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AGENDA

Segunda Feira, 11 de Março

09:00 Abertura
Dr. Eduardo Correa Melo, Diretor PANAFTOSA

09:15 MODULO DE APRESENTAÇÕES  SOBRE METODOLOGIA DE ANALISE
DE RISCO, PADRONIZAÇÃO .
1. Análise de Risco: Métodos de Avaliação  - Dr. A. López (PANAFTOSA)
2. Metodología de Avaliação das Consequencias no Processo de Análise de Risco

Dr. Cristobal Zepeda (CEAH,Ft.Collins, EUA)
3.   Análise de Risco e os Acordos da Organização Mundial do Comércio

Dr. M. Urbina (ICA - Colômbia.)
10:15 Recesso

10:30 MODULO DE APRESENTAÇÕES  SOBRE EXPERIENCIAS DE ANALISE
DE RISCO EM  PROGRAMAS DE CONTROLE/ERRADICAÇÃO DE
ENFERMIDADES
1. Avaliação do risco de febre aftosa na zona livre de febre aftosa com vacinação  da

Colombia, procedente de Necocli, Antioquia - Dr. M. Urbina (ICA, Colombia)
2. Caracterização Epidemiológica da Febre aftosa no Perú

Dr. J. Naranjo (SAG,Chile)
3. Uso da Análise de Risco no  controle  e  prevenção das  enfermidades dos animais

na República de Cuba - Dr. E. Serrano (IMV,Cuba)
4. Caracterização Epidemiológica da Distomatose  na VII Região do Chile, usando a

Análise de Risco e Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Dr. J. Naranjo. (SAG,Chile)

12:00 Almoço

13:30 MODULO DE APRESENTAÇÕES SOBRE USO DA ANÁLISE DE RISCO NO
COMERCIO EXTERIOR

     1.   BSE: Análise de Risco como ferramenta para definir a prevenção e vigilancia dos
 fatores de risco  em  um  pais livre da enfermidade - Dr. L.F. Leanes (SENASA,
 Argentina)

     2.  Análise de Risco na  importação de mercadorias à Colombia -  Dr. M. Urbina (ICA,
 Colombia)

     3.  Análise de Risco: Carne Ovina com osso como veículo do Vírus da Febre Aftosa -
                     Dr. A. López (PANAFTOSA)

14:30 Recesso

15:00 Instalação dos Grupos de Discussão

Terça Feira, 12 de Março

08:30 Continuação dos Grupos de Discussão
12:30 Almoço
14:00 Conclusões e Recomendações
15:00 Encerramento do  Seminario.



Por que realizamos este Seminário?Por que realizamos este Seminário?

Este Seminário atende a uma demanda dos participantes
do Seminário prévio à XXVIII COSALFA, celebrada em

Mariano Roque Alonso, Paraguai, no ano de 2001.

Programou-se o Seminário em três módulos com o
propósito de informar aos participantes sobre o estado atual

de desenvolvimento da metodologia, sua aplicação na

regionalização dos programas nacionais e sua importância
como instrumento para a ampliação dos mercados de

produtos de origem animal.

A importância em discutir-se esta metodologia tem
fundamento, por um lado, como elemento importante no

livre comércio, com mercados competitivos, que exigem

garantias de qualidade dos Serviços Veterinários Nacionais
dos países exportadores. Se bem a atividade comercial

mundial esteja regulamentada pela OMC e que a atividade

sanit ária nesse mesmo assunto se apoie no Código
Zoossanitário Internacional da OIE, surge a crescente

necessidade de estabelecer um processo contínuo de

avaliação do risco, relativo à situação sanit ária das
populações animais, realizadas pelos serviços veterinários

nacionais.

Por outro lado, o conhecimento e a avaliação dos riscos

relativos imputados às relações comerciais de animais e

produtos entre regiões possibilita orientar uma estratégia
mais eficiente de combate às doenças de impacto na produção

animal e na saúde humana.

Para tal, o objetivo geral deste Seminário é:Para tal, o objetivo geral deste Seminário é:
Gerar uma consciência da necessidade do uso desta

metodologia e estimular experiências nos diversos âmbitos
da sua aplicação: na regionalização das atividades de

melhoramento da situação sanitária e na ampliação dos

mercados para produtos de origem animal.

Com base neste objetivo, propomos o seguinte:Com base neste objetivo, propomos o seguinte:
n  Criação de uma estrutura e de um processo de gestão da

Análise de Risco nos Serviços Nacionais,

n Valorizar o papel do Estado no controle da Análise de

Risco, através dos Serviços,
n  Acentuar a co-participação do setor privado na execução

das atividades,

n Propiciar a criação de um núcleo de referência para o
desenvolvimento de modelos para aplicação às mais

variáveis situações.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE

ANÁLISE DE RISCO:

SUA UTILIZAÇÃO NA REGIONALIZAÇÃO

DE PROGRAMAS E NO COMÉRCIO EXTERIOR
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El análisis de riesgo es una herramienta destinada a ordenar la
toma de decisiones proporcionando un proceso lógico, estructurado
y consistente. Utilizado desde hace mucho tiempo en distintas áreas
de la ingeniería y la economía, su uso en salud animal es relativamente
reciente. Si bien existen antecedentes anteriores, es a partir de 1995
con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que
el análisis de riesgo se incorpora al repertorio de métodos utilizados
en epidemiología veterinaria. En el Código Zoosanitario de la
Organización Internacional de Epizootias (OIE) se estableció un
capítulo sobre el análisis del riesgo asociado a las importaciones como
forma de proporcionar a los países importadores un método para
evaluar los riesgos de enfermedad asociados a cualquier importación
de animales, productos de origen animal, material genético animal,
alimentos para animales, productos biológicos y material patológico.
En el mismo se indica que el análisis de riesgo consta de tres etapas;
identificación del peligro, evaluación del riesgo y gestión del riesgo
siendo la evaluación del riesgo la etapa del análisis en que se intenta
estimar el riesgo asociado a un peligro.

El Código establece como válidos tanto el método de
evaluación cualitativa como el de evaluación cuantitativa definiendo
cada uno a partir de la forma como se expresa el resultado final del
análisis; evaluación cualitativa del riesgo es aquella donde la
probabilidad del incidente y la magnitud de sus consecuencias se
expresan en términos cualitativos como «alta», «mediana», «baja» o
«insignificante», mientras que en la evaluación cuantitativa los
resultados se expresan en cifras. Estas definiciones muy poco
contribuyen a los fines de armonización de métodos perseguidos
por la OMC, su falta de claridad se refleja en el propio Código al
sostener que para muchas enfermedades donde existen normas
difundidas y reconocidas internacionalmente y existe un amplio
consenso sobre los riesgos posibles, una evaluación cualitativa será
probablemente suficiente.

