaria de la OPS y sus
objetivos son los siguientes:

- Cooperar con los paise
afectados por la fiebre aftosa en la
organizaci6n, desarrollo y forta
lecimiento de los programas
nacionales y regionales para el
control y erradicacion de la
enfermedad.

- Apoyar a los paises libres de
fiebre aftosa en la consolidaci6n y
fortalecimiento de los programas
de prevencion de fiebre aftosa y
otras enfermedades exoticas y
promover el desarrollo de los
sistemas de vigilancia epidemio
logica para la prevenci6n. Las
actividades del Centro, para
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cumplirestos objetivos, tienencomo
marco las politicas de la
organizacion, los mandatos y las
resoluciones de sus Ctlerpos
directivos y las resoluciones y
acuerdos de los organ.ismos
consultores y asesores del ICentro
(RIMSA, COHEFA, COSALFA Y
Comite Cientifico Asesor). El
C ntro Panamericano de Fiebre
Aftosa actua como organo de
coordinacion, asesoria y apoyo de
los paises de las Americas en
materia de las enfermedades
vesiculares. Es, ademas, el Labo
ratorio Regional de RefererLcia en
las Americas y la Secretaria ex officio
de la Comision Sudamericana de
Lucha contra la Fiebre j ftosa
(COSALFA), del Comite I-Iemis
ferico de Erradicacion de la Fiebre
Aftosa (COHEFA) y de la Cornision
de Paises Libres de Fiebre i ftosa
de la Americas. Ha sido recoI\ocido
parFAO y OlE como laboratorio de
refer ncia internacion 1 para las
Americas.

B. La Reunion Interamericana a
ivel Ministerial de Salud

Animal (RIMSA)

En 1968 la Organiza ion
Panamericana de la SaIud (OPS)
in titucionaliza e1 foro intersectorial
alud y agricultura medi rlte la

Reunion Interamericana a Nivel
Ministerial sobre Control de la
Fiebre Aftosa y otras Zoonosis
(RICAZ) que luego en 1980 se
tran forma en la RIMSA. En elIas
los Mini tro de Agricultura de la
Region adoptandecisione politicas
can caracter regional y subregi nal
y eva1uan la marcha dE~ los
programas sanitario .

C. La Comisi6n SudamericaJla
de Lucha contra la Fiebre Aftosa
(COSALFA)

En 1972, en la V Reu.ni6n
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 1a
Comision Sudamericana para la
Lucha contra 1a Fiebr Aftosa
(COSALFA), siend su objetivos
la coordinacion, promocion y
evaluacion r gion I, 1 arrno
nizaci6n de 1a normas s nitarias y
los convenios bilat ral s y multi
laterales para el control d la fiebre
aftosa.

Esta integrada por los Directores
de Salud Animal de Argentina,
Bolivia, Brasi, Colombia, Chile,
Ecuador, Guyana, P raguay, Peru,
Uruguay y Ven zu la, actuando el
Centro Panam ricano d Fiebre
Aftosa de la OPS/OMS, como
Secretaria ex officio de la misma.

Esta Comi ion ha reunido
anualmente, d f rma ininte
rrumpida, desde 197 ,adquiriendo
a partir d 1985 el caracter de
Comision Perman nte in titucio
nalizada a Niv 1 R gi nal, tatu
que cuent con el r onocimiento
de 10 Mini trio d R lacione
Exterior d todos 10 pais qu
la compon n, qu tuvi ra 1hon r
de ge tionar y concr tar.

IV. ANTECEDENTE DE LA
CREACION DEL PROGRAMA
HEMISFERICO DE CONTROL
YERRADICACION DE LA
FIEBRE AFTOSA

La V Reuni6n I teramericana
deSaludAnimalaNi elMo i trial
(RIMSA),cel brada n Wa hingt n,
D.C., d 127 a130 d bril d 1987,
resolvi6 olicitar a todo 10 pais
de 1a Regi "n qu ,de conf rmidad
con e1 obj tivo de SALUD PARA
TODOS, se comprom tan a realizar
toda 1a accion nec sari para
erradicar 1a fiebre aft a.

Paraasegurar 1m t nimi nto
de 1a vo1untad politica de erradicar
1a enferm dad, rea1izar la
eva1uaci6n d la archa del

programa continental y bu car
alternativas en procura de
financ· amiento, en la misma
reunion e acord6 constituir un
UComite Hemisferico para la
Erradicaci6n de la Fiebre Aftosa"
(COHEFA), actuando la OPS a
traves del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) com
u Secretaria. Dicho Comite e ta

integrado por un representant de
los gobiernos de cada una de la
subregione siguient s: Cono Sur,
Subregion Andina, Subregion
Amaz6nica, Mesoamerica y el
Caribe y Norteamerica, e invitan
do e a formar part del Comit ,. a un
representant de los ganaderos de
cada region citada".

La divisi6n en subregiones toma
en cuenta, no s610 la pre encia de
grande unidades ecologicas,
culturales y sociales sino tambien
la existencia continental d do
grand s ar as: una sin fiebre aftosa,
que abarca Mesoamerica, Nort 
america y elCaribe y la otra af ctada
p rIa enf rmedad, qu compr nd
casi toda Sud merica.

Para la prim ra, 1 RIMSA V
aprob6 tablecer una "Comi i" n
de Paise Americanos y del Carib
Libre de Fiebre Afto "con 1
prop6 ito de sumar esfuerzos
tendiente a prevenir la intro
ducci6n de la nf rmedad a sa
zona (Resoluci6n VI). Para la
s gunda, se aprob6 la R 01uci6n
XIII, la cual lleva por titulo
"ERRADICACIONDE LA FIEBRE
AFTOSA EN SUDAMERICA" yen
ella e recomienda a la OPS y a la
COSALFA que U elabore el
Programa Hemisf"rico de la Fiebr
Aftosa y 10 sometan para u
aprobaci6n n la XV Reuni6n
Ordinaria d COSALFA".

LaXV COSALFA, llevada a cabo
en marzo de 1988, oncedi6 pleno
apoyo al"Proyecto Subregional d
Control y Erradicaci6n de la Fiebre
Aftosa en la Cuenca del Plata" e
hizo suyo el docum nto uPRO-

Vol 29 N~ 120 AB L - D CIEMBRE 1993



YECTO SUBREGIONAL DE LA
FIEBRE AFTOSA EN LOS PAISES
DEL PACTO ANDINO", ambo
elaborado por accion co junta de
PANAFTOSA y los paises invo
lucrados, siendo decidido por la
COSALFA que los mismo fueran
ometidos a consideracion del

COHEFA para la obtenci6n de
r cursos y para su debida
instrumentacion.

El COHEFA s r un por
prim ra vez en Washington, D.C.,
10 dias 6 y 7 de julio de 1988. A st
Comit", 1C ntro Panamericano de
Pi br Aft a pr nt6 un
propuesta de "PLAN DE ACCION
HEMISFERICO PARA LA ERRA
DICACION DE LA FIEBRE
AFTOSA EN AMERICA DEL
SUR", el cual incluye un anali i de
la principale limitaciones qu s

b ervan actualm nt en los
programas n ejecucion n sta
part del continent; una
d cripci6n d los pro osito ,

bjetivo y strategia , a i omo de
u componentes programatico ,

ademas de un cronograma y una
primer aproximacion br u
financiamiento. El COHEFA,
ad rna de aprobar 1 Ian de
Acci6n propue to, formul6 una

rie de r com ndacion s a los
pai e con el objeto d que"stos
d n el maximo apoyo a su
programa nacionale con fin d
a anzar hacia la rradicacion de la
nfermedad.

