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Anexo …
Original: ingl&eacute;s
Abril de 2010
INFORME DE LA REUNI&Oacute;N DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE
SOBRE LA INTERACCI&Oacute;N ENTRE LOS CAMBIOS CLIM&Aacute;TICOS Y MEDIOAMBIENTALES
Y LAS ENFERMEDADES ANIMALES/LA PRODUCCI&Oacute;N ANIMAL
Par&iacute;s, 27–28 de abril de 2010
_______
La reuni&oacute;n del Grupo ad hoc de la OIE sobre la Interacci&oacute;n entre los Cambios Clim&aacute;ticos y Medioambientales y las
Enfermedades Animales/la Producci&oacute;n Animal se celebr&oacute; los d&iacute;as 27 y 28 de abril de 2010 en la sede de la OIE, en
Par&iacute;s. El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, el Dr. Kazuaki Miyagishima, Director General Adjunto y Jefe
del Departamento Cient&iacute;fico y T&eacute;cnico, y el Dr. Gideon Br&uuml;ckner, Presidente de la Comisi&oacute;n Cient&iacute;fica de la OIE para
las Enfermedades de los Animales, dieron la bienvenida a los participantes.
El Dr. Vallat describi&oacute; los antecedentes del establecimiento de este grupo ad hoc. Tras el tema t&eacute;cnico sobre la
producci&oacute;n animal y el cambio clim&aacute;tico, presentado por el Dr. Peter Black ante la Asamblea Mundial de Delegados en
la 77&ordf; Sesi&oacute;n General de la OIE, celebrada mayo de 2009, se adopt&oacute; una resoluci&oacute;n en la que se instaba a actuar en este
&aacute;mbito. El Dr. Vallat record&oacute; al grupo ad hoc que, a menudo, se consideraba la producci&oacute;n animal como una de las
causas del cambio clim&aacute;tico o, como m&iacute;nimo, se le achacaban consecuencias negativas sobre el entorno y el clima; en
este sentido, el Dr. Vallat solicit&oacute; al grupo que trabajase en arrojar luz sobre el particular y en comunicar tanto los
aspectos positivos como negativos de la producci&oacute;n animal.
Por otra parte, se hab&iacute;a pedido a la OIE que proporcionase a sus Miembros recomendaciones sobre las acciones que
ser&iacute;a conveniente emprender frente al cambio clim&aacute;tico. El grupo convino que la cuesti&oacute;n resultaba extremadamente
compleja y que, en relaci&oacute;n con las epizootias y la producci&oacute;n animal, ser&iacute;a preciso tomar decisiones que, a menudo,
pod&iacute;an constituir una soluci&oacute;n de compromiso entre los beneficios, incluidos los aspectos socioecon&oacute;micos, y el coste
en t&eacute;rminos de impacto medioambiental.
La reuni&oacute;n fue presidida por el Dr. Gideon Br&uuml;ckner, y el Dr. Peter Black se encarg&oacute; de redactar las actas.
El temario y la lista de los miembros del grupo ad hoc y otros participantes figuran, respectivamente, en los Anexos I y
II.
1.
Mandato y temario de la reuni&oacute;n del grupo ad hoc
Se aprobaron los proyectos de temario y de mandato, con una modificaci&oacute;n de &eacute;ste &uacute;ltimo –petici&oacute;n de
introducci&oacute;n de un punto relativo a la comunicaci&oacute;n: Prestar asesoramiento para promover la comunicaci&oacute;n eficaz
de informaci&oacute;n objetiva y fundamentada cient&iacute;ficamente sobre cuestiones relacionadas con el cambio clim&aacute;tico,
tanto a los directamente interesados como al p&uacute;blico en general–. El mandato aprobado figura en el Anexo III.
Se puntualiz&oacute; que, a efectos de los debates de este grupo ad hoc, se entender&aacute; por cambio clim&aacute;tico toda
modificaci&oacute;n del clima, atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altere la composici&oacute;n de la
atm&oacute;sfera mundial y venga a a&ntilde;adirse a la variabilidad natural del clima registrada en periodos comparables.
Algunos de los aspectos de la variabilidad, como la frecuencia e intensidad cada vez mayores de fen&oacute;menos
meteorol&oacute;gicos extremos tales como sequ&iacute;as o inundaciones, pueden ser imputables al cambio clim&aacute;tico. Por su
parte, se entender&aacute; por cambio medioambiental toda modificaci&oacute;n de los principales sistemas f&iacute;sicos y biol&oacute;gicos,
causado de forma natural o como consecuencia de la actividad humana; esto incluye los cambios en el uso de la
tierra (p. ej., deforestaci&oacute;n, desbroce, conversi&oacute;n de humedales, degradaci&oacute;n del suelo), en la calidad y la cantidad
del agua (p. ej., sobreexplotaci&oacute;n, contaminaci&oacute;n de las fuentes de agua), en la biodiversidad (p. ej., desaparici&oacute;n
de especies) o en la calidad del aire (p. ej., contaminaci&oacute;n del aire), pero excluye expl&iacute;citamente el cambio
clim&aacute;tico.
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2.