¿Supone esto que una evaluación cualitativa es simplemente
cumplir con la norma?

Análisis de riesgo: Métodos de evaluación

DR.  ALEJANDRO LÓPEZ INZAURRALDE
PANAFTOSA – OPS/OMS

¿Que se quiere decir al indicar que la evaluación cualitativa se utiliza
con frecuencia para las decisiones corrientes?, ¿Que es una decisión
corriente?

En contrapartida, es totalmente acertado afirmar que ningún
método de evaluación del riesgo es aplicable a todas las situacion
es y que, según las circunstancias, un método puede convenir más
que otro.

Como resabio de su origen en la ingeniería y la economía, los
primeros estudios de análisis de riesgo aplicados a las importaciones
fueron de tipo cuantitativo utilizando modelos lineares simples.
Rápidamente quedaron claras las dificultades que existen en llevar
adelante este tipo de procedimiento cuando la información disponible
para estimar las probabilidades en alguna de las etapas del modelo es
limitada. En una tentativa de suplir esta falta de información los
responsables de los análisis transformaron el proceso, en una especie de
juego de inventiva donde se trataba de encontrar soluciones lógicas y
sin duda coherentes, que en esencia eliminaban lo que el análisis de riesgo
cuantitativo pretendía aportar al proceso de toma de decisiones en
cuanto a la objetividad del resultado final dada la subjetividad con que
eran asignadas las probabilidades intermedias. Por su lado, las
tentativas de utilizar evaluaciones de tipo cualitativo dieron como
resultado una más o menso detallada descripción del problema analizado
con una opinión del autor como corolario.

Actualmente, existe consenso de que es necesario encontrar una
solución intermedia pues dadas las lagunas en el conocimiento en
algunos casos y las carencia información existente en otros, algunos
tramos de la evaluación de la difusión, la exposición y especialmente de
las consecuencias deben ponderarse mediante una escala cualitativa ya
que son inabarcables cuantitativamente. Para ello, resulta promisorio
el uso de matrices de categorías sobre todo cuando están asimiladas a
rangos de probabilidades. Estas matrices incluyen las regla de decisión
para operar el modelo y, si bien no eliminan totalmente la subjetividad
del autor, afirman la trasparencia de los procesos.



11

C E N T R O   P A N - A M E R I C A N O   D E   F E B R E   A F T O S A

Metodologia de Avaliação das
consequências no processo de Análise de Risco

DR. CRISTOBAL ZEPEDA
CEAH, Ft. Collins, EUA
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Análise de Risco e os Acordos
da Organização Mundial do Comércio

DR. M. URBINA
Médico Veterinario, MSc, Coordinador Grupo de Análisis de Riesgos y

Asuntos Internacionales, Gerencia General, ICA, Bogotá, D.C, Colombia.

La OMC tiene dos acuerdos vinculados en forma explicita con
la protección de la salud humana, salud animal y protección vegetal,
éstos son:

n  Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, MSF.

n   Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos sl Comercio, OTC.

Estos acuerdos se fundamentan en los siguientes principios :
n     Legitimidad ( Fundamento científico / Factores tecnológicos

o geográficos)
n    Necesidad (Nivel adecuado de protección)
n    Proporcionalidad (Medidas menos restrictivas al comercio)
n    No discriminación (Trato entre países y trato nacional)
n    Coherencia (Medidas de manera uniforme y consistente)

A diferencia del Acuerdo MSF,  el Acuerdo  OTC  involucra adicional
al concepto de protección, los de :  aseguramiento de la calidad del bien,
protección del consumidor de prácticas que puedan inducir a error  y
protección de los intereses esenciales en materia de seguridad.

Adicionalmente, para que el Acuerdo MSF  no use los estándares
internacionales se requiere que haya un soporte científico, sin embargo,
el Acuerdo OTC permite que no se utilicen los estándares internacionales

diferentes a las científicas, tales como, problemas tecnológicos o factores
geográficos.

El ámbito del Acuerdo MSF cubre todas aquellas medidas cuyo
propósito es la protección de la salud humana, salud animal y protección
vegetal de riesgos procedentes de aditivos, contaminantes, toxinas,
plagas y microorganismos patógenos.

El ámbito del Acuerdo OTC  involucra la protección de cualquier
otro riesgo no considerado por el Acuerdo SPS  y que se expresa a través
de reglamentos técnicos.

El soporte sustancial de ambos acuerdos está dado por el uso del
método  o enfoque de análisis de riesgos en la definición de las medidas
sanitarias y en la formulación de los reglamentos técnicos que toman y
preparan los gobiernos.

La búsqueda de niveles adecuados de protección de la salud
humana, salud animal y protección vegetal en el caso del Acuerdo SPS,
y el aseguramiento de la calidad del bien, protección del consumidor
de prácticas que puedan inducir a error  y protección de los intereses
esenciales en materia de seguridad en el caso del Acuerdo OTC . deben
considerarse como un  derecho soberano de los países, pero
condicionado a que no se utilice como obstáculo injustificado del
comercio.
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ESCENARIO  “A”.
Movimiento legal de bovinos

Modelo probabilistico utilizado:  DETERMINISTICOModelo probabilistico utilizado:  DETERMINISTICO
1)  ANTECEDENTES:
El  Municipio de Necoclí perteneciente al departamento de

Antioquia tiene las siguientes  características de interés epidemiológico:
n No se vacunaba desde el año 1985.
n Durante los años 1996, 1997 y  2000 hubo episodios de Fiebre

aftosa.
n El sistema de producción es predominantemente dirigido a la

cría extensiva con una movilización sustancial hacia la zona libre
de Fiebre aftosa con vacunación del país.

n La población bovina del Municipio es de  75.169 bovinos
distribuidos en 783 predios.

n La población porcina es de 4984  y la  “ovicaprina” de 1858.
orientadas  al consumo interno del municipio

n En porcinos y  “ovicaprinos”  evaluados serólogicamente por
Inmunodifusión no se encontraron reactores

n Se trabajaron varios escenarios.
n No se evalúan otros peligros  por considerarse de riesgos

despreciables

2)  PELIGRO QUE SE EVALÙA:
Introducción de  bovinos infectados de Fiebre Aftosa provenientes

del municipio de Necoclì,  Antioquia,  Colombia. a la zona libre de Fiebre
aftosa con vacunación de Colombia

3)  CONSIDERACIONES:
n Que los bovinos y  predios resultantes positivos, en un muestreo

previo,  se consideran actualmente infectados.
n Que todos los bovinos que salgan de Necoclí, van con destino

a la zona libre de Fiebre Aftosa con Vacunación de Colombia.
n Que la movilización de bovinos hacia la zona libre, solo se

autoriza cumplido el requisito de animales negativos a una
prueba del sistema  diagnóstico ELISA 3ABC / EITB.

