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Modelo a seguir
El pasado mes de mayo celebramos el 20ª aniversario del Master en Seguri-
dad Alimentaria en un acto institucional y profesional con el reconocimiento 
de empresas, alumnos y autoridades sanitarias, representadas por Elena An-
dradas, directora general de Salud Pública, Isabel Peña, Rey, directora ejecu-
tiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y Consuelo 
Serres, decana de la Facultad de Veterinaria de la Complutense,  instituciones 
que han estado a nuestro lado desde el inicio del Master en 2004.

Con motivo de este 20ª aniversario, nos fue concedido, semanas antes, el 
premio Qcom.es, por promover el conocimiento y la mejora constante en los 
procesos de seguridad alimentaria. En estos 20 años hemos formado a más 
de 800 profesionales con una empleabilidad cercana al 90%. Es un motivo de 
orgullo para todos y debemos agradecer a empresas, coordinadores, profeso-
res e instituciones por habernos ayudado a llegar hasta aquí. 

El Master fue concebido hace dos décadas para formar de manera integral a 
profesionales del sector y promover que pudieran aplicar una compleja legis-
lación europea, que entonces entró en vigor,  y  ayudar así a las empresas a ga-
rantizar la seguridad alimentaria y recuperar la confianza de los consumidores 
después de varias crisis alimentarias.

La clave de su éxito fue que la sociedad demandaba medidas seguras y rigu-
rosas en los procedimientos y nuestro Colegio se posicionó en el mercado 
contando con especialistas de primer nivel y empresas lideres en el sector 
para impartir sus conocimientos y ponerlos en práctica. Es un ejemplo de po-
sicionamiento de la profesión en un área con mucho peso científico y con gran 
relevancia económica. La profesión veterinaria tiene un alto nivel científico, 
polivalencia y reputación para destacar en los diferentes sectores por méritos 
propios, pero hay que saber aparecer en el momento oportuno.

El posicionamiento del MSA es extrapolable a otros campos y situaciones, 
como es el de la amenaza que supone la gripe aviar en estos momentos, como 
nos advierten la compañeras  Elisa Pérez e Irene Iglesias en un magnífico 
trabajo  que publicamos en este número. La actual epidemia no tiene prece-
dentes, ha afectado a millones de aves de todo el mundo, se ha extendido 
a mamíferos y supone un riesgo potencial para la salud pública. Para poder 
afrontar este gran reto sanitario resulta esencial aplicar la estrategia One Heal-
th y ahí nuestra profesión, por conocimientos y experiencia, tiene que estar en 
primera línea para asesorar y desarrollar medidas de control y prevención. Sin 
liderazgo y sin presencia, no hay operatividad y reconocimiento, como sucedió 
en la última pandemia, en la que apenas se contó con los veterinarios cuando 
teníamos mucho que aportar como profesión.

Felipe Vilas
Presidente del Colegio de  
Veterinarios de Madrid
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ANA RODRÍGUEZ CASTAÑO
* Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio
   de Agricultura

¿Cómo llega una veterinaria 
a Directora General y Secre-
taria General del Ministerio 
de Agricultura?

Además de veterinaria, soy funcio-
naria de la Administración General 
del Estado. Pertenezco al Cuerpo 
Nacional Veterinario y llevo desde 
el año 2000 prestando servicio en 
varios ministerios.No soy la prime-
ra veterinaria en ser alto cargo en la 
administración central y no seré la 
última. Debemos evolucionar hacia 
una administración profesional for-
mada por todo tipo de profesiones.

No cabe duda de que mi forma-
ción, doctora en veterinaria, me 
hace aparentemente más fácil el 
trabajo en los ámbitos veterina-
rios y ganaderos. Sin embargo, de 
lo que se trata es de conformar 
equipos humanos completos y di-
versos, con vocación de servicio 
público.

¿Siempre deseaste ser ve-
terinaria?

Desear es igual un verbo muy fuer-
te, pero es verdad que he nacido 
y crecido en una familia 100% ve-
terinaria. Tenía otras opciones en 

mente, pero siempre los estudios 
en veterinaria estuvieron en primer 
lugar al elegir mis estudios univer-
sitarios.

Se está viviendo una rees-
tructuración del sector ga-
nadero. ¿Hacia dónde vamos 
y que tenemos qué hacer 
para estar preparados? 

En cuanto a la demanda de pro-
ductos ganaderos, el 21 de junio 
se presentaron los datos del Infor-
me del consumo alimentario en 
España 2023, con datos de dentro 

“Allí donde hay una producción 
ganadera, debe haber un 
veterinario apoyando 

„

ENTREVISTA

*Esta entrevista con Ana Rodríguez Castaño se realizó siendo Directora General de Producciones y Mercados Agrarios
 del Ministerio de Agricultura, antes de ser nombrada Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad  Alimentaria.
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y fuera del hogar de los residen-
tes españoles. En este informe 
se muestra un leve crecimiento 
en el consumo de carne en Espa-
ña. El consumo de alimentos ri-
cos en proteínas animales (entre 
los que encontramos la carne, el 
pescado y marisco, huevos…etc.) 
aumentará en los próximos años 
de manera significativa, pero va-
ría considerablemente en función 
de la región. Así, se espera que el 
mercado asiático aumente hasta 
concentrar para 2030 el 48% del 
consumo mundial, mientras que el 
consumo en el mercado europeo 
se verá reducido, pasando de un 
20% en 2010 a un 16% para el fi-
nal de la década. Esto implica que 
la elevada producción ganadera 
española debe necesariamente 
buscar mercados lejos de su pro-
ducción al variarse los consumos 
de proteína animal. La internacio-

nalización de la ganadería españo-
la es un hecho.

Por otra parte, entre los factores 
sociales que condicionan la pro-
ducción ganadera aparecen la 
despoblación y la falta de relevo 
generacional, que constituyen no 
solo factores de riesgo para la pér-
dida de estructura productiva, sino 
que también suponen factores 
condicionantes y transformadores 
para la producción ganadera en 
nuestro país. España representa 
un modelo demográfico particular 
en Europa, con grandes zonas muy 
despobladas y en riesgo de despo-
blación severa, lo cual es único en 
Europa. En España el conjunto de 
titulares de explotación mayores 
de 65 años supone el 41,3%, mien-

tras que sólo el 8,9% tiene menos 
de 41 años. En este caso, y aunque 
la producción ganadera permane-
ce estable, la estructura producti-
va en nuestro país es delicada en 
determinados sectores, con riesgo 
de pérdida de tejido productivo por 
la concentración del sector.

¿Qué podemos aportar los 
veterinarios en esta trans-
formación? ¿y cómo nos va 
a afectar?