Repercusiones positivas y negativas de los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales en las
enfermedades animales emergentes y reemergentes
El grupo coincidi&oacute; en que resulta dif&iacute;cil establecer una lista de los efectos positivos y negativos del cambio
clim&aacute;tico, ya que a&uacute;n existen significativas lagunas en la informaci&oacute;n disponible. En determinadas circunstancias,
el cambio clim&aacute;tico podr&iacute;a tener efectos positivos, mientras que en otras circunstancias podr&iacute;a tener consecuencias
adversas. Por ende, el clasificar los cambios clim&aacute;ticos seg&uacute;n su impacto positivo o negativo en las enfermedades
animales podr&iacute;a constituir un enfoque demasiado simplista.
Con todo, cabe valorar los positivos resultados de la mayor concienciaci&oacute;n mundial sobre las cuestiones relativas
al cambio clim&aacute;tico, p. ej., el incremento de la informaci&oacute;n agrometeorol&oacute;gica y de la investigaci&oacute;n sobre las
enfermedades animales vinculadas al cambio clim&aacute;tico. Por otra parte, aunque la acuicultura tiene la capacidad de
adaptarse en numerosos pa&iacute;ses, ser&aacute; preciso fomentar su resistencia para que pueda enfrentarse al sinf&iacute;n de
problemas que podr&iacute;a provocar el cambio clim&aacute;tico. Adem&aacute;s, los pa&iacute;ses han venido reconociendo de forma
creciente la necesidad de invertir en sistemas que contribuyan al control y a la prevenci&oacute;n de las enfermedades
animales en su fuente. El grupo reconoci&oacute; que el cambio clim&aacute;tico requiere la colaboraci&oacute;n y la cooperaci&oacute;n entre
pa&iacute;ses, ya que los desaf&iacute;os planteados tienen, por naturaleza, un alcance mundial; en este proceso de colaboraci&oacute;n,
cabr&aacute; tener en cuenta el principio de la UNFCCC1 de responsabilidades comunes, pero diferenciadas.
Enfermedades animales, cambio clim&aacute;tico e incertidumbre
El grupo reconoci&oacute; que la incertidumbre y las lagunas de informaci&oacute;n siguen caracterizando el debate sobre el
cambio clim&aacute;tico y que es preciso continuar investigando los v&iacute;nculos causales directos entre &eacute;ste y las
enfermedades animales. Se admiti&oacute; que no podr&iacute;an realizarse predicciones acertadas sobre el comportamiento de
las enfermedades animales bas&aacute;ndose &uacute;nicamente en las proyecciones clim&aacute;ticas (o en los cambios
medioambientales observados) y que, obviamente, el cambio clim&aacute;tico no repercutir&aacute; de la misma forma en todas
las partes del planeta. Adem&aacute;s, las diferentes relaciones constituyen un flujo enmarcado en un sistema en constante
evoluci&oacute;n, lo que dificultar&aacute; que puedan preverse adecuadamente el &iacute;ndice, la distribuci&oacute;n y el alcance de la
emergencia o reemergencia de numerosas enfermedades animales.
Ser&aacute; necesario que diferentes disciplinas combinen sus recursos para afrontar los desaf&iacute;os suscitados por el cambio
clim&aacute;tico en relaci&oacute;n con las enfermedades animales emergentes o reemergentes. Por una parte, los cambios en los
sistemas de producci&oacute;n animal adoptados para atenuar riesgos o para adaptarse al cambio clim&aacute;tico podr&iacute;an afectar
a la incidencia y la distribuci&oacute;n de ciertas enfermedades animales. Por otra parte, los fen&oacute;menos clim&aacute;ticos
extremos podr&iacute;an incidir directamente en el bienestar y la salud de los animales, plasm&aacute;ndose, por ejemplo, en
estr&eacute;s por calor o en la disminuci&oacute;n del rendimiento reproductivo. Ninguna disciplina u organizaci&oacute;n podr&aacute;
abordar por s&iacute; sola los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales y los efectos de &eacute;stos en las enfermedades animales
emergentes o reemergentes y en la producci&oacute;n animal. Por ende, las asociaciones y la colaboraci&oacute;n ser&aacute;n
esenciales para instaurar un enfoque del futuro panorama m&aacute;s coherente y para establecer opciones estrat&eacute;gicas
sobre lo que es preciso hacer y la forma de llevarlo a cabo. En particular, las cuestiones relativas al cambio
clim&aacute;tico deber&aacute;n incorporarse en la elaboraci&oacute;n de pol&iacute;ticas, de forma que sean comunes a instituciones y
ministerios gubernamentales, y se conviertan en una prioridad de gobiernos.
El grupo trat&oacute; del importante papel del sector privado como suplemento y complemento de los Servicios
Veterinarios2 a la hora de estimular las inversiones y la capacitaci&oacute;n con el fin de mejorar la calidad de la
vigilancia, la supervisi&oacute;n y las respuestas ante la incidencia de enfermedades inducidas por el cambio clim&aacute;ticoambiental.
Aunque resulta probado que est&aacute; produci&eacute;ndose un calentamiento mundial, las estimaciones de los futuros climas
a&uacute;n resultan inciertas debido a la variedad de escenarios posibles de cambio clim&aacute;tico y de mitigaci&oacute;n, as&iacute; como a
las restricciones de los modelos existentes. Las complejas relaciones entre los diversos factores que provocan
cambios en la incidencia y la distribuci&oacute;n de las enfermedades a&ntilde;ade un nuevo velo de incertidumbre. Pese a la
existencia de varias proyecciones s&oacute;lidas sobre los climas futuros, se necesitar&aacute; mayor investigaci&oacute;n para entender
la relaci&oacute;n entre los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales y las enfermedades animales.