4) ÁRBOL DE EVENTOS

A.  IngresoA.   Ingreso

B. Consecuencias biológicasB. Consecuencias biológicas

5)  VALORES  PROBABILISTICOS  (P)  DEL INGRESO Y
EVIDENCIAS QUE LOS SOPORTAN

PP 1  1   = 0.023 = 0.023
(Probabilidad que haya un predio positivo).
En el muestreo serológico del municipio de Necoclí, realizado en el

año de 2000, se encontraron 6 predios que tuvieron al menos un animal
positivo de un total de 256 evaluados.  Se utilizó el sistema de detección
ELISA 3ABC / EITB que demuestra la presencia de anticuerpos no
capsidales como  indicativo, en una alta proporción,  de actividad viral
presente o pasada.

PP 22  = 0.21 = 0.21
(Probabilidad que un predio movilice bovinos hacia la zona libre).
En la evaluación  de los registros de movilización de animales en la

oficina del ICA en Necoclí, se encontró que en un año solamente 165
predios movilizan  bovinos del municipio hacia la zona libre.  Casi siempre
son los mismos predios de los que se extraen estos animales.

Evaluacion del riesgo de fiebre aftosa en la zona
libre de fiebre aftosa con vacunación de Colombia

procedente del municipio de Necocli, Antioquia

DR.  MAIRO E. URBINA AMARÍS
Médico Veterinario - M.Sc.

Coordinador Grupo de Análisis de Riesgos y Asuntos Internacionales, ICA, Colombia

                        
                                                                      Infectados              Si         Falsos                No                   
                                   Moviliza                 Si                                                                             
                           Si                                                                             No      Negativos           Si
         Predio                     Zona Libre                 No
          Positivo                         
                                No

     

                                                                      Establecimiento                   Si
                                                          Si

                          Difusión                                                                      No    
                  Si
                                                                                                                Si
Ingreso                                           No

                                                                Establecimiento                  No
                              No
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PP 33  = 0.0066 = 0.0066
(Probabilidad que un bovino de un predio positivo sea

positivo).
En el muestreo serológico del municipio de Necoclí, se encontraron

7 bovinos que reaccionaron positivamente de un total de 1045 animales
en los predios muestreados, al utilizar como sistema detector ELISA
3ABC / EITB.

PP 44  =  0.00009 =  0.00009
(Probabilidad que el sistema ELISA 3ABC / EITB no detecte un

animal positivo siendo éste positivo) (falsos  negativos).
Las evaluaciones en múltiples circunstancias realizadas por el

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa OPS, han permitido considerar,
en un escenario pesimista, que el sistema ELISA 3ABC / EITB   tiene
una  sensibilidad  del 95% y una especificidad del 95%.

La prevalencia considerada fue de  1.7 x 1000 (0.0017) para
determinar el valor de predicción de la prueba con resultado negativo.

n = 9.924n = 9.924
(Bovinos que se movilizan durante un año a la zona Libre)
La información registrada de la movilización de bovinos en un año

sin restricciones sanitarias desde el municipio de Necoclí, indican que de
éste saldrían anualmente 9.924 bovinos con destino a predios y ferias
comerciales de la zona libre.

6)  MODELO

7)  PROBABILIDAD DE INGRESO

Pp (Probabilidad parcial)  =  PPp (Probabilidad parcial)  =  P 11  X  P X  P 22  X  P X  P 3  3  X  PX  P 44

Indica la probabilidad que al menos un bovino esté infectado cuando
se moviliza uno solo hacia feria o predio de la zona libre.

Pt (Probabilidad total)  = n x PpPt (Probabilidad total)  = n x Pp
Probabilidad que al menos un animal esté infectado cuando se

movilizan “ n”n”  bovinos hacia ferias o predios de la zona libre.

8)  DESARROLLO

Pp = 0.023 (P1) x 0.21 (P2) x 0.0066 (P3) x 0.00009 (P4)  = 0.000000003
Pt= 0.000000003 ( Pp) x 9.924 (n) = 0.00003

B. CONSECUENCIAS BIOLOGICAS
B1. Difusión

La alta cobertura  vacunal contra la Fiebre aftosa y la densidad
bovina en la zona libre de Fiebre aftosa con vacunación  hace
poco probable que el ingreso de un bovino infectado cambie el
estatus  de susceptible a infectado de los bovinos de la zona
libre, y mucho menos producir episodios clínicos de la
enfermedad.

B2. Establecimiento
Aunque bovinos susceptibles de la zona libre fuesen infectados
por bovinos infectados introducidos del municipio de Necoclí
la vacunación masiva y bajo calendario evitaría que el virus se
estableciera,  al menos por más de dos (2) años.

9) CONSECUENCIAS ECONOMICAS
Al  ser poco probable la presentación de episodios, el impacto

económico se considera despreciable

10) CONCLUSIÓN
La probabilidad  que la infección de Fiebre aftosa, en el escenario

que se presenta, se introduzca, difunda y establezca en  la  zona  libre de
Fiebre aftosa con vacunación de Colombia como consecuencia de la
movilización de bovinos infectados procedentes del municipio de
Necocli,  Antioquia es al menos de 0.00003

Lo anterior indicaría que de 100000 bovinos que se introduzcan la
zona libre  tres (3)  podrían estar infectados.

Las consecuencias biológicas de difusión y establecimiento de la
infección en la zona libre, en caso que se diera el evento poco probable
de introducción bovinos infectados es de probabilidad despreciable.

Si se diera el evento evaluado tendría poco impacto económico en
la economía pecuaria de la zona estudiada.
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OBJETIVOS
SENASA Perú, decidió la elaboración de una caracterización

epidemiológica de la Fiebre Aftosa (FA) en su territorio mediante una
consultoría específica, con el objeto de apoyar las acciones del Programa
Nacional de Erradicación de FA.