La veterinaria es una profesión 
que debe dar servicio al propieta-
rio y, por lo tanto, al ganadero. Es-
tamos para dar servicios de todo 
tipo, siempre partiendo del respeto 
hacia el animal.La transformación 
de la veterinaria ya ha llegado e 
implica una mezcla entre la renta-
bilidad de las clínicas de todo tipo, 

urbanas y rurales, y las nuevas téc-
nicas y tecnologías de cuidado y 
producción animal. Allí donde hay 
una producción ganadera, debe 
haber un veterinario apoyando.

Debemos ser capaces de mejorar 
la imagen del sector de los anima-
les productores de alimentos, co-
laborando en la reputación del sec-
tor hacia el consumidor a través de 
productos de mayor valor añadido 
y desarrollando estrategias que 
permitan colocar nuestros pro-
ductos en el exterior. Aparece una 
necesidad de mejora del talento 
de los profesionales veterinarios 
hacia escenarios de trabajo enfo-
cados hacia la competitividad, la 
sostenibilidad y la inocuidad ali-
mentaria.

¿Cómo va a influir la innova-
ción tecnológica en la gana-
dería y en el trabajo de los 
veterinarios? 

El sector agroalimentario español 
en su conjunto, y en particular los 
sectores ganaderos, han ido evo-
lucionando a lo largo de los años 
y en general han estado inmersos 
en un proceso incesante de trans-
formación, configurándose como 
una actividad estratégica, no solo 
desde el punto de vista económi-
co, sino también para el mante-
nimiento de los ecosistemas, el 
paisaje y la biodiversidad. Así, en 
la actualidad contamos con un 
sector competitivo, innovador y 
que aplica todos los avances tec-
nológicos que van surgiendo para 
mejorar nuestras producciones no 
solo en cantidad, sino con unos 
mayores estándares de calidad, 
promoviendo la sanidad animal, 
respetando el bienestar de cada 
individuo, al mismo tiempo que se 
cuida del medio ambiente y la sa-
lud pública.

En este aspecto, es indudable que 
el sector ganadero es pionero en 
la aplicación de avances tecnoló-
gicos. Si hablamos de smart far-
ming, por ejemplo, la tecnología 
que permite poder demostrar do-
cumentalmente que los animales 
están supervisados 24 horas al día, 
7 días a la semana, y que permite 
también optimizar los procedi-
mientos, el rendimiento y la mano 
de obra. Al combinarse con el em-
pleo de tecnologías y soluciones 
personalizadas de la ganadería de 
precisión, es posible incrementar 
la productividad y eficiencia. Ade-
más, muchos condicionantes de 
bienestar animal son idénticos a 
los condicionantes productivos 
(consumo/acceso al agua y al ali-
mento, condiciones ambientales 
adecuadas, prevención de vicios, 
etc.), y su valoración en tiempo 
real, e incluso su posibilidad de 
ajuste, es fundamental.

“ Aparece una necesidad de mejora del talento 
de los profesionales veterinarios hacia escenarios 

de trabajo enfocados hacia la competitividad, 
la sostenibilidad y la inocuidad alimentaria „

ENTREVISTA
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En definitiva, la innovación tec-
nológica en la ganadería está ya 
consiguiendo y continuará favo-
reciendo la producción ganadera 
en numerosos aspectos, entre los 
que podemos destacar la reduc-
ción de los costes de producción, 
la mejora de la calidad y la eficien-
cia de las medidas a tomar, el au-
mento de la producción, la calidad 
y la seguridad alimentaria al mis-
mo tiempo que permite optimizar 
la mano de obra necesaria. Favo-
rece también la gestión racional y 
eficiente de los recursos naturales, 
disminuyendo las emisiones de 
contaminantes en aire, agua y sue-
lo. Todo esto contribuye, al final, a 
maximizar la competitividad tanto 
de la explotación como de los pro-
ductos.

Considero que, a pesar de que el 
sector ganadero ya tiene mucho 
camino recorrido, seguirá traba-
jando en la incorporación de nue-
vas tecnologías en este sentido, 
con la finalidad de optimizar la 
producción, desde el punto de vis-
ta de la sostenibilidad, en todas las 
granjas.

Actualmente, hay un proble-
ma de falta de veterinarios 
en el medio rural. ¿Puede 
que estos cambios ayuden a 
mejorar la situación? ¿cómo 
y desde dónde se podría in-
centivar a los veterinarios 
para trabajar en producción 
ganadera? 

En el medio rural falta gente en 
general, no solamente veteri-
narios. El envejecimiento de la 
población agraria es uno de los 
principales desafíos a los que 
se enfrentan las zonas rurales 
de la Unión Europea. A esto se 
suma la falta de relevo genera-
cional en el sector agrario y la 
necesidad creciente de mayor 
cualificación. En el caso de la po-
blación activa agraria española, 
en 2021 (939.977 personas) se 
mantiene muy próxima a la de 
2009 (935.0077 personas). Sin 
embargo, durante este periodo, 
el descenso de la población ac-
tiva joven en el sector agrario ha 
sido constante, hasta situarse en 
367.286 personas activas jóve-
nes en 2021.

Un ejemplo de ello es la falta de 
veterinarios en el medio rural. No 
hay jóvenes en las zonas rurales 
y entre esa falta de jóvenes, apa-
rece un vacío en cuanto a jóvenes 
responsables de ganadería y, por 
tanto, de veterinarios.

En el caso de España, existe 
además un envejecimiento po-
blacional generalizado, como 
consecuencia del aumento de la 
esperanza de vida y la disminu-
ción de la natalidad. Los datos de 
la EPA muestran un incremento de 
la población ocupada entre 2009 y 
2021, con un descenso del 26,7% 
en el número de menores de 40 
años en 2021 respecto a 2009. 

La cara B de esta situación es la 
alta rentabilidad de las empresas 

de sanidad animal en las zonas 
rurales, por su adaptación y la ca-
pacidad de dar servicio a especies 
y requerimientos diversos en am-
plias zonas geográficas.

Las nuevas tecnologías son un 
aliado perfecto para este tipo de 
empresas. La digitalización en la 
ganadería está permitiendo me-
jorar la gestión y la toma de deci-
siones para nuestros colegas del 
medio rural.

Existen variadas empresas, algu-
nas de naturaleza cooperativa, 
presentes en las zonas rurales 
de nuestro país que se presentan 
como polos de actividad económi-
ca y fuente de empleo.