1
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2
United Nations Framework Convention on Climate Change (Convenci&oacute;n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Clim&aacute;tico).
V&eacute;ase el Glosario del C&oacute;digo Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.
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Mitigaci&oacute;n de riesgos
Los Servicios Veterinarios del mundo entero deber&aacute;n adaptar sus estrategias de vigilancia al riesgo percibido y
predicho. Es probable que la evoluci&oacute;n de los sistemas de producci&oacute;n transforme los perfiles de las enfermedades,
y esos cambios exigir&aacute;n que se revisen a su vez las estrategias de vigilancia y de control de las enfermedades
animales. La OIE deber&aacute; evaluar las directrices de vigilancia generales o espec&iacute;ficas contempladas en el C&oacute;digo
Sanitario para los Animales Terrestres a fin de reflejar tanto las cuestiones relativas al cambio clim&aacute;tico como las
modificaciones en los sistemas de producci&oacute;n.
Identificar las enfermedades de la lista de la OIE susceptibles al clima ayudar&aacute; a los Miembros de la Organizaci&oacute;n
a centrar mejor sus estrategias de vigilancia zoosanitaria, y podr&aacute; servir asimismo para relacionar la incidencia y la
propagaci&oacute;n de enfermedades con las proyecciones de cambio clim&aacute;tico a fin de determinar las regiones y
comunidades m&aacute;s vulnerables.
La mitigaci&oacute;n del riesgo y otras estrategias de adaptaci&oacute;n destinadas a minimizar los efectos del cambio clim&aacute;tico
requerir&aacute;n una gobernanza y recursos veterinarios adecuados que permitan afrontar los desaf&iacute;os planteados por el
cambio clim&aacute;tico y medioambiental. Este aspecto podr&iacute;a incluir la formaci&oacute;n de veterinarios y otros interesados,
as&iacute; como la priorizaci&oacute;n de la investigaci&oacute;n; por su parte, los escenarios de riesgo, los an&aacute;lisis de susceptibilidad y
las evaluaciones de vulnerabilidad podr&aacute;n contribuir al proceso de priorizaci&oacute;n, junto con las medidas pertinentes
destinadas a mejorar la transferencia de conocimiento tanto ind&iacute;gena como cient&iacute;fico, que deber&aacute;n centrarse en los
debidos grupos destinatarios en la esfera internacional, regional, subregional, nacional y subnacional.
Los actuales sistemas mundiales de informaci&oacute;n, tales como el Sistema Mundial de Alerta Temprana de las
Enfermedades Animales inclu&iacute;das las Zoonosis (GLEWS) de la OIE/FAO/OMS, pueden seguir aumentando su
capacidad anal&iacute;tica y predictiva en relaci&oacute;n con las enfermedades emergentes. Sin embargo, ser&iacute;a conveniente
formalizar los v&iacute;nculos entre el sector de sanidad animal y las instituciones con pericia en materia de cambio
clim&aacute;tico a escala nacional e internacional, con el fin de completar la informaci&oacute;n que esos sistemas ponen a
disposici&oacute;n de los Gobiernos nacionales. De la misma forma, la red de Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OIE podr&iacute;a desempe&ntilde;ar un destacado papel como fuente pericial para ayudar a los Miembros
de la OIE a mejorar su capacidad.
El grupo se&ntilde;al&oacute; que algunas de las conclusiones del Cuarto Informe de Evaluaci&oacute;n del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Clim&aacute;tico (IPCC) para la salud humana (Grupo II, Cap&iacute;tulo 8) eran aplicables
igualmente a la salud animal y deber&iacute;an tenerse en cuenta para determinar y formular las necesidades de
investigaci&oacute;n:
“Las prioridades de investigaci&oacute;n incluyen afrontar los principales desaf&iacute;os para la investigaci&oacute;n del cambio
clim&aacute;tico y la salud humana de la siguiente forma:
•
Desarrollar m&eacute;todos para cuantificar los impactos actuales del clima y de la meteorolog&iacute;a en una serie de
resultados relacionados con la salud, especialmente en pa&iacute;ses de ingresos bajos y medianos.
•
Elaborar modelos de impacto en la salud para efectuar proyecciones sobre los efectos debidos al cambio
clim&aacute;tico en diversos escenarios clim&aacute;ticos y socioecon&oacute;micos.
•
Investigar los costes de los impactos proyectados del cambio clim&aacute;tico sobre la salud, la eficacia de
adaptaci&oacute;n, as&iacute; como las limitaciones, las principales fuerzas motoras y los costes de adaptaci&oacute;n.
Los pa&iacute;ses de ingresos bajos se enfrentan a desaf&iacute;os adicionales, entre otros, su limitada capacidad para
identificar las cuestiones esenciales, para recopilar y analizar datos, y para dise&ntilde;ar, aplicar y supervisar
opciones de adaptaci&oacute;n. Es necesario reforzar las instituciones y los mecanismos que puedan promover m&aacute;s
sistem&aacute;ticamente la interacci&oacute;n entre investigadores, actores pol&iacute;ticos y otras partes interesadas a fin de facilitar
la adecuada incorporaci&oacute;n de los hallazgos de la investigaci&oacute;n en las decisiones pol&iacute;ticas con objeto de proteger
la salud de la poblaci&oacute;n sea cual sea la evoluci&oacute;n del clima” 3.