MATERIAL Y MÉTODO
Se utilizó el modelo de caracterización elaborado por

PANAFTOSA,OPS-OMS. Se emplearon variables de caracterización:
eco-ambientales, población humana, población ganadera, dinámica
poblacional bovina y de presentación de la enfermedad. Junto a lo
anterior, se estimó la capacidad de producción de carne bovina y las
necesidades de consumo de la población, elaborándose indicadores de
relación consumo producción. Se construyeron bases de datos
relacionales con mapas digitales para el manejo espacial de la información
a nivel de provincias.

RESULTADOS
Se detectó una marcada influencia de la zonas ecológicas (costa,

sierra y selva) tanto en la características de las poblaciones ganaderas
como en la presentación de la FA. El 80% de la ganadería se clasifica
como mercantil simple, en sistemas agropastoril o complementarios a la
agricultura y sistemas de subsistencia con producciones de auto consumo
La presentación de FA tiene directa relación con la distribución de la
población bovina, no así con la de otras especies. Los episodios de FA
tienen corta duración y abarcan un reducido número de explotaciones,

detectándose condiciones de autolimitación en su diseminación. A partir
de 1994 se observa una clara disminución del número de focos. Se
estableció  una relación directa entre consumo y producción y riesgo de
presencia de FA. Se detectó una discrepancia entre los indicadores
bioproductivos y características zootécnicas con los registros de faena
de ganado en Lima Metropolitana, infiriéndose que una proporción
mayoritaria de sus cerca de 200 mil cabezas faenadas  tendrían origen
extra fronteras, y que tal situación explicaría el origen de las fuentes de
infección de FA.

CONCLUSIONES
Se concluye que Perú no presenta condiciones para mantener en

forma endémica el virus de la FA, y que las fuentes de infección provienen
de ecosistemas endémicos ubicados fuera de sus fronteras. Se detectan
solo ecosistemas endémicos y esporádicos o paraendémicos, estos
últimos con niveles de alto, mediano y bajo riesgo de presentación de
FA. Se describen el proceso epidémico y las condiciones de riesgo de
presentación de la enfermedad.

RECOMENDACIONES
Se propone establecer dentro del Programa de Erradicación de

FA, planes de :
a)  prevención de ingreso de ganado de riesgo;
b)  inmunización estratégica;
c)  control estratégico de movimiento de ganado; y
d)  emergencia sanitaria.

Caracterización Epidemiológica de
la Fiebre Aftosa en el Perú

JOSÉ NARANJO 1, OSCAR DOMÍNGUEZ 2, ROSA GUERRERO 2 y WILLIAM VALDERRAMA 2

1 Depto. Protección Pecuaria, SAG. Chile
2 Dirección de Sanidad Animal, SENASA Perú.
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Las enfermedades en los animales y sobre todo las exóticas,
constituyen un gran problema para cualquier país, principalmente para
aquellos que basan su desarrollo en el fomento pecuario, ya que por sus
implicaciones sanitarias y económicas llegan a convertirse en verdaderos
desastres, debido a la magnitud de las dificultades que ocasionan para
lograr su control y erradicación, por las pérdidas económicas directas e
indirectas y por la disminución en la disponibilidad de proteínas de alto
valor biológico.

El incremento de los intercambios comerciales y del flujo de personas
entre países de distintas latitudes, apoyado por el desarrollo del
transporte y de forma particular la aviación, determinan que en la
actualidad sea mayor el riesgo de introducción y propagación de las
enfermedades.

El riesgo de introducción de agentes exóticos que puedan afectar
la población animal de un país, está referido al tipo, forma e intensidad
de las relaciones de intercambio internacional que el país tiene o pueda
llegar a tener con otros países donde existen esos agentes.

Estos elementos conllevan a potenciar el rol que deben alcanzar los
servicios veterinarios nacionales en la prevención, control y erradicación
de las enfermedades, mediante el fortalecimiento de sus métodos y
sistemas de trabajo y fundamentalmente con la aplicación de nuevas
herramientas que surgen como resultado del desarrollo científico técnico
en el mundo.

El Análisis de RiesgoAnálisis de Riesgo es una metodología científica que era
usada hace muchos años en el campo de la economía, ingeniería, entre
otros, ha comenzado a utilizarse de forma reciente en la medicina
veterinaria, logrando su mayor desarrollo en la pasada década. La
identificación de los eventos claves que constituyen cada uno de los
riesgos, permite tomar medidas preventivas para disminuir la
probabilidad de ocurrencia del riesgo y por ende, lograr el control y
erradicación de una enfermedad.

Nuestro continente ha tenido un papel protagónico en la
implantación de este sistema en la medicina veterinaria y la 10ª

Conferencia Regional de la O.I.E para las Américas, celebrada en 1990,
recomendó que “se incluya en el Código Zoosanitario Internacional el
concepto de Análisis de Riesgos” y que “la O.I.E designe un Grupo Técnico

para que ayude a la Comisión del Código a definir los componentes básicos
del análisis de riesgo”.

La 59ª Sesión General de la O.I.E, a la vista del consenso
internacional sobre la necesidad de aumentar la normalización y
transparencia de los protocolos de importación, aprobó la
recomendación de nuestra Comisión, aceptó iniciar la redacción del
Capítulo del Código y designó un Grupo Técnico. Desde el año 1993 el
Código Zoosanitario Internacional cuenta con ese Capítulo que se ha
ido actualizando y es hoy de vital importancia para el desempeño de los
servicios veterinarios.

Cuba reconoce que las precauciones relativas a la salud pública y
animal representan barreras inevitables para el comercio internacional.
Comparte el deseo de la O.I.E de reforzar el sistema internacional de
declaración de enfermedades entre los países, así como el fortalecimiento
de sus servicios veterinarios, para establecer una confianza que reduzcan
esas barreras a un mínimo indispensable y que a su vez ayuden a la
prevención de las enfermedades.

La relativa seguridad del comercio en los últimos 40 años, así como
exhibir una favorable situación sanitaria al estar libre de 14 de las 15
enfermedades de la Lista A de la O.I.E y más del 50% de las de la Lista B
se deben en gran medida a la prioridad que le ha concedido el Estado al
Sistema de Salud Animal en el país, al respeto de las Normas
Internacionales y al constante perfeccionamiento de su servicio
veterinario.