Para la profesión es difícil 
de entender que la figura del 
veterinario de explotación 
pase a ser voluntaria…

Voluntariedad implica eso, volun-
tad. Los ganaderos de este país 
son los verdaderos responsables 
de la sanidad de sus animales y 
tienen un nivel de competencia 
alto. Se trata de poner en el centro 
al ganadero y, consecuentemente, 
al bienestar del ganado.

Por otra parte, la normativa euro-
pea, a través del modelo agroa-
limentario europeo, así como la 
normativa nacional que la comple-
menta, y me refiero a la normativa 
de ordenación, supone un aliado 
en la mejora de las condiciones de 
las granjas y su imagen ante la so-
ciedad. Debemos ser capaces de 
garantizar la efectividad de esta 
normativa y su proporcionalidad 
así como su sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental 
para no comprometer el futuro de 
las explotaciones ganaderas de ín-
dole familiar en España.

¿Cómo están influyendo los 
cambios en la perspectiva 

“ Debemos ser capaces de mejorar la imagen del 
sector de los animales productores de alimentos, 
colaborando en la reputación del sector hacia el 

consumidor a través de productos de mayor valor 
añadido y desarrollando estrategias que permitan 

colocar nuestros productos en el exterior „

ENTREVISTA
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social en el sector? ¿Pue-
den alterar la demanda de 
productos ganaderos o te-
nemos una percepción exa-
gerada de su peso real en la 
cesta de la compra?  

Todos somos conscientes de que 
el consumidor, último eslabón de 
la cadena agroalimentaria, juega 
un papel clave en el desarrollo de 
nuestra ganadería. Nos encontra-
mos ante un consumidor que es 
cada vez más un agente formado 
y concienciado con la realidad de 
nuestras producciones, a la vez 
que más exigente, por lo que es 
necesario redoblar esfuerzos para 
reforzar la confianza del mismo en 
el sector ganadero.

En las condiciones actuales, el 
sector debe concentrarse en, ade-
más de producir en cantidad y cali-
dad suficiente, integrar las nuevas 
demandas de la sociedad a través 
del refuerzo de las prácticas bene-
ficiosas sobre el medio ambiente 
o de las estrategias de bienestar 
animal para mejorar la imagen de 
este sector ante la sociedad.

Y es que no se puede olvidar que la 
imagen que ofrece este sector a la 
sociedad supone uno de los princi-
pales mecanismos para garantizar 
su sostenibilidad económica a me-
dio plazo. Al respecto es necesario 
destacar, también, las implicacio-
nes que el crecimiento sectorial 
mencionado tiene sobre el medio 
ambiente, la protección de los sue-
los y aguas y, en particular, en la 
lucha contra el cambio climático.

Hay que señalar también que des-
de hace años se observa una ten-
dencia estructural en los principa-
les productos ganaderos y es la 
reducción del consumo de proteí-
nas de origen animal, como ya he-
mos dicho. Lógicamente, el interés 
económico en promover las fuen-
tes de proteína alternativas a la car-
ne multiplica los mensajes negati-
vos, a menudo interesados, sobre 
el conjunto del sector ganadero.

El primer eslabón de la mejora de 
la imagen sectorial es el compro-
miso del sector por avanzar en los 
retos que plantean los objetivos 
ambientales y éticos establecidos 
en el Pacto Verde Europeo. Estos 
objetivos, que suponen desafíos 

económicos de primer nivel, son 
también elementos para mejorar 
la imagen del sector ganadero, 
que puede transmitir a la sociedad 
la garantía de estar evolucionando 
para adaptarse a sus demandas. 

Además, aspectos como la nueva 
política de bienestar animal o de 
sostenibilidad llevan aparejadas 
iniciativas para mejorar el etique-
tado de los productos acogidos 
a estos factores diferenciales de 
la producción europea, motivan-
do que el reconocimiento de los 
productos sostenibles sea, ade-
más de un reconocimiento para el 
conjunto del sector, un motivo de 
reconocimiento económico que el 
consumidor pueda pagar.

Lejos de tratarse de trabas admi-
nistrativas, la elevación de los es-
tándares productivos en la Unión 
Europea son un mensaje para la 
sociedad en relación con el consu-
mo de proteína de origen animal, 
es decir, que el sector ganadero es 
un sector responsable con las de-
mandas sociales y tiene una clara 
voluntad de mejora constante, por 
lo que merece la confianza del con-
sumidor.  

ENTREVISTA
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Por último, no debemos olvidar 
lo necesario que es que el sector 
cuente lo qué hace y cómo lo hace, 
sin complejos. Un consumidor 
cada vez más urbanita y alejado 
del campo hace necesario reforzar 
las estrategias de comunicación y 
difusión para acercar el campo a 
los hogares de nuestros consumi-
dores, cada vez más concentrados 
en las grandes urbes.

Y esto ha de hacerse sin olvidar 
que el sector ganadero, junto con 
el sector agrícola, es el garante de 
que la población disponga de ali-
mentos seguros y asequibles. Por 
tanto, nuestro mundo necesita las 
contribuciones de la ganadería. No 
en vano, 1.300 millones de perso-
nas dependen del ganado para su 
empleo, mientras que miles de mi-
llones más dependen del ganado 
para proporcionar alimentos a sus 
familias. Y esa es la motivación 
que nos debe hacer seguir avan-
zando y mirar hacia el futuro.

¿Tenemos que pensar en 
una cesta de la compra cada 
vez más cara? ¿hay pers-
pectivas de que se moderen 

los precios a corto/medio 
plazo?

Si miramos las previsiones de la 
FAO y OCDE a corto plazo, la infla-
ción va a continuar presionando 
a los hogares y, pesar de que los 
consumidores tienden a mantener 
su consumo de alimentos en tér-
minos de volumen, se prevé que 
pueda producirse un cambio en la 
demanda de carne, desde carnes 
relativamente más caras, como 
el vacuno o porcino, hacia carnes 
más baratas como la de ave, agu-
dizando la caída del consumo de 
carne que se evidencia desde hace 
años, ligada, en parte, a una dife-
rente visión de la actividad por par-
te de una sociedad cada vez más 
urbana.

Si bien es cierto que, a medio y 
largo plazo, las previsiones a nivel 
global muestran claras diferen-
cias. Así, se espera que el con-
sumo mundial de carne continúe 
creciendo para 2032 (+43 millones 
de toneladas en 10 años), debido 
al crecimiento de la población y 
de los ingresos. Sin embargo, este 
crecimiento se producirá, prin-
cipalmente, en los países en de-

sarrollo, mientras que los países 
desarrollados experimentarán un 
estancamiento o un mantenimien-
to de la tendencia descendente de 
consumo, según el caso.