El24 de abril de 1989 s realizo
la II Reunion del COHEFA' n
Washington, D.C., aprobando la
guia para la aplicacion del Plan de
Accion del Programa Hel isferico
d Erradicacion d la Fiebr Afto a
en America del Sur, pres ntada por
a Secretaria ex officio, exhortando

a los pai es a qu la cumplan a la
brevedad po ible.

Fu aprobado el document
BASES PARA EL FINAN
CIAMIENTO DEL PLAN DE
ACCION, presentado por la

Seer taria x officio.
Asimismo COHEFA r comend6

ala OPS g stionar recursos extemos
frente la Comunidad Economica
Europea, organismos financieros
intemacionales y otras fuentes que
puedan complementar los pre
supuestos de los gobiemos para
desarrollar la actividades del
Programa Hemi ferico de Erra
dicacion de la Fiebre Aftosa.

EI 29 de abril de 1991 se realizo
la III R union del COHEFA en
Washington, D.C. El COHEFA
aprobo la Proyecci6n de
Actividade par el Cuadrienio
1992-1995, pr entada por la
S cr taria ex officio, en la cual se
propon qu al termino de ese
periodo s haya logrado, entre otras
r com ndacion ,aumentarelarea
t rritorial d las Americas libres de
la £i bre aftosa y cons guir un
control av nzado n otra areas de
10 pai s af ctado . El COHEFA
r com ndo a 1 s paises del area
afectada dar prioridad a la
descentralizaci6n y fortal imiento
d tructura local s para alcanzar
la m tas stablecida para el
Programa H mi ferico.

El COHEFA insto el Comite
Subregional de I Cuenca del Plata
ar forzarycon olidar u acciones
para llogr de la eliminaci6n de la
fiebre aftosa ant d finalizar el
cuadri nio 1992-1995.

EI COHEFA tambien 0licit6 a
los gobi rno y productor rurales
a que pr sentaran una evaluacion
d 1progreso d los programas de
control, rradicacion y prey ncion
n la proxima r union d 1Comite.

v. JUSTIFICACION DE LA
LUCHA CONTINENTAL
CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

"E 10 pis d la r gion, las
altas ta as d cr cimiento
d mografico y la grandes carencias
d con umo nciale con tituyen
por isola fu nt (r ales 0

potenciales) de un crecimiento mas
acelerado de la demand alimen
taria. A estos factores e agregan
los efecto del proceso de
descomposicion de la agricultura
campesina, que reduce la
margenes de con umo de la
producci6n propia y eleva la
elasticidad de la demanda
comercial de bienes alimentario
basicos. Tambien e Ie uman los
efecto del proceso de acelerada
migraci6n del campo a la ciudad.
Esta ultima es absorbida, por 10
general, en ocupaciones de ingresos
bajos pero sin embargo uperiore
a los generalmente obtenido n la
zonas rurales; en un porcentaje
importante, esto e d stinan a la
compra de alimentos." (Comisi6n
Economica para America Latina y
elCarib (CEPAL) 1991). Lo dato
de consumo de carne y leche
demuestran en America Latina que
esmayorenlaszona urbana que
en la rural. Existe correlacion entre
el ingreso y el con umo de
producto de origen ani al. Se
estima que habra mayor de anda
de came y leche debid al fuerte
crecimiento demografico y a la
continua transferencia de pobla
dores rurales hacia la ar a
urbana .En e inicio de e te deceni
las Americas tienen aIr dedor d
725 millones de habitante , de 10
cuales 72 % viven en area urbana .

5ien elpresente decenio se logra
superar la gra e crisi economica
de 10 mos 80 yespecialment ra
nece ario lograr la tran formaci6n
productiva con equidad social, e
generaria una notabl de anda de
alimentos de origen animal por
grande ectore de la p blaci6n
cuyo bajo poder adquisiti 0 los ha
mantenido marginalizados para
acceder al bienestar. Actualment
la desnutrici6n afecta aIred dor d
60 millone d per ona , principal
mente nino , proporcion impor
tante de 10 habitante d America
Latina, y 1 numero d pobres
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alcanz6 a 183 millones, con un
aumento de 41 % para 44 % en los
ultimos diez aftos.

La contribucion d~ la agricllitura
es, entonces, trascendente.

En ese contexto, la mayoria de
los paises poseen condicioJ:1es y
vocacion para la produccion y cria
de ganadoencondicionesnatulrales,
a uncostorelativamentebajo. Posee
America delSuraproximadarnente
263 millones de bovinos, 112
millones de ovino , 23 millofles de
caprinos y 52 millones de suinos.

Si se compara la prpducti vidad
con la de 10 pai es centrales 0
desarrollados, se observa que
continua siendo in uficiente. Ello

bedece a diverso f ctore , entre
otros: falta de politica estables y
coherent relativas al papel del
ub ector en el desarrollo social y

economic de esto paises;
interferencia grave de la politica
de subsidios y proteccionismo que
aplican 10 paises desarrollados
causando gran depresion en los
precio de la materia prima cl los
paise en desarrollo; demora y
limitaciones en la accesib 'J idad,
transferencia y uso de tecnologia
moderna; manejo inadecuaclo de
los recursos naturale y d.e los
animales;insufi ientemejora:mien
to y manejo inapropiado cle las
praderas y pasturas; desperdicio
por falta de sistemas de
conservacion, almacenamie:nto y
distribucion de alimentos para el
ganado; escasa formaci6n y
educaci6n de las masa de
productore rurales y campe, inos;
y la interferencia e impacto negativo
que ocasionan las enfermedades n
el proceso productivo bi, eco
n6mico. Entreestas ultimas,la fiebr
aftosa, por los danos econolnicos
que causa, ha sido motivo de
preocupaci6n con tante d los
gobierno y de 10 sectore
involucrado enlaindustria aItimal.

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

comerciales, claramente diferen
ciados segUn se trat de animales,
productos y subproductos de
origen animal procedentes 0 no de
paises 0 areas libres d fiebre aftosa.
De esa forma, Au tralia, Nueva
Zelandia, Estados Unidos de
America y otros paises libres de
esta enfermedad han obtenido
precios mucho rna favorable, en
comparacion con 10 que no 10 son,
y ademas no ti nen que enfrentar
una serie de restricciones y barreras
sanitarias que afectan a los
producto pecuario proced ntes
de paises con fi br aftosa.

Los paises de la Comunidad
Europea (CE) han suspendido las
vacunaciones y n cort plazo
estaran n condici ne de d clarar
a 10 pai e que la int gran libre de
fiebre afto a.

En la v ntu lidad de la
ocurrencia de futuro brotes la
Comunidad practic ra el s crificio
y eliminacion de.todos 10 animales
infectado y 10 animales usc p
tibles n contacto en 10 predios
afectado .

E to ser" complet do con
medida zoo 'anitaria ,incluyendo
la desinfeccion y r triccion d I
movimiento de animales, Se
estableceran fondo d emergen
cia para compen ar las p ,rdidas de
los agricultores ant un foco de
fiebre aftosa.

Esto significa que los pai e
sudamericanos deb ran nfr ntar
mayores exigencia anitaria para
que sus product y animale
continuen ingre ando en es
important mercado.