3
Versi&oacute;n solamente en ingl&eacute;s por el momento: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch8.html
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3.
Interacciones positivas y negativas entre los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales y la
producci&oacute;n animal
El grupo ad hoc pas&oacute; revista a ciertas publicaciones recientes (cuya lista figura en el Anexo IV), en particular, a
documentaci&oacute;n de la FAO. El grupo respald&oacute; las recomendaciones de esta organizaci&oacute;n plasmadas en El estado
mundial de la agricultura y la alimentaci&oacute;n 2009 – La ganader&iacute;a, a examen (SOFA), que mejora el an&aacute;lisis de
previas publicaciones. Y as&iacute;, en particular:
•
El grupo reconoci&oacute; que todos los sistemas de producci&oacute;n de animales dom&eacute;sticos generan gases de efecto
invernadero (GEI), debido principalmente a procesos naturales, en especial, metano procedente de la
fermentaci&oacute;n ent&eacute;rica y del esti&eacute;rcol, y &oacute;xidos nitrosos derivados del esti&eacute;rcol y de los fertilizantes. Las
pruebas emp&iacute;ricas actuales indican que, en las explotaciones agr&iacute;colas, los sistemas de producci&oacute;n de
rumiantes arrojan una huella de GEI por kg de producto mayor que los sistemas de producci&oacute;n de
monog&aacute;stricos. La diferencia se reducir&iacute;a si se tuvieran en cuenta la captura de carbono en los pastizales y las
emisiones de carbono procedentes de la deforestaci&oacute;n para plantar semillas de soja o cereales destinados a
piensos.
•
El grupo aprob&oacute; el empleo de m&eacute;todos anal&iacute;ticos, tales como el an&aacute;lisis del ciclo de vida, en cada industria
para identificar los sistemas de producci&oacute;n m&aacute;s eficaces en t&eacute;rminos de emisiones de GEI. Las metodolog&iacute;as
utilizadas deber&aacute;n aplicarse sistem&aacute;ticamente e incluir escalas comparables. Sin embargo, el grupo subray&oacute;
que el an&aacute;lisis del ciclo de vida incluye emisiones anteriores o posteriores a la producci&oacute;n pecuaria en las
explotaciones, debidas, por ejemplo, a actividades industriales o al transporte, y que las tecnolog&iacute;as y los
combustibles usados en esas fases de la cadena no dependen del propio sector pecuario. A su vez, el grupo
observ&oacute; la elevada proporci&oacute;n que las emisiones originadas por los cambios en el uso de la tierra (en
particular, por la deforestaci&oacute;n) representan en las estimaciones de la huella de carbono publicada para el
sector pecuario. Al respecto, el evitar la deforestaci&oacute;n no s&oacute;lo parece beneficioso para reducir las emisiones
de GEI y la p&eacute;rdida de biodiversidad, sino que se presenta igualmente como una de las principales opciones
para recortar sustancialmente la huella de carbono del ganado.
•
La futura demanda de seguridad del abastecimiento alimentario requerir&aacute; que se incrementen la eficacia y la
capacidad de los sistemas de producci&oacute;n con el fin de alimentar a una poblaci&oacute;n humana en constante
aumento. Los an&aacute;lisis del ciclo de vida de esos sistemas de producci&oacute;n resultar&aacute;n decisivos para identificar
las posibilidades de mitigaci&oacute;n, al tiempo que se satisface dicha demanda.
•
Al igual que ocurre con numerosos bienes y servicios medioambientales, en los que, a menudo, los costes
externos de la explotaci&oacute;n de recursos no se incluyen en el precio real de los bienes, los costes ecol&oacute;gicos de
los sistemas de producci&oacute;n animal, de internalizarse, provocar&aacute;n cambios en los precios de los productos. En
consecuencia, los modelos de consumo, los procesos productivos y los flujos comerciales se adaptar&aacute;n para
reflejar las nuevas se&ntilde;ales de los precios.
•
Podr&iacute;an lograrse escenarios de ganancias compartidas (win-win) mediante la aplicaci&oacute;n de mejores pr&aacute;cticas
agr&iacute;colas (p. ej., selecci&oacute;n de animales, pr&aacute;cticas de cr&iacute;a, manipulaci&oacute;n de la dieta), que podr&iacute;an incrementar
la eficacia del uso de los recursos y reducir las emisiones en las unidades m&aacute;s productivas.
El grupo debati&oacute; la importancia del ganado como medio de subsistencia para los seres humanos y destac&oacute; que:
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•
Mil millones de personas, de los cuales 700 millones de personas pobres, cr&iacute;an ganado, del que dependen
para su alimentaci&oacute;n y sus ingresos (entre ellos, un 60% de hogares rurales).
•
La cr&iacute;a de ganado genera m&uacute;ltiples resultados adem&aacute;s de la mera producci&oacute;n de alimentos (p. ej., esti&eacute;rcol –
empleado como fertilizante o combustible–, animales de tiro, seguridad/activos, o productos derivados como
el cuero o la lana).