El Instituto de Medicina Veterinaria (IMV) perteneciente al
Ministerio de la Agricultura, es el organismo rector de la Salud Animal
en Cuba, dirige el Servicio de la Medicina Veterinaria y desarrolla su
trabajo apoyándose en los  sistemas siguientes: Vigilancia
Epizootiológica, Control de Programas de Lucha Contra las
Enfermedades, Servicio Veterinario de Fronteras, Red Diagnóstica,
Control Sanitario de los Alimentos, Control Estatal de los
Medicamentos y Asistencia Veterinaria a los Animales.

Para el cumplimiento de sus funciones, el IMV cuenta con una
estructura vertical de la nación a la base, el Municipio es el órgano local
de atención donde están representados todos los servicios de la medicina
veterinaria, los cuales forman a ese nivel el Consejo de Salud Municipal,

El uso del análisis de riesgo en el control
y prevención de las enfermedades de los

animales en la República de Cuba

DR. EMERIO SERRANO RAMÍREZ
Director General - Instituto de Medicina Veterinaria  (IMV)
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conjuntamente con los Organos Administrativos y de Gobierno. La
atención veterinaria del servicio estatal, llega hasta el Consejo Popular,
que es la forma de Gobierno de base de nuestro país.

Las directrices de la O.I.E, relacionadas con el Análisis de Riesgos
han sido implementadas en Cuba logrando el fortalecimiento y
evaluación sistemática de los servicios veterinarios, la aplicación del
concepto de regionalización en la ejecución de varios Programas de
Lucha contra las enfermedades y la implantación del Sistema de
Vigilancia Epizootiológica por cuadrantes geográficos, como fruto de
la colaboración de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) desde el año 1986.

Durante estos años hemos utilizado el análisis de riesgos en la
importación de animales y sus productos, productos biológicos (vacunas,
suero fetal, líneas celulares y cepas) y en la prevención y control de
enfermedades, en esta última con resultados concretos en el Programa
de Control de la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo (EHVC),
donde se ha garantizado (en los tres episodios que han surgido en el
país), que la epizootia no se extienda a todo el territorio nacional y que
los centros multiplicadores y bioterios importantes enclavados en las
provincias afectadas se hayan mantenido indemnes, reduciendo de forma
significativa las pérdidas por muertes y sacrificios, además de mantener
libres de la enfermedad las Unidades con los pies de crías fundamentales
en el occidente del país.

En la fase final del Programa de Erradicación de la Brucelosis en
Cuba, el análisis de riesgos ha jugado un papel preponderante en la
estrategia de vacunación de los rebaños afectados o con riesgos de
contraer la enfermedad, así como en la implementación del programa en
la especie porcina en explotaciones no industriales o de traspatios, que
constituyen más del 60% de la masa existente en el país.

El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) diseñó una
Metodología para el Análisis de Riesgos de Desastres Biológicos por
Enfermedades Emergentes en la Población Animal, que tiene como
fundamento la evaluación de los lugares relevantes en la introducción/
diseminación de enfermedades emergentes en un territorio, los que se
denominaron Objetivos con Riesgo Biológico (ORB), porque pueden

constituir puertas de entrada potencial de enfermedades exóticas al país
o pueden intervenir en la posible diseminación de éstas u otras de carácter
emergencial para la población animal.

Se definió como Objetivo con Riesgo Biológico (ORB) el lugar
donde concurren de forma eventual o permanente, fuentes primarias o
secundarias de agentes etiológicos exóticos o productores de
enfermedades emergenciales y las posibles vías de transmisión directa o
indirecta de éstos hacia la población potencialmente expuesta, tanto
animal como humana para el caso de las zoonósis, cuyo desarrollo puede
dar lugar a una epizootia.

Este sistema se encuentra generalizado en el país por el Instituto
de Medicina Veterinaria y fue utilizado en el pasado año como elemento
fundamental en la elaboración de los Programas  de Prevención de la
Fiebre Aftosa, Encefalopatía Espongiforme Bovina y la Fiebre del Nilo
Occidental.

En resumen, la evaluación del impacto potencial de las
enfermedades ha fomentado el desarrollo de técnicas de evaluación de
riesgo, actividad que se asume con prioridad creciente como
instrumento para la interpretación de la importancia relativa de los
patrones de enfermedad animal y las tendencias de la salud animal.

Además del fortalecimiento de los Programas de Emergencia se
han definido los puntos de animales centinelas y el establecimiento de
un Banco de Sueros Nacional como complemento al Sistema de
Información y Vigilancia Epizootiológica. (SIVE).

La determinación de los territorios de mayor riesgo de exposición
a desastres biológicos contribuye a la definición de estrategias para el
desarrollo futuro de la infraestructura veterinaria y el perfeccionamiento
del Sistema de Vigilancia en las áreas más expuestas a través de variados
mecanismos de información e investigación que involucren los elementos
esenciales de la cadena epizoótica: los agentes etiológicos, la población
animal, el medio y el hombre.

Cuba manifiesta su disposición de compartir los resultados
obtenidos con los países del área que lo requieran, además de recibir de
éstos las experiencias que en el transcurso de estos años se han adquirido
mediante la aplicación de las técnicas de Análisis de RiesgoAnálisis de Riesgo.
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INTRODUCCIÓN
La Distomatosis o Fasciolosis (Pirihuín) a F.  Hepática, es una

enfermedad parasitaria que se encuentra ampliamente distribuida por
los cinco continentes, representando un problema serio para las
explotaciones de animales bovinos, ovinos y  caprinos. El desarrollo de
la enfermedad está ligado a ecosistemas particulares en los que influyen
activamente aspectos climatológicos y topográficos, además de la
obligatoriedad del parásito de desarrollar  parte de su ciclo biológico en
un caracol de hábitos acuáticos (Lymnaea viatrix).  En Chile las
infecciones por F.  Hepática son frecuentes en todo el país, presentando
zonas de alta prevalencia ubicadas  entre la VI y la IX Región, en donde
se encuentran  formas ambientes apropiados para la supervivencia y
desarrollo del parásito y del caracol que participa en su ciclo de vida.  Las
caracterizaciones  de ecosistemas de enfermedad que integre factores
productivos, ecológicos y epidemiológicos surge como  herramienta que
posibilita establecer factores de presencia - ausencia, del parásito y de la
enfermedad y de esta forma contribuir a la toma de decisiones sobre las
acciones de prevención y control mas apropiadas según ecosistemas.