En Am"rica d I Sur I fiebr
aftosa ocasiona e promedio
perdidas fi icas stimadas en unos
210millone d d'iar m ricanos
al ano. A 110 h Y qu agregar 10
que el sector publico y ganadero
gastan en manten r los actuales
niveles de la enferm dad y que
asciende a aproxima am nte unos
70 y 230 millones d61ar s ame-

ricanos anuales. Esta cifra anual de
510 millones de dolares americana
en gastos publicos y privados y n
perdidas fisicas del ganado, n
incluye las perdidas derivada d
la interferencia que la fiebre afto a
ocasiona en el comercio interno y
externo de los paises afectados por
la enfermedad.

Cabe senalar, sin embargo, qu
hasta iniciada la decada del setenta,
el monto de las perdida
economicas anuales superaba
varias veces a las actuales. Por esto,
y par contrarrestar sus efectos, e
que por esa epoca, varios paises d
la region, algunos con recur 0
nacionales y otros con el apoy
financiero del Banco Inter
americana de De arrollo (BID) y
todos con la cooperacion tecnica d
la OPS, a traves d PANAFTOSA,
dieron inicio al de envolvimi nt
formal de programa nacionale d
control de la enf rmedad, cuya
implantacion cronologica
ob erva en el Cuadro 1.

En la mayoria de 10 pai
sudam ricanos esto programa d
con trol de la fi bre afto
constituyeron la ba e para la
organizacion de la estructura d
los servicio nacio ale de anidad
animal y en Centro Americ
Mexico 10 programa de pr n
cionhansidolo din mizador d
las actividade de alud animal.

Otro hecho d gran tr
cendencia es la c oper cion d 1
Banco Interamericano de De arrolla
(BID) que cofinancio numero 0,
programas de alud animal, n
e p cial de lucha antiaftosa y qu
permiti ron crear, de arrollar y
fortalecer la infraestrutura anitaria,
e la mayoria de 10 pai es d
sudam ' rica y centroamerica.

En los comienzos de 10 ano 90
se logro la cooperacion del Bane
de Reconstruccion y Fomento
(BIRF) con el inicio d I
cofinanciamiento del programa d
salud animal de Brasil y de
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Cuadro 1
Desarrollo ero ol6gieo de los prog amas

de eo trol de la fiebre a tosa

ais

VE EZUELA
ARGENTI A

BRASIL*
PARAGUAY*
U UGUAY
CHILE*

COLOMBIA*
ECUADOR*
BOLIVIA*

*Credito xtemo

Argentina.

VI. PREMISAS PARA LA
IMPLANTACIONDEL
PROGRA~CONTINENTAL

El control avanzado y la
eliminacion de la fiebre aftosa
requiere un enfoque continental
gradual que tenga encon ideracion
los diver os factores que afectan e
influyen obre las areas ecologicas
dependientes entre paises, zonas y
subregiones.

Se hizo necesario realizar la
caracterizacion geografica de la
pecuaria y sus sistemas predo
minante de produccion asi como
los istema y mecanismos de
comercializacion y del compor
tamiento epiderniologico de la
enferrnedad.

. El desarrollo y puesta en
operacion del sistema de
informacion y vigilancia epidemio
16gica fue vital para el analisis y
planificacion.

El analisis de la ganaderia
udamericana constituyo la base

para el disefio y reformulacion de
la strategias de lucha antiaftosa.
El tudiode uestructuraasicomo

Afio de nc·aci6n

1956
196
1965
1968
1968
1970
1972
1973
1976

de los movimientos, tran ito,
intercambios y concentraciones de
animales y sus productos se
integraron en 10 si temas de
informacion y vigilancia epidemio
logica.

Este criterio utiliza el analisis de
las caracteristicas soci les, eco
nomicas y tecnologicas de las
explotaciones ganadera definidas
como IIformas de produccion" para
obtener un diagnostico mas
adecuado de los impactos de orden
economico.

El dominio de las formas de
produccion permit conocer las
condiciones estructurale en las que
se desenvuelve cada unidad
productiva e identif· car mas
fielmente los perfiles de salud
animal mas adecuados a cada
realidad productiva.

Este avance tecnologico
po ibilit6 el e tab1 cimiento de los
objetivos y estrategias especificas
para cada uno de 10 ecosistema
presentes en los paises y en las
subregiones.

El desarrollo y armonizacion de
los controles de calidad de las
vacunas antiaftosa y 1desarrollo y
produccion industrial d vacunas

capace de conferir larga dura ion
de inmunidad fu imprescin ibl
para la proteccion de la ganad r"a y
obtener la c.redibilidad del
productor rural.

Se r queria, ade a, el
fortalecimiento de la cooperac·on
entre pa'ses con d ·ver a
finalidade : obtencion d recur 0

financ ros y tecnicos, capacitacion
y adie tramiento de rec r 0

umanos, ·nterc mbio d infor
macion cientif·co-tecnica, apoyo
laboratorial y vig· anc·a epid mio
logica, provi ion de insumo y
accio e operativa conjunta .

En el plan continental e
e tablecio como e encial 1
participacion prioritaria, activa y
consciente de los productores
rurales en todas las fases de estas
campafias sanitarias.

VII. PROPOSITOS Y
OBJETIVOS DEL PLAN
HEMISFERICO

1. Prop6sitos
A. Aumentar la disponibilidad

de came y leche y derivados para
los habitantes de la Region.

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

2. Objetivos especificos
A. Erradicacion de la fiebre

aftosa en el continente uda
mericano.

B. Prevenci6n desu introduccion
en las areas ya libres e impedir que
su agente causal, asi como otro
agentes patogenos, invadan y se
perpetuen durante el proce 0 de
colonizacion en nuevas areas
ganaderas, especialmente en la
subregion amazonica, respetando
en todo tiempo la integridad
ecologica de estas zonas.

3. Objetivos intermedios:
La consecucion de los propo ito

y objetivos especifico enunciados
anteriormente, implica el haber
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alcanzado 0 mantenido n 10
diver os pai e y ret,' on
"objeti os int.ermedio ,los cuales,
atendiendo una serie d factores,
entre otro ,la situaci6n pidemio
l6gica de la enfer ed d; el grade
de desarrollo de la pecuaria y d la
infraestructura de los sE'rvicios
existentes; el comproL iso y
participaci6 de la comunidad; etc.,
no seran homogeneos en toda la
regi6n recien iniciado el programa
hemisferico".

Estos objetivo intermedios son:
- Protecci6n de areas libres

existentes;
- Creaci6n de nuevas areas

libre ;
- Control avanzado para lograr

condiciones epidemio16gicas para
la erradicaci6nen la etapa sig~iente;

- Formaci6n de infraestructura
de alud animal en regiorles con
programas poco desarrollad.o ;

- Eliminaci6n de focos n
demicos;

- Refuerzo de la bio eguridad y
salvaguarda ambiental de los
laboratorios que manipulaJ1 virus
de la fiebre aftosa para evitar fugas
al medio ambiente.

4. Estrategias
Las estrategias di efiada - una

global y otra selectiva, atendjendo
al ecosistema predominante en una
area a regi6n - se enfoc2ln tres
ambitos: uno regionat otro
subregional y un tercero, en los
pai es, basado en los programas
nacionales.

La estrategia global mcluye la
regionalizaci6n del continerlte y de
la acciones sanitarias sobre Ia base
de la caracterizaci6n de la
enfermedad.

La obtenci6n de nuevas areas
libre , la coordinaci6n tecnico
administrativa d los programas y
la incorporaci6n y participaci6n de
la comunidad.

VIII. COMPONENTES
PROGRAMATICOS

De acu rdo con la xp riencia
adquirida y a 10 nuevo delantos
t cnol6gicos, 1 plan hemisf"rico
incluyelo sigui nte componentes
programafco :

Control de focos y de
transito de animales

Este debe hac r e con criteria
epidemi l6gico, d arroliando
acciones que ti ndan a cortar el cicIo
de transmisi6n del virus.