•
Los sistemas de producci&oacute;n pecuaria pueden contribuir eficazmente a configurar y mantener los paisajes –
una funci&oacute;n que puede completar su objetivo primario de producci&oacute;n alimentaria y que debe valorarse
cuando se identifiquen y reconozcan servicios al ecosistema, tales como la captura de carbono–.
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•
Los productos de origen animal suponen el 15 por ciento del aporte energ&eacute;tico y el 25 por ciento del aporte
prote&iacute;nico de toda la poblaci&oacute;n mundial; adem&aacute;s, los productos ganaderos aportan nutrientes esenciales. Al
respecto, el grupo reconoci&oacute; que es preciso estar al corriente de los debates en curso sobre la interacci&oacute;n
entre el consumo de productos derivados de los animales y sus efectos en la salud humana.
El grupo consider&oacute; los beneficios medioambientales generados por los sistemas de producci&oacute;n pecuaria en
t&eacute;rminos de servicios al ecosistema, tales como:
•
Reciclaje de nutrientes (esti&eacute;rcol), fijaci&oacute;n del nitr&oacute;geno, captura de carbono en el suelo, eficaz conversi&oacute;n de
la energ&iacute;a solar en los pastizales y las tierras de cultivo.
•
Los sistemas de producci&oacute;n pecuaria basados en pastizales, en particular en enclaves silvopastorales, pueden
contribuir a mejorar la biodiversidad, la ordenaci&oacute;n de las cuencas hidrogr&aacute;ficas, la captura de carbono en el
suelo, y la vegetaci&oacute;n a&eacute;rea y subterr&aacute;nea.
Riesgos vinculados a la producci&oacute;n pecuaria
El grupo admiti&oacute; que la enorme envergadura del incremento previsto de la producci&oacute;n animal en los pr&oacute;ximos 40
a&ntilde;os como respuesta a la demanda de prote&iacute;nas animales por parte de una poblaci&oacute;n que alcanzar&aacute; los
9 200 millones, con un 70% de dicha poblaci&oacute;n ubicada en centros urbanos, podr&iacute;a tener un impacto
medioambiental negativo, debido esencialmente a emisiones de metano y &oacute;xido nitroso en su mayor parte
inevitables.
El grupo tom&oacute; nota de otros riesgos medioambientales vinculados a los sistemas de producci&oacute;n pecuaria, tales
como:
-
La producci&oacute;n y el uso de fertilizantes nitrogenados para la producci&oacute;n de cereales destinados a piensos se
asocia a una sustancial emisi&oacute;n de GEI (cuando sobrepasa lo que puede compensar el empleo correcto del
esti&eacute;rcol como fertilizante).
-
Los cambios en el uso de la tierra, en particular la conversi&oacute;n de bosques en extensiones para pastos y
producci&oacute;n de cereales destinados a piensos, constituye una gran fuente de emisiones netas de GEI. Sin
embargo, se apunt&oacute; que no todos los sistemas de producci&oacute;n pecuaria conllevan conversiones de la tierra, p.
ej., los basados en pastos de pastizales/ca&ntilde;adas naturales.
-
A falta de una buena gesti&oacute;n, los desechos generados por los sistemas intensivos de producci&oacute;n pecuaria
podr&iacute;an producir un efecto perjudicial en la calidad medioambiental, en especial, en las fuentes h&iacute;dricas.
El grupo convino en que la mayor parte de la huella de GEI de los productos derivados de animales proced&iacute;a de
actividades anteriores a las llevadas a cabo en las explotaciones agropecuarias, y que la huella de GEI de los
sistemas de producci&oacute;n variaba significativamente en funci&oacute;n de las especies, del tipo de sistema y de las pr&aacute;cticas
de gesti&oacute;n. Por ende, las decisiones de gesti&oacute;n del riesgo, incluidas las opciones de mitigaci&oacute;n, deber&aacute;n tomarse
sobre la base de evaluaciones del sistema completo –de ah&iacute; la importancia de los enfoques fundados en an&aacute;lisis del
ciclo de vida–.
Mitigaci&oacute;n de riesgos
El grupo reconoci&oacute; que exist&iacute;an opciones para la mitigaci&oacute;n del riesgo a fin de reducir la huella de GEI de los
sistemas de producci&oacute;n. No obstante, parece improbable que la reducci&oacute;n de GEI posible con las tecnolog&iacute;as
actuales pueda superar el crecimiento de las emisiones de dichos gases debido al r&aacute;pido incremento de la demanda
de prote&iacute;nas animales y el consecuente aumento de la producci&oacute;n animal, a menos que la transferencia de
tecnolog&iacute;as de uso eficaz de los recursos y las pol&iacute;ticas de respaldo se incorporen en los sistemas de producci&oacute;n
transformados para mitigar las emisiones.
Ser&aacute; preciso considerar los beneficios colaterales de las diversas opciones de sistema de producci&oacute;n cuando se
requieran soluciones de compromiso, por ejemplo, los servicios medioambientales que proporcionan los sistemas
basados en pastizales frente a las emisiones de GEI de los rumiantes que pastan.