En cualquier caso, creo necesario 
volver sobre unos aspectos que ya 
he comentado anteriormente: el 
modelo agroalimentario europeo, 
que implica unas condiciones de 
sanidad, bienestar y medio am-
biente sin parangón en el mundo 
y que, por tanto, implica un coste 
diferencial frente a otros compe-
tidores en el mercado mundial, y 
también las preocupaciones o exi-
gencias de nuestros ciudadanos. 
Ellos nos exigen, legítimamente, 
modelos de producción de alimen-
tos que no agoten los recursos, 
que no contaminen el aire o el 
agua, que sean respetuosos con 
la biodiversidad. Pero también que 
supongan mejoras en el ámbito 
sanitario (reducción del uso de 
antibióticos), del bienestar animal 
e incluso se desarrollan corrientes 
(a veces interesadas) de plantea-
mientos de tipo ético respecto al 
consumo de determinados ali-
mentos como los que contienen 
proteína de origen animal. 

La cuestión es si querrán pagar-
lo como consumidores y, en este 
sentido, es necesario hacer un lla-
mamiento para que reconozcan y 
valoren en la medida en que ellos 
mismos lo demandan, este es-
fuerzo.

¿Cómo va a influir la última 
reforma de la PAC en el sec-
tor ganadero? ¿cuándo se 
conocerán las líneas esen-
ciales del Plan Estratégico 
Nacional para cumplir con 
los objetivos de la PAC en 
nuestro país?

Las distintas intervenciones o me-
didas que se aplicarán en 2023-
2027 para dar respuesta a las ne-Ana Rodríguez en un acto con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

ENTREVISTA
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cesidades del campo español y así 
alcanzar los objetivos de la nueva 
PAC y la ambición del Pacto Ver-
de Europeo se recogen en el Plan 
Estratégico de la PAC de España 
(PEPAC), aprobado en agosto de 
2022. Con estas medidas se bus-
ca acompañar y apoyar al sector 
en estos nuevos retos que he men-
cionado anteriormente y poner en 
valor su importancia como provi-
sor de bienes públicos, además de 
su importancia medioambiental y 
su máximo respeto por el bienes-
tar animal.

La nueva PAC va a acompañar al 
sector en este camino, ya que se 
ha incrementado el   apoyo a los 
sectores ganaderos a través de 
los pagos directos que se comple-
mentan con medidas de mercado 
y de desarrollo rural. En cuanto a 
los pagos directos, además de 
los ingresos en el marco de los 
pagos disociados por hectárea 
admisible, o los pagos por cumplir 
situaciones particulares como el 
de joven productor, existe una im-
portante vía de apoyo para los sec-
tores ovino y caprino y vacuno de 
carne a través de las ayudas aso-
ciadas ganaderas. 

En el caso de los sectores ovino 
y caprino, supone un incremento 
del 17% respecto a la PAC anterior. 
En el caso del vacuno de carne, 
aunque se da continuidad con la 
PAC anterior en términos de pre-
supuesto, al igual que en los sec-
tores ovino y caprino, se han im-
plementado modificaciones en los 
términos del diseño de las ayudas 
en favor de modelos productivos 
basados en la extensividad y en 
la utilización de razas autóctonas, 
así como en aplicación de criterios 
de mejora de la sostenibilidad sec-
torial. 

Sin embargo, este no será el úni-
co apoyo al que podrán acceder 
los ganaderos, ya que además de 
otros pagos desacoplados de la 
producción e intervenciones del 

segundo pilar, esta PAC introduce 
una importante novedad con la fi-
gura de los ecorregímenes. 

Estas nuevas ayudas tienen un ob-
jetivo medioambiental y los gana-
deros podrán beneficiarse de ellos 
si realizan sobre sus superficies 
determinadas prácticas beneficio-
sas para el clima y el medio am-
biente, y muy particularmente de 
los dos ecorregímenes dirigidos a 
la mejora en la gestión y sostenibi-
lidad de los pastos dotados con un 
presupuesto anual de 218,47 M€ 
(103 millones de euros en pastos 
húmedos y 115 millones de euros 
en mediterráneos). 

Por otra parte, entre otras medidas 
que pueden contribuir de apoyo a 
los ganaderos dentro de la PAC, 
nos encontramos con las medi-
das de Desarrollo Rural, elemento 
cofinanciado con el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) y articulado mediante 
las comunidades autónomas en 
función de las necesidades en su 
territorio. Entre estas intervencio-

nes disponibles, para ganadería 
son de interés las intervenciones 
agroambientales programadas 
entre los compromisos medioam-
bientales, climáticos y otros com-
promisos de gestión. Entre estas 
intervenciones quiero destacar el 
fomento y gestión sostenible de 
los pastos o inversiones en mate-
ria de bienestar animal que tienen 
como objetivo compensar a las ex-
plotaciones ganaderas de vacuno, 
ovino y caprino, porcino, avicultura 

y cunicultura por realizar, de forma 
voluntaria, actuaciones tendentes 
a mejorar el bienestar específico 
de su cabaña ganadera y dar lugar 
a una mejora de la calidad de la 
producción ganadera.     

En definitiva, desde este departa-
mento estamos plenamente com-
prometidos con el sector ganadero 
y seguiremos trabajando de mane-
ra conjunta con este y con todas 
las administraciones implicadas 
para hacer frente a todos los retos 
presentes y futuros, garantizando 
su rentabilidad y sostenibilidad.

Parece evidente que es muy 
posible que en adelante nos 
enfrentemos a periodos de 
sequía o de lluvia insuficien-
te. ¿Cuáles son los planes 
para implantar una gestión 
más eficiente del agua?

La gestión del agua no es una com-
petencia propia del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sin embargo, tenemos una cons-
tante interlocución con el sector 
y las administraciones regionales 
que aportan información esencial 
sobre el desarrollo de los cultivos 
en general, además de un segui-
miento exhaustivo de los distintos 
acontecimientos como pueden ser 
la situación climatológica en aras 
de prever cualquier situación que 
pueda afectar a la viabilidad y com-
petitividad del sector, a través de la 
Comisión Permanente de Adversi-

“ Trabajar en la Administración a nivel local, 
regional o central, o bien en instituciones 
internacionales, es una gran opción para 

alguien que quiera dedicar su vida al servicio 
público. Son carreras administrativas 

largas con múltiples opciones „

ENTREVISTA
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dades Climáticas y Medioambien-
tales (COPAC).