La detecci6n pr coz de foco ,su
investigaci6n complet y su
oportuna atenci6n on vitale para
evitar la aparici6n d focos
secundario . En ca a oportunidad
se deberan definir 10 proce
dimiento tacti os mas apropiados,
tomand~ en cuent I ecosistema
donde el foco e pre nt y las
relacione con tro ecosistemas.

La eficacia de las edidas
mencionadas ta condicionada en
gran part al grado de colaboraci6n
de la comunidad y ala agilidad con
que actua el servicio de salud
animal. Los protagonista del area
rural deb n participar activamente
en la descubierta y denuncia de los
focos de la nferm dad. Las
accionesdecuarent nadelo foco ,
de recolecci6n de ue tras, deben
serhecha conlamayoref ctividad
y rapidez.

EI inten 0 m vimi nto de
animales (por arr 0, camiones,
trenes y fluvial) C011 destino a la
comercializaci6n n remat feria,
exposicione ,centr de faena, etc.,
crean condiciones muy favorables
para la diseminaci6n del viru . En
America del Sur I intenso
movimiento de animal e el
eslab6n critico d la cadena de
transmisi6n. De manera que el
control del transit animal tiene

influenci d cisiva para itar
propagaci6n de Ia nf rmedad
debidoa urapida tran mi ibilid d,
difusibilidad y la dep ndencia xi 
tent entre eco istema regionale .

El control de alida de animale
de las zonas de cria debe hacerse
con criterio epidemil6gico regional,
analizand 1 eco istema nella
xistente, como tambien la cara 

teristicas de Ia zona r c pto a .
Por 10 tanto, la vacunaci6n n deb
ser el unico antecedente con idera
do para la autorizaci6n del
movimiento, sino que adema ,
deben estudiar otro factore
como on, finalidad de la movili
zaci6n, el cicIo de producci6n y la
ituaci6n epid miol6g'ca co

yuntural en la zona.

Inmunizaci6n y calidad
de las vacunas

En su caracter de Laboratorio
de Referencia en control de calidad
de vacuna an tiaftosa, PAN
AFTOSA, n cooperaci6n con 10
paise sudamericano I colab r'
directa y ctivamente en I
desarrollo de las unidades naciona
les y en la definici6n d la
metodologia, normas y procedi
mientos de producci6n y control de
las vacunas antiaftosa producida
en America del Sur.

La inmunizaci ' n de 10 reb fio
con tacticas diferenciadas egun la
situaci6n epidemio16gica pre a
lente y en concordancia con la
estrategia regionales, debe llevar
a cabo con vacuna de reconocida
potencia e innocuidad comproba
das oficialme teo E to es debido a
que el exito de la erradicaci "n n
regiones en que la estrategia incluy
la vacunaci6n, como ocurr con las
area endemicas primaria y
secundarias, e ta strecham nte
ligado a la calidad de Ia vacuna
utilizada.
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EI tipo y volumen d vacuna a
producir, a i como la oportunidad
d su sumini tro, deb cubrir 10
requerimiento que n tal entido
plant n 10 ervicio anitario

ficiale y 10 productores rurale .
El control de calidad d 1producto
final e responsabilidad del Estado,
el cual debe ademas definir las
norma t" cnica d control de
potencia, eficacia, e tabilidad,
innocuidad y seguridad. Corres
ponde asimismo al Estado,
conjuntamente con la industria de
biol6gicos, adoptar y sup rvisar la
adopci6n de medidas de bio-

guridad mas adecuadas a fin de
di minuir al maximo el riesgo de
fuga de virus de los laboratorios
de diagn6stico, producci6n y
control de vacunas. E te asu to es
de creci nte importancia n el
e tadio de control avanzado d la
enfermedad.

La actual capacidad de
produccion satisface las demandas
de los programas nacionale y su
eficacia y potencia esta asegurada
por un continuo y eficient control
e pecializado oficial de los
Ministerios de Agricultura. En
America del Sur se ha sustituido
gradualmente la vacuna de
hidr6xido de aluminio - saponina
por la vacuna de adyuvante ole so
debido a la investigaci6n y
d arrollo tecno16gico de
PANAFTOSA en e ta materia.

Conservacion y distribucion
de vacunas

Resulta fundamental asegurar
que la vacuna mantenga todas us
cualidades al momento de su
aplicaci6n,lo cual implica disponer
permanentemente de un eficiente
m·ecanismo de conservaci6n y
di tribuci6n de la misma, el que
debe ser orientado y apoyado, tanto
por los ervicios oficiales como por

la indu tria. E n ce ario di poner
deunaredd di tribuci6nycad na
de frio fici nt y d amplia
cobertura n la ar as de
vacunaci6n.

Control de la Vacunacion
en el Campo

E te control ti n por finalid d
. velar para que 1 manejo y la

aplicaci6n de la vacuna se lleven a
cabo en la forma y 'oportunidad
stablecidas, egun los cronogra

mas de vacunaci6n, buscando
asegurar gu cob rturas util d
vacunaci6n g ner n una buena
inmunizaci6n de la poblaci6n
animal. Correspond a 10 ervicios
oficiales stablecer10 cronogramas
de vacunaci6n, normalizar los
procedimi ntos de control, no
obstante 10 cual, y sobre todo en los
aspectos operativo , la respon
sabilidad pued y d be ser
compartida con 1sector privado y
la profes'6n veterinaria liberal.
Esp cial atenci6n s ejerce sobre los

tablecimientos rurales clasifica
dos de alto riesgo.

Vigilancia Epidemiologica

En America del Sur, con la
coordinaci6n y cooperaci6n de
PANAFTOSA e organiz6 el
sistema de informacion y vigilancia
epidemio16gica para la enferme
dades vesiculare en tr s etapas:

1. Periodo de organizaci6n de
los sistemasnacionales, incluyendo
el entrenamiento d personal1971
1977;

2. Periodo de avances en el
conocimiento epidemio16gico de Ia
fiebre aftosa y funcionamiento
pleno, tanto a nivel nacional como
continental, su expan i6n y la
divulgaci6n de informaciones 1978
1982;

3. Perfodo de uso de Ia

informaci6n en la elaboraci6n de
nueva politica y e trategia ,
concordantes con el compor
tamiento geografico de la fiebre
aftosa y Ia especializaci6n regional
de las formas economica de
producci6n pecuaria.

PANAFTOSA coordina 10
si temas nacionale mediante un
mecanismo de vigilancia epidemio
l6gica continental qu constituye
un soporte basico para el ejercicio
de las acciones tecnicas y
distribuye informaci6n a 10
paises de la Region, a otros paises
y a organismos internacionale y
entidadesint resada enlamat ria.

Las acciones en el area de 10
sistemas de informaci6n e han
orientado para cubrir tambien
a pecto econ6mico y admini 
trativos de los programa de
combate de la fiebre aftosa, asi como
la incorporaci6n de otras enferme
dades de los anirnales.

En el sistema de vigilancia
epidemio16gica la evaluaci6n del
riesgo es un instrumento id6neo
para promover el comercio de
animales y producto de origen
animal con seguridad y garantias
sanitaria.

La probabilidad de vehiculizar
el virus aftoso y propagar la
infecci6n requiere un analisi de la
consecuencias economica y
sanitarias para elpais importador y
para el exportador. Comprende
ademas, la evaluaci6n de la
eficiencia y capacidad de los
servicios veterinarios.