OBJETIVO
Desarrollar y probar metodologías de caracterización sanitaria y

análisis epidemiológico de ecosistemas de Distomatosis, con apoyo de
sistemas de información geográfico,  como forma de contribuir al
mejoramiento y optimización de la toma de decisiones en el campo de los
programas de control de esta enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO
Se utilizó como área de trabajo la VII Región de Chile. Para realizar

la caracterización se recurrirá a los siguientes herramientas y fuentes de
información:

a. Información sobre fasciolosis animal publicadas en la literatura
nacional e internacional.

b. Base de datos de Proyectos  de Distomatosis realizados en la
región

c. Bases de datos y mapas digitales de los Distritos Agroclimáticos,
obtenidos del Atlas Agroclimático de Chile

d. Bases de datos y mapas digitales a nivel de distritos censales del
Censo Nacional Agropecuario (INE-ODEPA)

e. Base de datos y mapas digitales del area bajo riego de la VII
Región (SAG, VII Región).

f. Sistemas Computacionales de Información Geográfica: ARC-
INFO,  y MAPINFO.

g. Programas de manejo de bases de datos relacionales:
h. Programa de manejo de bases de datos Foxpro y Access .y de

análisis de riesgo @Risk.

RESULTADOS
Con los antecedentes recolectados se elaboró un modelo conceptual

del ciclo epidemiológico de la Distomatosis, y a partir de ello un modelo
cuantitativo que permitiera simular el proceso epidémico y caracterizar
desde el punto de vista teórico diferentes escenarios de riesgo de presencia
de la enfermedad. Una vez elaborado el modelo, se probó su consistencia
comparándolo con los antecedentes obtenidos en estudios de campo.

Se sistematizaron los datos relevantes de la ganadería de la VII,
elaborándose un sistema de información que integró a todos los elementos
y variables descritas que tuvieran una dimensión o representación espacial,
en capas analíticas de información y cuya base de integración fue un sistema
de información geográfico. A continuación se procedió a caracterizar cada
una de las capas de información según las variables de riesgo definidas en
el modelo del proceso epidémico de la Distomatosis. Posteriormente se
identificó las zonas de riesgo resultante del análisis conjunto de las capas
de información y se elaborarán los mapas temáticos de riesgo.

Finalmente, las zonas de riesgo definidas fueron evaluadas en su
consistencia con análisis de los antecedentes de diagnósticos  de
Distomatosis  obtenidos en trabajos realizados en la región.

CONCLUSIONES
El modelo de caracterización desarrollado permite determinar zonas

de riesgo de presentación de Distomatosis. El análisis de riesgo y los sistemas
de información geográficos utilizados en forma conjunta son herramientas
de alta utilidad para realizar las caracterizaciones epidemiológicas en donde
se requiera integrar los procesos epidémicos y su dimensión espacial .

Caracterización epidemiológica de la Distomatosis
(Fasciolosis) en al VII Región de Chile usando el

Análisis de Riesgo y Sistemas de Información Geográficos (SIG)

JOSÉ NARANJO - M.SC.
Jefe Epidemiologia  - SAG/Chile
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RESUMEN
Se presenta un esquema de prevención y vigilancia de las

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles tendiente a:
n  MANTENER la condición de país libre de BSE,
n  MANTENER actualizado el análisis y seguimiento de los factores

de riesgo externo e interno respecto de las TSE.
n  CERTIFICAR con máxima precisión la condición sanitaria

respecto de las TSE del país y de los productos destinados al
mercado interno y a la exportación.

El marco de referencia se define en función de las características de
la enfermedad y del posible agente etiológico y de las condiciones de
riesgo del País respecto del mismo.

Respecto de la enfermedad, se enumeran las principales
características de su etiopatogenia y epidemiología conforme los
conocimientos actuales de la misma y a la vista de la experiencia surgida
de los países en los que se presentó la epidemia o casos esporádicos de
animales atacados por la enfermedad y de los trabajos de investigación
publicados sobre este tipo de enfermedades.

Respecto de las condiciones de riesgo existentes en el país, se
evalúan vis a vis los criterios establecidos en el artículo 3.2.13. del
CODIGO ZOOSANITARIO INTERNACIONAL y la metodología
desarrollada por el COMITÉ CIENTÍFICO DIRECTOR de la
COMISION EUROPEA (Geographical BSE Risk Assessment).

La estrategia de prevención se define en tres componentes:
1.1. Prevención de ingreso del agente a la cadena de alimentación

de los rumiantes. Control de importacionesControl de importaciones
2.2. Prevención del reciclado de proteínas rumiantes en la especie.

Control de los sistemas de rendering y alimentaciónControl de los sistemas de rendering y alimentación
animalanimal.

3.3. Detección precoz de factores de riesgo respecto de los puntos
anteriores: Vigilancia epide-miológica.Vigilancia epide-miológica.

Respecto del primer componente “ C o n t r o l  d e“ C o n t r o l  d e
i m p o r t a c i o n e s ”i m p o r t a c i o n e s ” se describen los procedimientos de análisis de

BSE: El analisis de riesgo como herramienta para
definir la prevencion y vigilancia de los factores

de riesgo en pais libre de la enfermedad

LUIS FERNANDO LEANES
 Coordinador Unidad de Análisis de Riesgos, SENASA/Argentina

factores de riesgo para el establecimiento de requisitos de importación
considerando factores de riesgo del origen, del producto y del destino,
conformando una matriz de decisión1, considerando que dadas as
características del agente, el factor de riesgo destino debe ser
involucrado.

Respecto del control del reciclado de las proteínas de rumiantes se
plantea la revisión sobre la base del análisis de riesgos de las prácticas de
rendering y alimentación animal autorizadas con el objeto de adecuarlas
en caso de que resultara conveniente, y el establecimiento de programas
rutinarios de muestreo de alimentos de animales así como de posibles
medidas correctivas a implementar.

Respecto de la vigilancia, se plantean esquemas de vigilancia activa
de la BSE, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Código
Zoosanitario Internacional sobre distintas subpoblaciones de riesgo
incluyendo: Subpoblación de animales con sinto-matología nerviosa o
caidos, Subpoblación de reproductores importados de especies
susceptibles a la enfermedad, y Subpoblación de animales que reciben
suplementación alimentaria, incluyendo establecimientos lecheros,
cabañas, engordes a corral,  y de otros animales que puedan ser
susceptibles a las TSE.

Este último punto, constituye una actividad de significativa
trascendencia por cuanto confluirá hacia ensayos de trazabilidad de
cohortes avanzándose a los que en el futuro podrá constituir una política
generalizada de trazabilidad individual.