Esta comisión coordina las uni-
dades, organismos autónomos y 
agencias del ministerio para dar 
una respuesta eficaz y ágil ante 
situaciones que suponen grandes 
pérdidas en los sectores agrario, 
pesquero y medioambiental como 
consecuencia de graves adver-
sidades climáticas o medioam-
bientales (sequía, inundaciones, 
heladas, granizos, terremotos, in-
cendios) que en ocasiones consti-
tuyen catástrofes naturales por su 
duración, intensidad o extensión 
territorial. Los objetivos priorita-
rios son la centralización de infor-
mación, el análisis de situación, 
desarrollo, coordinación y segui-
miento, así como la interlocución 
con otros ministerios.

Una vez obtenido el diagnóstico de 
la situación, se posibilitan diversas 
herramientas, y se ponen en mar-
cha las medidas más indicadas 
y oportunas para paliar las dife-
rentes situaciones que se puedan 
derivar de los distintos escenarios.    

Hay que destacar que el sector 
agrario español en su conjunto 
cuenta con una política de soporte 
a las rentas. Por un lado, a través 
de la Política Agrícola Común y, 
además, dispone de un reconoci-
do Sistema Español de Seguros 
Agrarios Combinados, que cons-
tituye uno de los instrumentos 
más importantes y eficaces para 
proteger la economía de los agri-
cultores frente a las adversidades 
climatológicas, y que está subven-
cionado por el ministerio y con una 
mejora en la dotación presupues-
taria como respuesta a la situa-
ción actual.

Podemos hablar de medidas que 
ya se han puesto en marcha ante 
la situación de escasez de precipi-
taciones que ha afectado a Espa-
ña de manera general, y así pode-
mos destacar las excepciones y 
flexibilidades en la PAC, incluidos 

los pagos directos, así como los 
programas operativos de las or-
ganizaciones de productores, el 
programa de apoyo al vino y el ré-
gimen de autorizaciones para las 
plantaciones de vid. 

También se ha solicitado aumen-
tar el nivel de los porcentajes de 
anticipo de las distintas ayudas y 
la movilización de recursos finan-
cieros en consecuencia. Por otra 
parte, se ha puesto en marcha un 
paquete de ayudas sin preceden-
tes para los sectores afectados 
por la sequía que abarcan desde 
medidas relacionadas con el segu-
ro agrario, medidas fiscales, me-

didas de apoyo a la financiación, 
medidas sociolaborales, medidas 
de ámbito hidráulico, medidas en 
el ámbito de la PAC y también ayu-
das directas al sector agrario.

Es necesario recordar también la 
importancia que tienen las nuevas 
variedades vegetales, así como las 
razas autóctonas a la hora de faci-
litar la adaptación de nuestra agri-
cultura y ganadería a la realidad y 
las nuevas necesidades que tiene 
que enfrentar el sector agrario en 
materia climatológica. De hecho, 
somos el país de la UE con mayor 
variabilidad agroclimática, desde 
zonas áridas a zonas húmedas, y 
ahí que la elección varietal dispo-
nible para los agricultores de cada 
zona, así como la utilización de 
razas autóctonas, perfectamente 
adaptadas a las condiciones loca-
les y más rústicas, es fundamental. 

Por ello, desde hace muchos años, 
a la hora de evaluar nuevas varie-
dades en el Registro de Varieda-

des Comerciales, hemos incluido 
como criterios para evaluar la 
inclusión de nuevas variedades, 
tolerancias a enfermedades, ca-
racterísticas de calidad y también 
tolerancia a estreses abióticos 
como pueden ser precocidades en 
la floración y maduración que per-
mitan acortar ciclos vegetativos 
para evitar fenómenos extremos 
de calor o, por ejemplo, en arroz, 
tolerancia a la salinidad. 

Por otro lado, no podemos dejar 
de mencionar el uso de las nue-
vas técnicas de edición genética 
que pueden ser una alternativa 
muy interesante para hacer frente 

también al problema de falta de 
lluvias y otros problemas climato-
lógicos. Estas tecnologías repre-
sentan un avance muy importante 
para el sector agroalimentario, no 
sólo en términos de productividad, 
también en materia de sostenibili-
dad. Estamos hablando de herra-
mientas que permitirán una mejor 
adaptación de las producciones a 
los efectos del cambio climático y 
contribuirán a reducir el desperdi-
cio o mejorar la salud a través de 
la alimentación, sin olvidar carac-
terísticas productivas, entre otras 
muchas posibilidades. 

En nuestro país tenemos 
una seguridad alimentaria 
de primer nivel apoyada en 
el trabajo de los veterinarios 
en toda la cadena. ¿En qué 
podemos mejorar? ¿y qué 
más puede aportar nuestra 
profesión?

“ Hay falta de veterinarios en el medio 
rural. No hay jóvenes en las zonas rurales 
y entre esa falta de jóvenes, aparece un 

vacío en cuanto a jóvenes responsables de 
ganadería y, por tanto, de veterinarios „

ENTREVISTA
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La veterinaria se constituyó históri-
camente como apoyo a los anima-
les de guerra, en la época de los al-
béitares. Sin embargo, la profesión 
veterinaria moderna, desde 1793, 
se fundamenta en la higiene de las 
bestias como base para la salud de 
las poblaciones (Higia pecoris, sa-
lud populi). El tan manido concepto 
de One Health está en la base de 
nuestra profesión.

En cuanto a la seguridad alimen-
taria en Europa, fue gracias a las 
graves crisis alimentarias de prin-
cipios del siglo XXI, las dioxinas 
y encefalopatías espongiformes, 
cuando organizó el actual sistema 
de análisis de riesgo.

Los sectores productores, desde 
los ganaderos y agricultores hasta 
la distribución, se están enfrentan-
do a un desarrollo enorme vincula-
do a la globalización, el cambio cli-
mático y los avances tecnológicos 
que traerán aparejados cambios 
significativos en cuanto a los cum-
plimientos en materia de seguridad 
alimentaria. Por otra parte, todas 
las nuevas demandas que se les 
exige a los operadores alimentarios 
no deben perder de vista la necesa-
ria rentabilidad, sin la cual podría 
peligrar nuestro abastecimiento 
alimentario.

Por lo tanto, uno de los mayores 
retos a futuro de los garantes de 
esa seguridad alimentaria, entre los 
que estamos los veterinarios, es la 
consecución de una garantía de ca-
lidad unida a una diferenciación de 
calidad y siempre con una suficien-
te rentabilidad para los operadores.

Los veterinarios tenemos visión de 
gestión empresarial y esto siem-
pre debe estar presente. Tenemos 
ejemplos de colegas y empresas 
del sector que apoyan al sector de 
manera muy satisfactoria. Somos 
un apoyo para los profesionales 
que elaboran alimentos.

Por su experiencia, ¿trabajar 
en la Administración es una 
opción recomendable para 
los veterinarios?