Laboratorio de Diagn6stico

PANAFTOSA, en su caracter
de Laboratorio de Referencia de las
Americas para el diagn6stico y
caracterizaci6nde lasenfermedades
vesiculares, actua en la coordi
naci6n y apoyo de la red nacional
de laboratorios.
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La confrmaci6n y egu' iento
d a ocurrencia d la el fer da
en el campo es d cis' fa para su
c ntrol, por 10 cual es necesario la
reco ecci6n de m est as n umero
y calidad uficiente para el
aislamiento, identificaci6n y
caracterizaci6n de' gen e y para
10 e tud'as eroepiderniol6g1cOS.
Para e 10, y ibien la regit> dispone
d una verdadera red de labora
torio de diag 6 tico de enfer
medades vesiculares, ella d be ser
fortalecida ydotada continuament
de a ecuados recur or fisicos y
huma os. La aparici6rl de cepas
quecau anbrote epidernicosexige
un ervicio de labo atorio agil y
eficiente que perm' ta la carac
terizaci6n y la inmediata 0 ienta
ci6n a los ervicios de campo para
la aplicaci6n de medidas tendientes
a evitar la difusi6 . La ~ cepas de
virus causantes de focos en los
periodos interepidemicos deben
tener constante monitoreo para
caracterizar su importaIlcia epide
miol6gica.

Ateneion a otras Espeeies

El bovino, par su papel
preponderante en la mantenci6n y
difusi6n de la fiebre aftosa, es la
especie animal en Ie cual se
concentran las medidas de control
y/ 0 erradicacion de esta enfer
medad.Sin mbargo,otra species
(ovinos, caprinos, suinos) deben ser
objeto de acciones estrategicas y
tacticas de control, en el caso de que
elIas esten involucradas en
situacione de riesgo y / 0 interfieran
en el proceso d control,
erradicaci6n y desinfecc.i6n. Estric
tas medidas de aisla iento deben
aplicarse a las piaras de cerdos
afectadas por brote de fiebre aftosa
debido a la extraordinaria re
plicaci6n viral que ocurre en esa
especie.

nvest'gac'o yD sarrolo
Tee log'co

La inv sti acion a estado
orie tada a up rar 1 problemas
que se pre entan durante la
ejecuci6 de 1 s actividade de
prevenci6n, control y erradicaci6n,
sean estos de tipo tecnico
administrativo u op racionales,
como tambien a dar apoyo a la
actualizac' 6 y desarrollo del
conoc'mi nto ci ntffico,

La inv f g cio con inua ha
permitido gene ar uevo adelan
tos tecn 16gi os d tinados a
actualizar y fortalecer los
programas anitario ,

En una intesis concisa se
enumeran 1 s principales ineas de
investigaci6n, esarrolladas por
PANAFTOSA a saber:

Caracterizaci6n antigenica,
inmunogenica y mol cular de las
cepas de virus de la fiebre aftosa de
relevancia epidemiol6gica, asicomo
de otras virosis r lacionadas
clinicame te que es necesario
diferenciar (estomatitis vesicular,
lengua azul, BVD, virus Herpes,
etc.)~

- Estudio de viru aislados de
portadores por medio de tecnicas
convenc'onales y mol culares;

Estudio estructural del
genoma d I virus aftoso por medio
de la tecnica de Iectroforesis en
gele mono y bidimensionales
(fingerprintingmono y bidimensio
naIes) y por ele tro nfocado;

- SecuenciamientodeARN viral
para estudiar variabilidad del
virus y sus caracteristicas.

La variabilidad del g noma de
virus aftoso requiere el uso de
tecnicas compl jas y s ns 'bles para
el mejor conocimiento de la base
molecular de sa capacidad de
cambio y de la epidemiologia de la
enfermedad, aSI como para develar
el posible origen de los focos que

ocurren naturalme te, La a lica-
ci6n as c'ada de ta tec ica
permiteuna comparaci6ndetallada
de la cepas d virus de campo con
la cepa vacunales y el monitoreo
de a estabilidad genetica durant
la produccion de vacunas, alcorn
establecer 0 rastrear el posible
origen y conducta de nueva cepa
que emergen en el campo;

Expresion de vectores de a
pol'mera a ARN (VIA) Y otra
proteinas de la estructura del v'ru
afto 0 con la finalidad de u
utilizacionenmuestreos serologico
para id ntificar animales VIA
positivo ;

- Produccion, caracterizaci6n y
selecci6n de hibridomas y
anticuer s monoclonales e tabl
que se utilizan en el diagn6stico y
en la caracterizaci6n y selecci6n d
cepas de virus;

- Disefto, perfeccionam'ento y
adaptac' 6n de tecnicas de
diagn6stico virol6gicas y serol6
gicas de aplicacion practica y
estandarizada para su utilizac'on
en el Centro de Referencia y en 1
red de laboratorios nacionales;

Desarrollo, producci6n
distribuci6n de reactivo padro
nizados de referencia, de diversa
lineas celulares, cepas de virus para
abastecer en forma continua la red
de laboratorios;

- Metodologfa para el control
de eficacia de las vacunas antiaftosa
(seroprotecci6n, seroneutraliza
ci6n, Expectativa Porcentua de
Protecci6n -EPP y modificaci6n d
las pruebas directas de control de
potencia de las vacunas en bovinos
-DPB);

Correlaci6n de 10 metodo
directos de control de potencia de
las vacunas en bovinos con 10
metodos indirectos, E te proyecto
ha sido financiado por la
Comunidad Europea con una
donaci6n de EUA$ 450.000;
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- D arrollo de tecnic p ra
caracterizacion de las forma d
pr duccion ganadera y d los
diver 0 ecosi tema predo
minant ;

- Metodologia para la evalua
cion del riesgo y caracterizacion del
end mismo;

- Metodologia para la creaci "n
con olidacion de area libr d

fiebr afto a;
- E tudio de perdida de

produccion y productividad n
bovino causada por la fi bre
f 0 a, E te proyecto, que es el linico

di ponible n el mundo con dato
de la realidad de campo, fue
r alizadoconlacooperacionmutua
d PANAFTOSA/OPS con 1
gobiemo de la Republica Federativa
de Brasil y el Banco Interamericano
de De arrollo, Se obtuvo un grant
de un millon de dolares del BID que
p rmitio u financiacion;

- Metodologia para e tudios de
co to/ eficacia, costa / beneficio que

aplican en la programacion por
10 diferente paises de la Reg'on.

La int gracion y coordinacion
ntr PANAFTOSA Y la red de

laboratorios nacional facilita la
r"pida aplicacion de los avances
tecnologicos. Lacooperacionmutua

n centros tecnico-cientificos
reconocidos mundialmente por u
xcel ncia, como el C ntro d

Inv tigacione de Enfermed de
Animal d Plum I land, EVA; el

gricultural and Food Re earch
Council (AFRC), Institute for
Animal Health, Pirbright, R ino
Unido; 1 Centro de Biologia
Molecular de Madrid, Espan ; la
Universidad d Heidelberg de
Alernania; 1 Centro de Virologia
Animal (CEVAN) de Buenos Aires,

rg ntina; el In tituto Nacio al de
T cnologia Agropecuaria (INTA)
de Argentina; la Empresa Brasileira
d Pe qui a Agropecuaria
(EMBRAPA), Brasil, y el In tituto
o waldo Cruz de Rio de Janeiro,
Bra il, cr aron un marco de trabajo

d xc 1 nc'aqu po ibilito llogro
d importantes avance tecnico-
i ntific . En la conduccion del

programa de investigacion y
desarrollo tecnologico s dispuso
del extraordinario aporte y
orientacion del Comite Cientifico
Ase ordePANAFTOSA,int grado
por cientificos d renombre
mund'a!.