Se definen los sectores involucrados en la problemática de las TSE
con los que se deberá interactuar y que serán sujetos de registro y
fiscalización a los fines de cumplir con los objetivos previstos. Cada sector,
externo al Servicio Veterinario debiera participar en el diseño ejecución
de las actividades necesarias.

FACTOR PRODUCTO
RIESGO IRIESGO I :  Animales vivos de las especies susceptibles a la EEB*,;

O r g a n o s  y  t e j i d o sO r g a n o s  y  t e j i d o s de las especies susceptibles a la EEB* con
infectividad alta: la cabeza entera incluyendo cerebro, ojos, ganglio
trigémino y tonsilas y excluyendo la lengua; el timo; el bazo; los
pulmones; el intestino desde el duodeno hasta el recto; la médula espinal;
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la columna vertebral, incluyendo ganglios nerviosos dorsales.
P r o d u c t o s /  s u b p r o d u c t o s  y  s u s  d e r i v a d o sP r o d u c t o s /  s u b p r o d u c t o s  y  s u s  d e r i v a d o s de las especies
susceptibles a la EEB*: Harinas de carne y hueso; chicharrones; alimentos
balanceados para animales conteniendo harinas de carne y hueso; carne
mecánicamente recuperada; menudencias (vísceras); sebo con contenido
máximo de impurezas insolubles superior al 0,15 % del peso o
desconocido; carcasa.

RIESGO IIRIESGO II :  Organos y  tej idos  Organos y  tej idos  de las especies susceptibles a
la EEB* con infectividad media: placenta; útero; óvulos y embriones;
tejidos fetales; adrenales; fluido cerebro espinal; médula ósea; nódulos
linfáticos de las especies susceptibles a la EEB* P r o d u c t o s /P r o d u c t o s /
subproductos  y  sus  derivadossubproductos  y  sus  derivados  de las especies susceptibles a la
EEB*:  carnes frescas y procesadas y sus sub productos y derivados; suero
fetal; huesos (con exclusión de los incluidos en Riesgo I); gelatina de
huesos (con exclusión de los incluidos en Riesgo I); colágeno de huesos
(con exclusión de los incluidos en Riesgo I); placenta líquida.

RIESGO IIIRIESGO III :   Organos y  tej idos:   Organos y  tej idos  de las especies susceptibles
a la EEB* con infectividad baja: hígado; páncreas; tejido óseo; mucosa
nasal; nervios periféricos de las especies susceptibles a la EEB*;
P r o d u c t o s /  s u b p r o d u c t o s  y  s u s  d e r i v a d o sP r o d u c t o s /  s u b p r o d u c t o s  y  s u s  d e r i v a d o s de las especies
susceptibles a la EEB*: suero sanguíneo; seroalbúmina; aminoácidos.

R I E S G O  I V :R I E S G O  I V :   O r g a n o s  y  t e j i d o s  O r g a n o s  y  t e j i d o s  de las  especies
susceptibles a la EEB* con infectividad no detectada: tejido muscular
esquelético; corazón; riñón; tejido adiposo; glándulas salivares;
saliva; tiroides; glándula mamaria; ovarios; testículos; glándulas
seminales; tejido cartilaginoso; tejido conectivo; piel; sangre
coagulada; suero; orina; bilis; heces de las especies susceptibles a la
EEB*. ;  P r o d u c t o s / s u b p r o d u c t o s  y  s u s  d e r i v a d o s;  P r o d u c t o s / s u b p r o d u c t o s  y  s u s  d e r i v a d o s de las
especies susceptibles a la EEB*: leche y productos lácteos; calostro;
semen; sebo desproteinado (el contenido máximo de impurezas
insolubles no debe exceder el CERO COMA QUINCE POR
CIENTO (0,15%) del peso) y productos derivados del mismo;
fosfato bicálcico (sin restos de proteínas ni de grasa); cueros y pieles;

gelatina y colágeno preparados
exclusivamente a partir de cueros y pieles.

Cualquiera sea la naturaleza del
producto, se considerará la probabilidad y
factibilidad de fraude o de presencia de
contaminaciones accidentales o deliberadas.

FACTOR ORIGEN
Nivel INivel I : Probabilidad muy remota de existencia de casos clínicos

o subclínicos de EEB

Nivel IINivel  II : Probabilidad remota pero no descartable.

Nivel III:Nivel III:  Se registran casos esporádicos de EEB (número inferior
a DIEZ (10) en UN MILLON (106)) o bien existe alta probabilidad de
que se produzca tal cantidad de casos.

Nivel IV:Nivel IV:  Se registran con frecuencia casos de EEB (número
superior a DIEZ (10) en UN MILLON (106)) o bien existe alta
probabilidad de producción de esa cantidad de casos.

Destinos de riesgo alto:Destinos de riesgo alto:   Animales vivos susceptibles a la EEB*
destinados a faena o engorde (invernada). Administración parenteral
en rumiantes, aves, porcinos, peces, felinos y animales de peletería.
Alimentación humana, alimentación de especies susceptibles a la EEB*.
Fertilizantes.

Destinos  de  riesgo medio:Destinos  de  riesgo medio:  Animales vivos susceptibles a la
EEB* destinados a reproducción. Dosificación oral de baja frecuencia
en humanos y especies susceptibles a la EEB*. Alimentación de aves,
porcinos y peces.

Destinos  de  riesgo bajo:Destinos  de  riesgo bajo:  Dosificación oral de baja frecuencia
en aves, porcinos y peces. Aplicaciones y topicaciones externas en
humanos y especies susceptibles a la EEB*.

Destinos  de  riesgo nulo:Destinos  de  riesgo nulo:   Aplicaciones externas en todas las
especies exceptuando la humana y las especies susceptibles a la EEB*;
Kits y Medios de cultivo para pruebas diagnósticas.

RIESGO PAIS

IV III II I

Riesgo destino i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv

i P P P R P P R A P R A A R A A A

Ii P P R A P R A A R A A A A A A A

Iii P R A A R A A A A A A A A A A AR
ie

sg
o

pr
od

uc
to

Iv R A A A A A A A A A A A A A A A

Matriz de decisión para importaciones

Referencias
P: importación prohibida.
R: importación sujeta a restricciones y controles de integridad del

producto.
A: importación autorizada bajo las exigencias de certificación

sanitarias solicitadas por el SENASA.

NOTA:    Lo adoptado para felinos será de aplicación para caninos y otras especies
de compañía para las cuales exista alta probabilidad de desvío de uso.