El grupo admiti&oacute; que era necesario tener en cuenta un vasto abanico de criterios, adaptados a las necesidades
medioambientales y socioecon&oacute;micas locales, a la hora de desarrollar sistemas de producci&oacute;n animal &oacute;ptimos con
menores emisiones por unidad de producto, tales como los servicios al ecosistema, el bienestar animal y los
riesgos de enfermedades animales.
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Algunas de esas medidas de mitigaci&oacute;n son de naturaleza tecnol&oacute;gica, mientras otras dependen de instrumentos
pol&iacute;ticos o institucionales, y podr&iacute;an suponer una internalizaci&oacute;n de los costes, lo que, debido a los sistemas de
precios que reflejan la perspectiva del ciclo de vida, podr&iacute;a inducir un ajuste de la percepci&oacute;n que los
consumidores tienen de los productos derivados de animales y, por ende, de la demanda de &eacute;stos. La
internalizaci&oacute;n de los costes podr&iacute;a facilitar asimismo las inversiones en medidas de mitigaci&oacute;n del riesgo.
El grupo concluy&oacute; que era necesario seguir investigando para poder ampliar las opciones y la eficacia de los
medios de mitigaci&oacute;n y para garantizar la aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica efectiva de &eacute;stos. Las opciones actuales de
mitigaci&oacute;n est&aacute;n bien documentadas, por ejemplo, en las publicaciones de la FAO (SOFA), la UE y el IPCC
utilizadas para realizar el presente informe.
4.
Otros factores que influyen en las interacciones entre los
medioambientales y las enfermedades animales/la producci&oacute;n animal
cambios
clim&aacute;ticos
y
El grupo apunt&oacute; que exist&iacute;a una amplia gama de otros factores, tales como los &iacute;ndices de crecimiento de la
poblaci&oacute;n, la estabilidad pol&iacute;tica y econ&oacute;mica, los cambios en las preferencias de los consumidores, la creciente
urbanizaci&oacute;n, la globalizaci&oacute;n del comercio y del turismo, las pol&iacute;ticas de bioseguridad, y los sistemas y la
disponibilidad de fuentes de combustible f&oacute;siles y de energ&iacute;a alternativa, que podr&iacute;an influir en las interacciones
entre los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales, las enfermedades animales (incluidas las zoonosis) y la
producci&oacute;n animal. Existe asimismo una estrecha relaci&oacute;n entre los objetivos de reducci&oacute;n de las emisiones
mundiales y el impacto en los sistemas de producci&oacute;n, incluida la salud animal.
La cooperaci&oacute;n pol&iacute;tica internacional desempe&ntilde;ar&aacute; una funci&oacute;n significativa para conciliar los intereses nacionales
y la elaboraci&oacute;n de opciones y pol&iacute;ticas estrat&eacute;gicas para la atenuaci&oacute;n de los GEI, al tiempo que se garantiza la
seguridad del abastecimiento alimentario mundial y nacional.
5.
Futuros enfoques y acciones de la OIE en relaci&oacute;n con los cambios clim&aacute;ticos y
medioambientales
1.
El grupo reiter&oacute; su respaldo a la Resoluci&oacute;n n&ordm; 31 aprobada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE
en mayo de 20094, que abogaba por el establecimiento del presente grupo ad hoc. El grupo recomend&oacute;, entre
otras cuestiones, que la OIE colabore sistem&aacute;ticamente con otras organizaciones de relevancia en esta &aacute;rea,
en especial para incorporar las cuestiones relativas a las enfermedades animales asociadas a las estrategias de
adaptaci&oacute;n y mitigaci&oacute;n del cambio clim&aacute;tico en la agenda de negociaciones de la Convenci&oacute;n Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Clim&aacute;tico.
2.
El grupo observ&oacute; asimismo la falta general de conocimiento e informaci&oacute;n sobre cuestiones espec&iacute;ficas del
cambio clim&aacute;tico en el seno de la comunidad veterinaria y, por ende, la consecuente necesidad de respaldar la
instauraci&oacute;n, el desarrollo y la ampliaci&oacute;n de redes internacionales, regionales, nacionales y locales entre
agencias agr&iacute;colas, medioambientales y veterinarias, con el fin de generar, difundir y aplicar dicho
conocimiento.
3.
El grupo reconoci&oacute; adem&aacute;s que era preciso tener en cuenta las cuestiones relativas al bienestar animal a la
hora de elaborar medios de mitigaci&oacute;n para contrarrestar los efectos negativos del cambio clim&aacute;tico, y acord&oacute;
que la OIE deber&aacute; encargarse de que los debidos grupos de expertos aborden dichas cuestiones.
4.
Los Miembros de la OIE deber&aacute;n ser conscientes de que las conexiones causales directas entre el cambio
clim&aacute;tico y las enfermedades animales a&uacute;n est&aacute;n por determinar claramente. No podr&aacute;n realizarse
predicciones acertadas sobre el comportamiento de las enfermedades animales bas&aacute;ndose &uacute;nicamente en las
proyecciones clim&aacute;ticas (o en los cambios medioambientales observados). Sin embargo, no ser&aacute; necesario
establecer v&iacute;nculos causales directos claros entre el cambio clim&aacute;tico o el cambio medioambiental y la
emergencia de una enfermedad animal antes de dise&ntilde;ar y aplicar estrategias s&oacute;lidas para responder a la
aparici&oacute;n de dicha enfermedad.