Desarrollo de la Vacuna
Antiaftosa de Adyuvante
Oleoso

Con 1 apoy financiero del
BancoInteramericano de De arro11o
(BID), e con truyo n
PANAFTOSA una planta piloto, En
ella se d nvolvio tecnologia de
diferentes metodo de produccion
de antigeno: Frenkel, celulas BHK
y conejo lactantes y s inicio la
inv stigacion de la vacuna de
adyuvante 1 oso con el Centro de
Investigacione de Enfermedades
Animales en Plum Island, Estados
Unidos,

Las condicione ecolog'cas de
10 pais sudamericano hacian
necesario cont r con una vacuna
qu confiri ra una inmunidad de
mas larga duracion que la lograda
con la vacuna acuo a de hidroxido
d aluminio-saponina para ser
utilizada n extensas areas d 1
contin nte, d dificil acceso, y
ad rna paciar 10 ci los d
vacunacion con 10 con iguient s
rn nor costo,

A partir d 19781a planta piloto
d PANAFTOSA fue modificada,
equipada y cony rtida en una
unidad piloto industrial para la
producci6n de tigeno en cultivo
celular BHK21 CIon 13 y para
atender la formacion y adies
tramiento de expertos, continuar
las inve tigacion aplicada y
facilitar la tran fer ncia d
t cnologia.

Lo auspicioso studi s de
laboratorio y campo permitieron

luego estandarizar 10 metodo d
produccion en escala semi
industrial e industrial. Se puso
enfasis en:

- La recoleccion y estudio de las
cepas de producci6npara elegir las
que poseian caracteri ticas ade
cuadas de estabilidad, perfil
antigenico y eficiente capacidad
inmunogenica;

- La produccion de antigenos
de alta calidad por su estabilidad,
masa antigenica e integridad de las
proteinas (VP1) y capacidad
inmunogenica, elaborado en
cultivos de celulas BHKen sistema
debote11a rodantesyensusp nsion
n tanques.

- La implantaci6n de la tecni
cas para determinar la masa
antigenica 140S y de la integridad
de los polipeptidos virales n gel de
poliacrilamida (PAGE);

- Elde arrollodeuninactivante
de primer orden, el bromo
etilenimina (BEl), para aseguraruna
eficiente inactivaci6n de las
suspensiones virulentas.

- El logro de un adyuvante
oleoso incompleto de Freund,
modificado ha ta obtener una
emulsi6n estable, fluida y de facil
preparacion y aplicacion;

- El desarrollo de metodologia
y procedimientos de control de
eficacia y potencia de la vacuna de
adyuvante oleoso;

- Toda la tecnologia fue
publicada, divulgada y tran ferida
a los laboratorio oficial y
privado de la Regi6n yell v6 a
cabo un exten 0 programa d
formaci6n y adiestramiento de
profesionale y tecnico de labora
torio y campo;

- Se asesoro y coop ro
directamente con 10 pai e para la
producci6n industrial de la vacuna;

- Se implantaron, en coope
racion con los gobiernos de 10
pai e udamericano, programa
demostrativos para verificar la
eficacia de la vacuna de adyuvante
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in u-

yc n

Programas Integ ale

Prevenci6n en Paises
o Regione Libres

rvici
ficient .

nIl borat ri

Educaci6n Sanitaria y
Participaci6n de la Comunidad

No i t P ib'lidad alguna d
alcanzar y on lidar 1 erradica
ci ' n d la fi br aft a n la r gi6n

E1 c lerado cambio t c 1' gic
Y I dinamica ren vaci' n d 1
c nocimi nt cientifico implic una
coopera i6n que, ad me' d la
capacitaci6n y adie trami nto,
requi re la c rdina i'n d I
de arrollo y utilizaci6n d r cur
con la participaci6 d la
unive idad yorganism( ci nti
fico-t ' cnico de xc 1 nci .

E fr cu n t b rvar n la
regi6n 1 movilidad lab -ral y la
rotati idaddelper onalquetrabaj
n 10 programa d ~ anid d
nimal, c mo a im' • el
prov chamie to inad c\.-lado d 1

per onal adi strad , E to plantea
una eri d dema Ija d
actualizaci6n y n fia Z'"l p r el
p ronal qu s d s mp fia
tar a de direcci" n, a e ria y

Capacitaci6n de
Recursos Humanos

leo 0 n di r c ldicion
eco16gica / de m n jOt (iif r nt
i tuaeion eli atiea / (lif r n t

r za d animal vacunado y
v riad infra tructura I d de la
rna impl y carent a la
c pI ja y fici nte .

La valuaci' c ntin.la d 1
pr gra a d m tr tiv qu
incluy r n mucho nlil d
animal por tudio ro-
pid mi 16gico y p r 1 vigilanci

epidemi 16gica, comprobaron un
notabl fica i inmllnit ria,
innocuid d y uridad bio16 ie
de 1 v cun all tiaft a d
dyu nt 01 osod arr 11 dap

PA AFTOSA.
En t cam op drianl haber
lerad el proce 0 de avanc d

1 luch antiafto p ro ufrimos
fu rt mb t de la indu tria
muitinacional urop .En Ie ntro
upimo mant n rn firm y
rguido porqu t nia la

v dad ci ntific y 1r paldo d 1
Org niza i' n Panam ri an d 1
Salud y u nobl principi .
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Coordinacion de Acciones y
Co venios Fronterizos

La incorporaci6n d e t
c mponente d ntro d su
r pecti 0 programa naci nal ,
r ult d p cial int r" ,no 61

mo in trum nt u f ilita 1
in t graci" n subr gional y I
.. P r i "n t ' cnic ntr pai n
d arrollo, in t mbi'n p r
afianzar la ef ctividad d I
a cione anitaria aplicada por
c da pai n la ar a limitr f s. E
n ari pr mov rIa ordin ci6n
interin titucion I tr t nd d
identificar y articular 10 r cur 0

publi y privado r lacionado
con la anad ria y ap yar I

p raci6n t' cni 0- i n tific
h rizontal para fortal c r 10
programa m diante tran f r nci
d tecrucas y m"todo aprobado
n la realidad regional.

PA AFTOSA ha coop rad
int n am nt n la prom ci6n y
pam" d int con eni
anitari int rpai qu con ti-

tuy n in trument d co rdin 
i "n n la vigilancia pid miol6gic

IX. LOS PROGRAMAS
SUBREGIONALES

ci6n:

Subregion Cuenca del
Plata-Cono Sur

Incluy Arg ntin , Chi! ,
Paraguay, Uruguay y 10 E t do
d Rio Grand do SuI, Santa
Catarina y Par ' d I Bra il.

El Proy ct d Contr 1 y
Err dicaci" n d la Fi br Afto n
1 Cu nc d Ri d laPlataab r a
inici 1m nt 1 ro inc'a d
Corri nt , Entr Rio y Mi ·0

n Ar ntina; 1 E tad e Ri
Gr nd d Su, en Br il y todo I
t rritori d la publica Orie t 1
d IUruguayylar gi6n ud rie t I
de Paraguay.

Po t riorment ,y n la m dida
qu s di ponga de 10 r cur 0
financi ros y la condici n d
infrae tructura y organ· z c" n
r qu rid, iran incorporand
otra areas, ntr ella la Pro incia
d 1Chaco, F rm a y Santa F', n
Argentina, los E tado de Santa
Catarina, Parana y Mat Gro 0 en
Bra il.