De acuerdo con los datos del INE 
de 2023, en España había 36.989 
colegiados veterinarios. La mayor 
parte de los profesionales se dedi-
can al ejercicio de la profesión en el 
ámbito privado o bien a través de 
su empresa veterinaria o por cuen-
ta ajena (en empresas del sector).

Solo un porcentaje de los profesio-
nales se dedica al servicio público, 
y debe ser una pequeña parte, pero 
es fundamental.

La decisión de optar por la función 
pública debe ser fundada y siempre 
basada en el servicio a la ciudada-
nía. Los funcionarios trabajamos 
para la ciudadanía, en mi caso 
ahora para los agricultores y gana-
deros de nuestro país, pero hay ve-
terinarios en la función pública en 
múltiples facetas como la sanidad 
animal, la salud pública, produccio-
nes ganaderas o la protección del 
medio ambiente.

Trabajar en la Administración a ni-
vel local, regional o central, o bien 
en instituciones internacionales, es 
una gran opción para alguien que 
quiera dedicar su vida al servicio 
público. Son carreras administrati-
vas largas con múltiples opciones.

Por su formación, ¿cree que 
debería haber más veterina-
rios en los altos cargos de la 
Administración?

No creo que sobren o falten veteri-
narios, lo que faltan son funciona-
rios de manera general. En la actua-
lidad el empleo público supone un 
16% del empleo total, pero la media 
de la OCDE establece el 18% como 
referencia adecuada. Esto implica 
que en nuestro país se deben crear 
puestos en los servicios públicos 
más allá de los que actualmente 
existen, y esta cifra se ubica en 
400.000.

Continuando con la pregunta an-
terior, en una organización deben 
coexistir múltiples perfiles y face-
tas. Lo mismo ocurre en el servicio 
público. Así, lo verdaderamente 
necesario es que se cubran las ac-
tuales plantillas y se refuercen los 
servicios de las administraciones, 
no solamente en los ámbitos vete-
rinarios.

Con respecto a los altos cargos, 
hablamos de un tema distinto, se 
trata de puestos de confianza en 
los que no solamente se valora la 
formación.

ENTREVISTA
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Influenza aviar H5N1: 
una epidemia sin precedentes
ELISA PÉREZ-RAMÍREZ E IRENE IGLESIAS
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), CSIC, Valdeolmos, Madrid.

La influenza o gripe aviar es una 
de las enfermedades más devas-
tadoras en sanidad animal y supo-
ne una amenaza constante para 
la industria avícola y para la fauna 
silvestre. La actual epidemia no 
tiene precedentes, ha afectado a 
millones de aves en todo el mun-
do y también se ha extendido a 
mamíferos. Esta situación plan-
tea nuevos desafíos en el control 
de la enfermedad, no sólo por las 
dificultades para prevenir y con-
trolar el avance de la enfermedad 
en las aves sino también por el 
riesgo potencial en otros sectores 
incluida la salud pública. Para po-
der hacer frente a este gran reto 
sanitario es imprescindible aplicar 
la estrategia One Health, promo-
viendo una colaboración fluida y 
estable entre los profesionales de 
sanidad animal, salud humana y 
medioambiente. 

Introducción
Aunque generalmente hablamos 
del virus influenza, en realidad de-
beríamos hacerlo en plural porque 
no nos referimos a un único virus, 
sino que son muchos virus (de 
distintos géneros y subtipos), que 
comparten algunas característi-
cas pero que son muy variables 
en cuanto a patogenicidad, rango 
de hospedadores, potencial zoo-
nótico, etc.

Existen cuatro géneros de influen-
za (A, B, C y D), pero son los virus 
pertenecientes al género A los 
que más importancia tienen tanto 
para la salud humana como para 
sanidad animal. Todos los virus 
de influenza A derivan ancestral-
mente de virus de aves.

Los virus de influenza aviar 
(VIA) pertenecen a la familia Or-

thomyxoviridae y se clasifican 
dentro del género influenza virus 
tipo A. En su superficie exhiben 
dos tipos de glicoproteínas, la 
hemaglutinina (HA) y la neurami-
nidasa (NA), que desempeñan un 
papel fundamental tanto en la ad-
hesión y entrada en la célula del 
hospedador como en la liberación 
de las partículas virales. Además, 
contienen los sitios principales 
de reconocimiento antigénico por 
parte del sistema inmunitario del 
hospedador.

Existen 18 subtipos de HA y 11 de 
NA aunque los subtipos H17, H18, 
N10 y N11 son exclusivos de mur-
ciélagos. En aves silvestres se han 
identificado 16 subtipos de HA 
(H1-H16) y 9 de NA (N1-N9), pu-
diendo encontrarse en cualquier 
combinación. Los subtipos de los 
VIA se denominan HXNY siendo X 

ZOONOSIS

Figura 1. Notificaciones anuales de influenza aviar altamente patógena en todo el mundo desde 2005 hasta 
mayo de 2024.  
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el subtipo de HA e Y el subtipo de 
NA. Dentro de cada subtipo exis-
te una considerable diversidad 
genética, antigénica y fenotípica, 
por lo que cepas pertenecientes a 
un mismo subtipo pueden diferir 
notablemente en patogenicidad, 
rango de hospedador, transmisi-
bilidad, etc. (Pérez-Ramírez et al., 
2019).

Los VIA se clasifican no solo por 
su subtipo (combinación de HA 
y NA), sino también por su capa-
cidad patogénica o patotipo. Así 
podemos diferenciar los virus 
de baja patogenicidad (VIABP) 
y los virus de alta patogenicidad 
(VIAAP). Ambos tienen capacidad 
de infectar, pero solo los de alta 
patogenicidad producen enferme-
dad grave con altas tasas de mor-
talidad en las aves de corral. Salvo 
raras excepciones, solamente los 
subtipos H5 y H7 son capaces de 
generar cepas de alta patogenici-
dad. Este proceso tiene lugar por-
que los virus de los subtipos H5 o 
H7 tienden a mutar en una región 
del gen HA que codifica el sitio de 
procesamiento proteolítico de la 
hemaglutinina, denominado HA0. 
Cuando un VIABP infecta a aves 
domésticas sufre un proceso de 
adaptación que provoca mutacio-
nes a nivel del HA0, aumentando 
el número de residuos aminoáci-
dos básicos en esa región de la 
proteína. Esta modificación hace 
que el virus pueda ser procesado 
por un rango más amplio de pro-
teasas menos específicas y más 
ubicuas, de forma que el virus 
acaba accediendo a una gran can-
tidad de tejidos del hospedador, 
provocando una infección más 
generalizada y más grave.