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5.
La OIE deber&aacute; considerar si resulta pertinente preparar un cuadro con las enfermedades de la lista de la OIE
susceptibles al clima, bas&aacute;ndose en la informaci&oacute;n y las pruebas emp&iacute;ricas disponibles, que pueda servir de
herramienta para desarrollar las debidas estrategias de prevenci&oacute;n de enfermedades. En este sentido,
recu&eacute;rdese que el cambio clim&aacute;tico no s&oacute;lo hace referencia a cambios progresivos en el tiempo con
consecuencias a largo plazo, sino tambi&eacute;n a cambios de la variabilidad y aumentos de la frecuencia y de la
intensidad de fen&oacute;menos extremos.
6.
El grupo destac&oacute; la importancia de que se comunique sobre el cambio clim&aacute;tico de forma adecuada y
equilibrada, y recomend&oacute; que el presente informe y otros informes afines sobre este particular y sobre las
enfermedades animales se consideren en sus respectivos contextos.
7.
El grupo propuso que la OIE considerase la conveniencia de emprender actividades adicionales, con el fin de
facilitar la creaci&oacute;n y la difusi&oacute;n de conocimientos sobre la relaci&oacute;n entre las enfermedades animales/la
producci&oacute;n animal y el cambio clim&aacute;tico, tales como:
8.
a)
Fomentar m&aacute;s investigaci&oacute;n y reuniones de expertos, a fin de cuantificar las aportaciones positivas y
negativas de la producci&oacute;n pecuaria al entorno, incluido el cambio clim&aacute;tico.
b)
Supervisar las nuevas pruebas emp&iacute;ricas y la investigaci&oacute;n sobre la relaci&oacute;n entre la salud animal y el
cambio clim&aacute;tico.
c)
Considerar si podr&iacute;a adaptarse el C&oacute;digo Sanitario para los Animales Terrestres, con el fin de incluir
elementos que reflejen las cuestiones relativas al cambio clim&aacute;tico.
El grupo recomend&oacute; que la OIE supervisase la evoluci&oacute;n de los conocimientos sobre la relaci&oacute;n entre el
cambio clim&aacute;tico y la salud animal, as&iacute; como la eficacia de las medidas de mitigaci&oacute;n.
_______________
…/Anexos
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Anexo I
REUNI&Oacute;N DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE
SOBRE LA INTERACCI&Oacute;N ENTRE LOS CAMBIOS CLIM&Aacute;TICOS Y MEDIOAMBIENTALES
Y LAS ENFERMEDADES ANIMALES/LA PRODUCCI&Oacute;N ANIMAL
Par&iacute;s, 27–28 de abril de 2010
_____
Temario
1.
Mandato y temario de la reuni&oacute;n del grupo ad hoc
2.
Repercusiones positivas y negativas de los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales en las enfermedades animales
emergentes y reemergentes
3.
Interacciones positivas y negativas entre los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales y la producci&oacute;n animal
4.
Otros factores que influyen en las interacciones entre los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales y las
enfermedades animales/la producci&oacute;n animal
5.
Futuros enfoques y acciones de la OIE en relaci&oacute;n con los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales
_________
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Anexo II
REUNI&Oacute;N DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE
SOBRE LA INTERACCI&Oacute;N ENTRE LOS CAMBIOS CLIM&Aacute;TICOS Y MEDIOAMBIENTALES
Y LAS ENFERMEDADES ANIMALES/LA PRODUCCI&Oacute;N ANIMAL
Par&iacute;s, 27–28 de abril de 2010
_____
Lista de participantes
MIEMBROS
Dr. Gideon Br&uuml;ckner
(Presidente de la Comisi&oacute;n Cient&iacute;fica de la
OIE para las Enfermedades de los Animales)
30 Schoongezicht
1 Scholtz Street
The Links
Somerset West 7130
SUD&Aacute;FRICA
Tel.: (27) 218 516 444
Fax: (27) 218 516 444
[email protected]
Dr. Matthew Greg Lambert
Agricultural Systems Section Manager
AgResearch Limited
Grasslands Research Centre
Tennent Dr.ive, Private Bag 11008,
Palmerston North,
NUEVA ZELANDA
Tel.: (64) 6 351 8023 / 64 6 356 8019
Fax: (64) 6 351 8032
[email protected]
Dr. Samuel Jutzi
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma
ITALIA
Tel.: (39-06) 570 53 371
Fax: (39-06) 570 55 749
[email protected]
Prof. Peter Johnston
Climate Systems Analysis Group
Dept Env &amp; Geog Science
University of Cape Town
Private Bag, Rondebosch 7701
SUD&Aacute;FRICA
Tel.: (27) 21 6502884
Fax: (27) 21 6505773
[email protected]
Dr. Andr&eacute; Le Gall
149 rue de Bercy, 75595 Paris, FRANCIA
Tel.: (33) (0) 40.04.51.50
Fax: (33) (0) 40.04.52.75
[email protected]
Dr. Peter Francis Black
Principal Research Scientist
Office of the Chief Veterinary Officer
Australian Government Department of
Agriculture, Fisheries and Forestry
G.P.O. Box 858
Canberra, ACT 2601
AUSTRALIA
Tel.: (61) 262 72 4072
Fax: (61) 262 72 3150
[email protected]
Dr. Walter Oyhantcabal Cironi
Agricultural engineering/
environment science
Ministry of Agriculture
Constituyente 1476, p3.