A imi mo, Argentina. Chil
han onv nido n f rtalec r
coordinadament u programa d
controlypr v nci6nenla fr t ra
de mayor ri sgo y Argentina ta
impl mentando en otra area
ndemicas primaria ,e trat gia y

accion s de control avanzado
adicionale a la qu u ualm nt
on realizada .

En 1993 Uruguay tiene rna d
tr an sinca 0 d Fi br Aft a
y la OlE ha reconocido 1p i como
libre con vacunaci "n; n Rio Grand
do SuI han ocurrid do foe y
de de abril no pr ntan ca
en la m opotamia arg ntina h n
ocurrid i te f co .

x. SINTESIS DE LOGROS
Y RESULTADOS

Un om ro b lance de I lucha
antiafto a en America d I ur n

ta tre ultima decada mue tra
logro ignificativo, como r ulta

r:
- D arrollo de u a xt n a

infra tructura de laboratorio y
rvicio tecnico-admini trativo d

campo, incluye do la capa itaci6n
de mil de profe ional ,tecnic
ya i t te anitario I n 10 pai
d la r gi6n que atiend no 6l01a
pr v nci6n, control y rradica i" n
d la fiebr aftosa ino tambi'n a la
anidad animal n g n ral;

- Con olidaci "n d una r d d
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laboratorios oficia1e de diagn6 tico
que utilizanmetodo estandar, qu
ha permitido un plen I conocimi n
to de las caract ri ticas d los
agentes xi tentesen~Icampo.Esta
red tiene como 6rgano de
coordinaci6n, apoyo y referencia al
Centro Panamericano de Fiebre
Afto a;

- Aumento de 1a capacidad
tecnica y productiva en Ia
eIaboraci6n d vacuna, la cua1 ha
cr cido n grado tal qu los
laboratorio privador" y oficial s
e tan ncondicionesdeprov rl s
cantidade de dosis q'ue requieren
1 programas nacionaIe . La
producci6n anuaI alcanza a 300
millone d do i multiva1entes;

- D arroIlo de ill todoIo fa
para e1 mejorami nto d I
prog ama / incluy nel e qu rna
d producci6nyu odeinformaci "n
epid miol6gi 0-, nitaria;
caracterizaci6n y tratificaci6n de
10 istema d producci6n y de los
eco i tema como intc is situacio
nal; caracterizaci6n de e cenarios
politico- oc'a1 r 1acionado c n
10 progr rna ; strat gia regiona
Ie 1 ctiva d pr enci6n/c ntr 1
y /0 rradicaci6n.

- Incorporaci6n d Ie cone pion
d r gionalizacion de "r a lib
(cr acion, prot ccion y mp1iacion)
com el m nt e trat{gico op ra
ci na1 d 10 programas;

- Promocion d 1 P rticip ion
c munitaria y 1a m vilizaci" n d
u r cur 0 politico .y material

c m estrategi d via biliza ion y
d d c ntraIizaci6n d la

p r ci n c rno trat gia ad-
mini trativa d 10 prlgramas;

-Con agraciond 1lintegraci6n
subr gionald 10 istelnasde Iud
animal, porm di d stlbproyecto
d fi br aftosa qu abarcan ar s
d diver os pai integrante de
una rni rna ubr gl.on, cuyas
caract ri tica g oecol" gica / pro
ductiva / "tnica y ..iocia1e la
tornan muy pr6xim, inter-

1cod la ducaci6
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incluy nd rn c ni
ad cuad para u in truro
tacion, y n la mi rna r uni" n
c n tituy" 1 Comit" H mi f"r' 0

para Ia Erradicaci" n de la Fi br
Afto a (COHEFA), integrado p r
unr pr entant d 1 gobi rno y
uno d 10 pr ductor d cada una
d 1a igui nte ubr gi n :C
Sur, Subregion Andin / ubr ion
Amaz"ni a, M 0 m"ri .I 1
Carib yNorte m"rica,E t emit"
tien entr u objetivo fund
m nt 1 1 a gurar el m nt ni
mi nto d la luntad politi a de
rr dicar la enf rm d d, 1 obt n

cion d recur 0 y la valuac'on d
1 marchad lprogram c ntll1 t I
d rr dicacion,

El COHEFA n u tr
r uni ne (198 - 19 9) apr bo 1
PI n d Accion H misf"rico p r 1
Erradic cionde 1 Fi bre Afto a, u
guia op rativa y la ba para u
financiami nt .

C n tituy n obj ti
co d 1 programa d rr dicacion
d Ia fi br afto del continent
udam ri ano/elcontr lavanz do

y 1 c nsigui nt Iiminacion de 1a
enferm dad de area af ctada I 1a
pre nci"n d u introduc ion, a i
como d otr enf rm dad s
x6tica I en la ar a libr para la

Am "rica I y promov r qu I
colonizacion d nuev ar a
haga pr ini ndo I intr du i" n
d la fi br fto a y d tra
nf rm d d tran i ible d 10

animal do " tic I r petando y
pr rvand al mi mo tiempo 1
int gridad co16gica d t 1 area,
El d s rr 110 d 1 programa
ubr ional ba a en la

h m g n idad de caract ri tica
bi logica I onomica I 0 ia1e y
g p litica qu p rmitiran r ul-
tados c nit nt integrad.

La tr t gia para la j cu ion
del programa se e tablec en tre
niv 1 : 10 programa nacional
d salud animal, 10 proy cto
ubr gionalesyelPlanH mi f"rico
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de Erradicacion de la Fiebre Afto a.
Ella fundamenta en cuatro
asp cto , a saber: la regionaliza ion
del continent y de las acciones
anitarias sobre la base de la

caracterizacion y estratificacion de
10 sistemas de produccion y
ecosi temas de la enfer:medad; la
obtenciondenueva areaslibre en
forma gradual en el tiempo; la
coordinacion tecnico-aclministra
tiva de los progranlas y la
incorporacion y participacionpI na
del ector agropecuario.

La adopcion por los paises d
las America del Plan H m' ferico
de Erradicacion de la Fiebr Aftosa
y su i corporacion n las
prioridades de la Grg, nizacion
Panamericana d la Salud (OPS)
constituye un marco extraordinario
de referencia politico-t'cnico para
la acci ' n futura de 1 pai e n te
emprendimi nto.

Distinguida audiencia:
Estas realizaciones 1:1 el largo

proce 0 de lucha contra la Fiebr
Aftosa en las Americas son fruto de
un esfuerzo sin pausa, de una
dedicacion compartida y solidaria.

En el CPFA (PANi FTOSA)
hemos contado con un grupo de
cientificos y funcionarior que han
trabajado con e piritu d cuerpo,
con devocion por el program y
han sabido compartir, valorar y
recibir 1apoyo, el intercambio de
conocimiento de los colega y
cientificos de Ia Region.

La e periencia y la inv{_stigacion
han d mostrado qu los cquipos y
grupos de trabajo, e general,
superan en rendimien.to a los
individuos que actuan solo 0
aislado . Es 10 que ha ocurrido con
la evolucion de Ia inve tigacion
cientifica que ha pasaclo de la
denominada " sm II science"
caracterizada por el investigador
solitario del pasado a Ia "big
science" donde predomina la
investigacioncolectiva de un grupo
de investigadores.