Los virus influenza A presentan 
una gran variabilidad genética 
que se debe a dos fenómenos 
muy característicos de los virus 
influenza. Por un lado, la “deriva 
antigénica” o “antigenic drift” que 
es la acumulación de mutacio-
nes en los genes que codifican 

las proteínas HA y NA y que pue-
den inducir cambios graduales 
en su estructura, dificultando en 
algunos casos el reconocimiento 
por el sistema inmunológico del 
hospedador. Por otro, el “despla-
zamiento antigénico” o “antigenic 
shift” que provoca cambios más 
drásticos en las proteínas HA y 
NA. El desplazamiento antigénico 
se produce cuando varios tipos 
de virus de influenza co-infectan 
una célula e intercambian seg-
mentos de su genoma, lo que se 
denomina redistribución genética. 
Este proceso es el que ha estado 
detrás de la aparición de algunas 
de las variantes de gripe zoonóti-
ca que más impacto han tenido en 
salud humana, como por ejemplo 
la gripe pandémica H1N1 de 2009 
que surgió en cerdos por un pro-
ceso de redistribución genética 
entre virus de influenza aviar, hu-
mana y porcina. Precisamente ese 
fenómeno es la razón por la que 
debemos intensificar la vigilancia 
virológica en los hospedadores 
que son susceptibles a diversos 
virus influenza. Estas especies 
se denominan “cocteleras víricas” 
porque pueden sufrir co-infeccio-
nes que den lugar a nuevas varian-
tes con propiedades biológicas 
diferentes y mayor capacidad de 
salto de especie. Los cerdos son 
los animales que históricamente 
han tenido un papel más relevante 
como generadores de virus de gri-
pe pandémica. Sin embargo, los 
visones tienen también una eleva-
da susceptibilidad tanto a la gripe 
aviar como a la humana. Otras es-
pecies que pueden actuar como 
cocteleras víricas son los huro-
nes, las focas y en menor medida 

perros, gatos y varias especies 
de aves de corral como gallinas, 
pavos o codornices. Todas ellas 
disponen tanto de receptores vi-
rales de aves (alfa 2-3) como de 
humanos (alfa 2-6) (Abdelwhab 
et al., 2023). Por esta razón, las 
personas que por motivos profe-
sionales tienen un contacto es-
trecho con estos animales deben 
estar sometidas a una vigilancia 
sanitaria más estricta que la po-
blación general. Por ejemplo, se 
recomienda que los trabajadores 
de las granjas porcinas, avícolas y 
de visones se vacunen cada año 
de gripe estacional, para reducir 
así el riesgo de que se produzcan 
infecciones simultáneas de gripe 
humana y aviar/porcina en estos 
animales susceptibles.

Epidemias cada vez más 
frecuentes y más graves 
en aves de corral
La incidencia de la influenza aviar 
en aves domésticas se ha incre-
mentado de forma alarmante en 
los últimos 20 años, con brotes 
cada vez más frecuentes, más 
graves y con mayor extensión geo-
gráfica. Las olas epidémicas más 
importantes se han producido en 
2005-2007, 2015-2017 y la más 
reciente que comenzó a finales de 
2020. Estos eventos han provoca-
do la muerte de millones de aves 
de corral como consecuencia di-
recta de la infección o debido a 
los sacrificios que hay que apli-
car en las explotaciones cuando 
se detecta un animal infectado 
para intentar evitar la expansión 
de la enfermedad. Una de las ra-
zones que explican este aumento 
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“ La actual epidemia no tiene precedentes, ha 
afectado a millones de aves en todo el mundo 
y también se ha extendido a mamíferos. Esta 

situación plantea nuevos desafíos en el control de 
la enfermedad. „
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en el número de brotes es la gran 
intensificación que ha sufrido la 
industria avícola a nivel mundial. 
En los últimos 50 años, la pobla-
ción mundial de aves de corral se 
ha multiplicado por seis, pasando 
de 5,7 a 35 billones. Cada vez es 
mayor la densidad y la agregación, 
con explotaciones que albergan 

millones de aves, lo cual favorece 
la emergencia de cepas de VIAAP 
que son muy difíciles de controlar 
y erradicar.

El periodo de incubación de los 
VIAAP en aves de corral es nor-
malmente de 3 a 7 días, depen-
diendo de la cepa implicada, la 
especie y la edad del ave. En la 
mayoría de los casos los animales 
aparecen muertos repentinamen-
te sin signos previos de enferme-
dad. Solo en algunas ocasiones 
se observan signos clínicos como 
depresión e inapetencia, disminu-
ción o cese de puesta de huevos, 
plumas erizadas, diarrea, cresta y 
barbillas tumefactas y cianóticas, 
edema en la cabeza, secreción 
mucosa en narinas y cavidad oral, 
áreas de hemorragia y edema di-
fuso en las patas y dificultad res-
piratoria. La muerte suele ocurrir 
en las primeras 48 horas desde la 
aparición de los síntomas y pue-
de afectar entre el 50 y el 100% 
de los animales. Sin embargo, los 
VIAAP no provocan los mismos 
síntomas en todas las especies 
y además hay marcadas diferen-
cias en cuanto a susceptibilidad 
dependiendo de la cepa vírica im-
plicada. Por ejemplo, el 91% de los 
brotes declarados en la epidemia 

provocada por el subtipo altamen-
te patógeno H5N8 en Europa en 
2016-17 se produjeron en granjas 
de patos, mientras que sólo el 9% 
se detectó en explotaciones de 
pollos (Napp et al., 2018). Esta 
epidemia tuvo un enorme impacto 
económico y sanitario en Europa, 
provocando la muerte de casi sie-

te millones de aves de corral en 
30 países. En aquel momento se 
trataba de la epidemia más grave 
ocurrida en el continente. Des-
graciadamente, estos números 
han quedado ensombrecidos por 
la epidemia causada por el virus 
H5N1 (del clado 2.3.4.4b) desde 
finales de 2020, tal como explica-
remos en los siguientes aparta-
dos.

La influenza aviar en aves 
silvestres
Las aves silvestres y especial-
mente las asociadas a los am-
bientes acuáticos constituyen 
el reservorio natural de los VGA. 
Este papel lo desempeñan prin-
cipalmente las anátidas (patos, 
gansos y cisnes), las gaviotas y 
otras aves acuáticas como las 
limícolas. Hay algunos subtipos 
concretos que se encuentran casi 
exclusivamente en las gaviotas, 
como los H13-H16, lo que sugiere 
la existencia de rutas de transmi-
sión independientes entre anáti-
das y gaviotas, con intercambios 
limitados entre ambos grupos.