Montevideo
URUGUAY
Tel.: (5982) 412 63 62 / 412 63 74
Fax: (5982) 410 70 03
[email protected]
OBSERVADOR
Dra. Agn&egrave;s Poirier
Direction g&eacute;n&eacute;rale de la mondialisation, du d&eacute;veloppement et des partenariats
Minist&egrave;re des Affaires Etrang&egrave;res et Europ&eacute;ennes
27 rue de la Convention CS 91533 -75732 Paris Cedex 15 - FRANCIA
Tel.: (33) (0)1 43 17 60 73
Fax: (33) (0)1 43 17 73 94
[email protected]
SEDE DE LA OIE
Dr. Bernard Vallat
Director General
12 rue de Prony
75017 Paris
FRANCIA
Tel.: (33) (0)1 44 15 18 88
Fax: (33) (0)1 42 67 09 87
[email protected]
Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel
Jefa Adjunta
del Departamento Cient&iacute;fico y T&eacute;cnico
[email protected]
D&ntilde;a. Sara Linnane
Editora cient&iacute;fica
Departamento Cient&iacute;fico y T&eacute;cnico
[email protected]
Dr. Kazuaki Miyagishima
Director General Adjunto
Jefe del Departamento Cient&iacute;fico y T&eacute;cnico
[email protected]
_______________
GAD sobre la Interacci&oacute;n entre los Cambios Clim&aacute;ticos y Medioambientales
y las Enfermedades Animales/la Producci&oacute;n Animal/Abril de 2010
9
Anexo III
MANDATO
Abordar el papel que desempe&ntilde;an los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales en la emergencia y reemergencia de
enfermedades animales y en la producci&oacute;n animal, y viceversa, a corto, medio y largo plazo, en particular:
-
Considerar los factores socioecon&oacute;micos y de otra &iacute;ndole que afecten a las actividades de la OIE en relaci&oacute;n
con la salud animal, la seguridad del abastecimiento alimentario y la seguridad sanitaria de los alimentos
derivados de la producci&oacute;n animal, tales como la multiplicaci&oacute;n del comercio y del turismo, el cambio de las
preferencias de los consumidores, el papel de las prote&iacute;nas animales en la nutrici&oacute;n humana, la importancia de
los animales de tiro en las econom&iacute;as locales o el aumento de la urbanizaci&oacute;n.
-
Evaluar la necesidad de informaci&oacute;n cient&iacute;fica relativa al impacto real de los cambios clim&aacute;ticos y
medioambientales sobre la aparici&oacute;n de enfermedades animales y sobre la producci&oacute;n animal.
-
Identificar un amplio abanico de factores pertinentes que deban tenerse en cuenta para entender la interacci&oacute;n,
en ambas direcciones, entre los cambios clim&aacute;ticos y medioambientales y las enfermedades animales/la
producci&oacute;n animal, tales como el uso de pastizales y la producci&oacute;n de piensos, el papel del esti&eacute;rcol animal en
la agricultura y las consecuencias de los fertilizantes de sustituci&oacute;n para la producci&oacute;n de animales o plantas.
__________
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Anexo IV
DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS/CONSULTADOS
1.
Comisi&oacute;n Europea “Trend of agriculture GHG emissions”, presentaci&oacute;n de la conferencia Climate Smart Food
(noviembre de 2009)
2.
Centro Europeo para la Prevenci&oacute;n y el Control de las Enfermedades (ECDC), documento t&eacute;cnico: Climate
change and communicable diseases in the EU Member States – Handbook for national vulnerability, impact and
adaptation assessments
3.
Comisi&oacute;n Europea, documento de trabajo de los servicios de la Comisi&oacute;n: The role of European agriculture in
climate change mitigation, SEC (2009) 1093 final
4.
Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n (FAO): “El estado mundial de la
agricultura y la alimentaci&oacute;n 2009” – La ganader&iacute;a, a examen, cap&iacute;tulo 4 sobre el cambio clim&aacute;tico
5.
Perspectives: Crimean–Congo Hemorrhagic Fever in Europe: Current Situation Calls for Preparedness
Eurosurveillance, Volume 15, Issue 10, 11 March 2010
6.
Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n (FAO)/Federaci&oacute;n Internacional de
lecher&iacute;a: Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector - A Life Cycle Assessment
7.
Organizaci&oacute;n para la Cooperaci&oacute;n y el Desarrollo Econ&oacute;micos (OCDE). Mesa redonda sobre desarrollo sostenible
(24 de febrero de 2010): John Stephenson, Livestock and climate policy: less meat or less carbon?
SG/SD/RT(2010)1
8.
Compassion in World Farming, informe: Global Warning: Climate Change and Farm Animal Welfare 2008;
revisado en 2009
9.
International Coalition for Animal Welfare (ICFAW): comentario inicial sobre las vinculaciones entre el cambio
clim&aacute;tico y el bienestar animal, abril de 2010
10. Humane Society of the United States, informe: The Impact of Animal Agriculture on Global Warming and
Climate Change
11. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim&aacute;tico (IPCC). Cuarto Informe de Evaluaci&oacute;n, 2007
__________
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