1Anexo I: Matriz de decisión adoptada por Argentina
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FASE 1.  Identif icación de Peligros  y  sus  Posibles  FuentesIdentif icación de Peligros  y  sus  Posibles  Fuentes
en los  productos pecuarios importadosen los  productos pecuarios importados

ANTECEDENTES
Colombia ha definido como política para la importación de bienes

pecuarios, la realización de estudios de evaluación de riesgos de las
importaciones desde países que no se han tenido importaciones
anteriormente, de mercancías pecuarias que se importan por primera
vez al país y de aquellas que aunque se hayan realizado importaciones
previamente ameriten  ser evaluadas nuevamente.

Adicionalmente, ha decidido como política sanitaria la de atender
prioritariamente las enfermedades exóticas, las endémicas bajo control
o erradicación y las endémicas de interés de los países de la Comunidad
Andina, CAN.

Con base en lo anterior, y como punto de partida, se decidió analizar
el riesgo  de todas las importaciones pecuarias realizadas por el país
durante el año 2000.

En el futuro, cualquier importación de una mercancía pecuaria que
no hubiere sido evaluada en este estudio, se considerará como nueva y
requerirá que su riesgo sea analizado.

Variables EvaluadasVariables Evaluadas

n Tipo de producto

n País de origen

n Estatus sanitario del país de origen según patologías de interés

n Proceso de producción del producto

n Peligro inactivado en el proceso

n Uso del producto en el destino

n Cantidad importada del producto

n Frecuencia de importaciones del producto

n Requisitos sanitarios de importación

RESULTADOS
Se evaluó  el total de productos importados durante el año,

correspondientes a 213  combinaciones  producto - país de origen,producto - país de origen,
de las cuales; se consideraron como fuentes  de peligro, con sus
respectivos peligros, los 25  productos  siguientes :

n Gel  3C y Gel 09  ( Recortes tejido conjuntivo) por EEB de
España

n Salchichón porcino por  Peste Porcina Clásica de España

n Salami de porcino por Peste Porcina Clásica de España

n Chorizo de porcino por Peste Porcina Clásica de España

n Tripa natural de cordero salada por Scrapie o Prurigo Lumbar de
Estados Unidos.

n  Queso Italiano (Queso Mozzarella parcialmente descremado) por
Tuberculosis bovina de Estados Unidos

n Pasta de pollo congelado sazonado  por Tuberculosis aviar de
Estados Unidos

n Filetes de Pechuga de Pollo Parrilla Wendy’s  por Tuberculosis
aviar  de Estados Unidos.

n Miel natural  por Loque americana de Estados Unidos

n Queso Comte  por Brucelosis y Tuberculosis de Francia

n Jamón de Bayonne (salado. Con maduración y deshuesado) por
Triquinelosis de Francia

n Magret de pato fresco por Hepatitis viral del pato  de Francia

n Foie gras  (paté de higado fresco de pato) por Hepatitis viral del
pato de Francia

n Filete de pato ahumado magret de canard  por Hepatitis viral del
pato de Francia

n Filete de pato salado magret de canard por Hepatitis viral del
pato de Francia

n Queso feta por Fiebre aftosa, Brucela y Tuberculosis de Grecia
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n Fibrinonucleasa (contiene suero bovino precipitado con sulfato
de amonio)  por Encefalopatía Espongiforme Bovina de
Irlanda

n Curosurf  por Peste Porcina Clásica y Peste Porcina Africana de
Italia.

n Jamón crudo deshuesado leoncini por Peste Porcina Clásica y
Peste Porcina Africana de Italia

n Carne de Pollo mecánicamente separada (pasta) por Tifosis aviar
de Paraguay.

n Peptona de carne granulada (obtenida por degradación pan-
creática de la carne) por Encefalopatía Espongiforme Bovina

de Alemania
n Peptona de caseína, (obtenida por degradación pancreática de

la caseína) por Encefalopatía Espongiforme Bovina de
Alemania.

n Peptona de gelatina (obtenida por digestión pancreática de
la gelatina  por Encefalopatía Espongiforme Bovina de
Alemania.

n Trytose (Peptona ) por Encefalopatía Espongiforme Bovina de
Alemania.

n Universal Peptone M 66 (Mezcla de varias peptonas) por Ence-
falopatía Espongiforme Bovina de Alemania.
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El análisis de riesgo asociado a las importaciones supone la
realización de una serie de etapas complementarias que permiten
evaluar el riesgo sanitario derivado de la introducción de una mercadería
en un determinado país o región, entendiendo por riesgo, el resultado
de la integración entre la probabilidad de ocurrencia de un determinado
peligro y la magnitud de las consecuencias previsibles en caso de que
este  tenga lugar.

Estas etapas comprenden la descripción de la mercadería, la
identificación del peligro y su caracterización, la evaluación del riesgo
(evaluación de la difusión, evaluación de la exposición, evaluación de la
consecuencia y la estimación del riesgo) y la gestión de riesgo.

Sin embargo, no es obligatorio recorrer el conjunto del análisis
de riesgo cumpla su papel como herramienta de ayuda en el proceso de
decisión, especialmente cuando los elementos obtenidos en un
análisis parcial apuntan que, al menos una de las probabilidades es
muy baja.

En consecuencia, un estudio que se detenga en la evaluación de la
probabilidad de presencia de un agente patógeno en la mercadería en
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de virus de la fiebre aftosa
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su lugar de origen puede permitir tomar medidas de manejo de riesgo
apropiadas que satisfagan a las partes involucradas.

Siendo la mercadería considerada: cortes de carne ovina con hueso,
embalados y acondicionados para su distribución directa al consumidor
final y teniendo en cuenta que la sobrevida del VFA en esos cortes debe
ser definida en función de los tejidos donde su persistencia es mayor,
como la médula ósea y los ganglios linfáticos donde no se prolonga más
allá de los 15 y 30 días.

La probabilidad de presencia de VFA en los cortes a ser importados
está en función de seleccionar una animal positivo dado que se retiren
animales de establecimientos que tuvieron la enfermedad ponderada
por la tasa de disminución del título del virus en los tejidos.

Se entiende que la única posibilidad de difusión del VFA es por
consumo de restos de los cortes por parte de cerdos alimentados con basura
y que es improbable que lleguen sin cocinar a los depósitos de basura.

Por tanto todo el análisis descansa en la probabilidad de que existan
animales portadores a nivel de campo.