El equipo no es m ralnente un

IIgrupo de individuos" ni un IIgrupo
detrabajo" inoqu pu d definirse
comounnumer d individuo que
po e n conocimiento , destrezas,
habilidad scompi m ntarias,quie
nes e tan comprometidos a un
propo ito comun, tien n metas de
actuaci ' n, nfoqu y objetivos de
loscualess nmutuamentere pon
sable. La conformaci6ndelequipo
deb permitirle valuar u
actuacion y bu car con tantement

1 perf ccion miento de su
comp ten ia pr f ional. Los
mejor s quipo d tr bajo toman
ventaja d la cu lid des,aptitud
y capacidade d da uno d su
componente . Cuando algui n
sobresal en b n fcio de un
meta compartid contribuyendo a
una actuaci6 y r ndimi nto
uperiord 1 quipoyd lindividu .

S da una f liz ircun t ncia en
el t rna qu m habeis a ignado
paracomp rtirc n 0 otro neste
25 de octubre.

Es 1hecho que 10 veterinarios
uruguayos qu han actuado en el
ambito int rnacional d la 1ucha
contra la Fi br Afto a, han todos
trabajado n 1 Centr Paname
ricano d Fi br ft sa, y sea en 1a
ed centr 1 0 en los pai s d la

r gion.
No pu do tr z rle un perfil d

la p rsonalidad y re lizacion de
cada uno de 10 v t rinario
uruguayo qu contribuy ron con
us conocimi nto cientifico y

tecnico al des rroll y conso
Iidaci6n d los pr gramas de
combat d la Fi br Afto a a 10
largo de las America , pero me
perrnitire enhom naje ala profesion
veterinaria bozar 19u a facetas
de estas figuras d I prof sion que
han sabido conjugarplenamente los
tres verbos fundam ntale el ser, el
saber y 1hac r.

Joaquin de Freitas: de extensa y
extraordinaria actuacionennuestro
pais, prolong6 u fructifera labor a
Paraguay y Rio Grande do SuI
donde tra mitio su vision y
conocim·ento , su optimismo in-

vencib1e, su vigor d hombr
hacedor de obras, uti nt
liderazgo, espiritu solidario y
fraterno. Cay6 para iempre en 1
ejercicio de us funcione n la
tierras gauchas y su ejempl y u
obras on y seran siempr orgull
de la pr fesi6n v t rinari aqui n
la Banda Orient I, alIa n P ragu .,
yen Rio Grand yen u pr yecci' n
american.

Nelson Magallanes: 11 va en u
memoria extraordinaria y n u
pluma estilizad la hi toria d 1
Fi br Aftosa n el Urugu y.
Contribuyo u abatimi nto con
impar m tria y expa di' u
accion a otro pai e d 1cont' nt,
trab j6 n Ie FA nRi d Jan ir
en 1 anos 60, vin a r tomar 11

labor nl $afi 70 n Yen zu 1
m's tard n Ar entin d nd
contribuyo de man ra 11 tabl 1
organizacionde1c ntrol c lidad
d 1a vacuna y n I organiz ci' n
del programa d campo. Ej rnpl
lider por conocimi nto y p
ri ncia cientifica y t' nic s,
prioridad y d dic Ci011; d n1ini d I
ej rcicio de las funcion publi
preci ion y pulcritud n u pen 
mi nto y n u accion.

Daniel Abaracon: h "id 11

trabajo internacional un i ntifi )
de xtra rdinario valor n ~ oJ p r
su con cimientos y d minio
completo de u p ci lizacion in
ad mas por u e encia d
g ntilhombre, por su dedicaci6n in
limit s. Ha servido 10 pai d
la Am ' rica de una man r
admirabl y dejo su impronta en la
mayoria de los laboratorio d
produccion de vacuna de los pai e
de la reg' on. E un formad .I

tran misor de u ab r a la mayor!
de los especiali tas qu trabajan n
los laboratorios de producci6n d
vacunas. Contribuyo de man r
sustancialy sistematica al de arroll
demejore yma eficient vacuna
contra Ia fiebre afto a.

Homero Giacometti: especiali 
ta de singular importancia en 1
de arrolloyproducciondevacun
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caract rizado por su di ciplina
cron metrica, su I altad, devocion
y dedicacion al ervici , supo con
u pragmatismo y espiritu i t 

matico implantar el control de
calidad total en la producci6n de

acunas y mantuvo su quilibrio
emocional alin en las horas rna
diffcile .Trasmiti6 con genero idad
u aber y su experiencia.

Ruben Lombardo: ejerci6 las
funciones de Jefe de Campo en 1
CPFA n el correr de los afios 60,
dinamico, comunicador, con visi6n
p noramica d 10 problemas
anitario y su relaci6n economica

y producti Extraordinaria
facilidad y de treza en la relaciones
publica . Fue gran propul r d la
Cooperacion del Banco Inter
am rican d Desarrollo a 10
programa de Salud Animal en
America del Sur.

Juan Antonio Obiaga: sirvi6 en
DILFA y luego en Ecuador, Rio d
J neiro y Colombia. Epidemi610go
d vision holi tica con domini
integrado del conocimi nto d
campoylabor torio.Mentecr ativ

cu tionadora n busqueda de la
rdad cientifica. De cultur

humani tica y de verba chi pant
y n cd6tico. Con profundo arnor
p r u tierra, su exilio Ie caus6
pr fund dolor. En I ejercicio d
u funci n como Con ultor del

CPFA murio en Bogota, Colombia
d nde u libro y documento
c nforman un ector de bibliot ca
qu 11 an su nombr en el
Min' t ri de Salud.

Carlos Martinez: culto, int li
gent y en ible, con la habilidad
innata d transformar 10 proble
m complejos n encillos;
p liglota, armonico y dedicado en

u trabajo. Ofreci" co gra
fici nci y espiritu con tructivo Sil

labor en beneficio del CPFA Y los
paises.

Ernesto Giambruno: trabajo y
labro su personalidad coneficiencia
ydedicacionenDILFAy Ilnstituto
d Higiene de la Facultad de
Medicina. En el ambito interna-

ci n 1 cumpli6 proficua labor en
Ecuador, P ru y Bolivia. Supo
amalgamar u c n cimiento y
exp riencia d laboratorio y de
t rr no con u specializacion de
Salud Publica V terinaria. Supo
tambien adaptarse e integrarse a

-las condicione de la cultura y
ociedad de los pai e andinos.

Generoso y dedicado en su accionar
fu aunador d volunt d y
pIa rna realizaciones de gran valor
para 10 pai e . .

Carlos Quinones: microbiologo,
docente y ci ntifico d larga y
prestigiosa tray ctoria n nu stro
pai .Con i tent , con amplio perfil
profe iona!, pr ci 0 y d tallista en
el qu hacer diari . Proy ct6 su
tal nto y su conocimientos
ci ntificos y tecno16gico a Bolivia
donde contribuyo al d arr 110 d 1
S rvicio Nacional d Lucha contra
Ia Afto a, Brucelo i y Rabia.

En e ta r fta de la labor,
c ntribucion y actuacion int rna
cional d los v t rinario urugua
yo , oportunidad n que t ngo 1
honor d c rrar el prim r cicIo de
confer ncias au piciado por la
Academia Nacional d V t rinaria
estan en nue tra audi ncia figuras
reI vant s d nu tra profesi6n que
con u ejempl y ns ftanzas nos
abri r n 1 ancho camino d las
Ciencia 'Veterin rias.Mihom naj
y mi aplau 0 a Alb rto Ca tillo,
MarxCagnoliLansot, Walt rGarcia
Vidal, Santiago G ninazza, Jo e
Matto Ca aI, Juan Rodrigu z
Garcia.

Mucha Graci
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