El hecho de que muchas de estas 
especies de aves sean migrato-
rias otorga a los VIA una gran ven-

taja para su expansión geográfica. 
Cada año, estas aves recorren lar-
gas distancias desde sus áreas 
de cría a sus áreas de invernada 
(y al revés) y de esta forma los vi-
rus consiguen llegar a nuevos te-
rritorios con otros hospedadores 
disponibles en los que iniciar nue-
vos ciclos de replicación y trans-
misión.

Aunque las aves acuáticas son las 
protagonistas en cuanto al man-
tenimiento y la transmisión, los 
VIA se han detectado también en 
otras especies más relacionadas 
con ambientes terrestres como 
gorriones, estorninos, mirlos, 
etc. Aunque la presencia de VIA 
en estas aves es mucho menos 
frecuente, es muy importante in-
cluirlas en los planes de vigilancia 
sanitaria porque pueden actuar 
como “puente” entre los ambien-
tes acuáticos y las aves de corral, 
transportando el virus desde los 
humedales hasta las granjas aví-
colas (Sánchez-Cano et al., 2024).

Históricamente se consideraba 
que los VIA eran una grave ame-
naza para las aves de corral pero 
que tenían poco o ningún impacto 
en la fauna silvestre porque has-
ta 2002 solo se había descrito 
un brote que afectara a aves sil-
vestres. Ocurrió en Sudáfrica en 
1961 y provocó la muerte de 1300 
charranes comunes (Sterna hirun-
do) (Becker, 1966). La primera evi-
dencia de que se había producido 
un cambio tuvo lugar, como se ha 
indicado, en el año 2002. El virus 
altamente patógeno H5N1, que 
había sido detectado por prime-
ra vez en gansos domésticos en 
China en 1997, provocó la muerte 
de numerosas aves silvestres en 
dos parques de Hong Kong. En 
los siguientes años se notificaron 
más muertes sobre todo en aves 
rapaces y carroñeras. A partir de 
2004, los brotes en aves silvestres 
empezaron a aumentar y a exten-
derse geográficamente llegando, 
por ejemplo, al lago Qinghai en 
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“ Entre 2021 y 2024 este virus ha provocado la 
muerte de más de 311 millones de aves de corral, 
con un pico sin precedentes de 141 millones de 

aves en 2022 (OMSA, 2024). En total, más de 100 
países se han visto afectados. „
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China donde murieron en 2005 
más de 6000 aves acuáticas, prin-
cipalmente ánsares indios (Ansar 
indicus), llegando a desaparecer 
en pocos días el 10% de su pobla-
ción mundial. Ésta fue la primera 
gran evidencia de que el virus era 
capaz de causar elevadas mortali-
dades también en aves silvestres.

El cuadro clínico que desarro-
llan las aves silvestres tras la in-
fección por un VIAAP depende 
de la cepa viral implicada y de la 
especie afectada. En general, se 
observan signos tempranos de 
debilidad y letargia que progre-
san rápidamente a sintomatología 
neurológica como parálisis, tem-
blores, marcha en círculos, dificul-
tad para volar o nadar y finalmente 
la muerte.

Desde 2005 ha continuado la 
detección del virus en aves sil-
vestres enfermas o muertas. Sin 
embargo, en Europa la incidencia 
no fue muy alta hasta la tempora-
da 2016-2017 en la que un nuevo 
subtipo de VIAAP, en este caso 
H5N8, causó casi 1000 brotes 
(Napp et al., 2018). Ente 2017 y 
2020 apenas se declararon casos 
en animales silvestres, pero a fi-
nales de 2020 empezó una nueva 
oleada que está teniendo conse-

cuencias devastadoras tanto en la 
industria avícola como en la fauna 
silvestre.

La mayor epidemia 
de influenza aviar de 
la historia
A partir de 2020, las notificaciones 
de influenza aviar de alta patoge-
nicidad (IAAP) en aves domés-
ticas y silvestres incrementaron 
significativamente. En un princi-
pio, el virus que causaba el mayor 
número de brotes era H5N8, pero 
a partir de 2021 el subtipo H5N1, 
perteneciente al clado genético 
2.3.4.4b, se hizo predominante en 
todo el mundo y así se ha man-
tenido hasta la actualidad. Entre 
2021 y 2024 este virus ha provo-
cado la muerte (por enfermedad o 
sacrificio) de más de 311 millones 
de aves de corral, con un pico sin 
precedentes de 141 millones de 
aves en 2022 (OMSA, 2024). En to-
tal, más de 100 países se han vis-
to afectados. En muchos de ellos 
ha habido un impacto directo en 
el coste de los productos avícolas 
con un incremento importante en 
el precio de los huevos o la carne 
de ave.

La IAAP representa una amenaza 
constante en Europa. De hecho, en 
esta última ola epidémica, ha sido 
la región más afectada con más 
del 65% del total de notificaciones 
de brotes en todo el mundo. Entre 
2021 y 2023 el virus provocó la 
muerte de más de 100 millones de 
aves de corral y más de 400.000 
aves silvestres. Se trata de la ma-
yor epidemia jamás registrada en 
el continente con una extensión 
geográfica nunca vista desde el 
sur de Portugal hasta el norte de 
Noruega y el este de Ucrania.

La enfermedad también ha tenido 
graves consecuencias en Espa-
ña, especialmente en el año 2022 
cuando se declararon 184 focos 
en 32 provincias, lo que supuso 
un incremento de diez veces en 
el número de brotes en compara-
ción con el periodo 2005-2021. En 
2023 el número de casos en aves 
de corral disminuyó considerable-
mente, con un solo foco notifica-
do en febrero en una granja de pa-
vos en Lleida que fue rápidamente 
controlado. Las aves silvestres, 
sin embargo, sufrieron ese año un 
impacto mucho mayor de la enfer-
medad con más de 70 casos, des-
tacando el brote en la Albufera de 
Valencia que causó la muerte de 

Figura 2. Notificaciones mensuales de IAAP en España entre 2006 y mayo 2024 en aves domésticas y silvestres.
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más de 500 charranes patinegros 
(Thalasseus sandvicensis), ade-
más de otras especies de charra-
nes, pagazas y gaviotas.

En los últimos tres años y medio 
el virus H5N1, y en concreto, el 
clado 2.3.4.4b, ha sufrido una se-
rie de cambios epidemiológicos 
muy relevantes que nunca antes 
se habían observado, tal y como 
se detalla a continuación.

El virus se mantiene acti-
vo todo el año
Un aspecto especialmente preo-
cupante de este virus es que ha 
perdido su característico patrón 
estacional y ha ocasionado brotes 
importantes durante todo el año. 
Históricamente, la IAAP era una 
enfermedad estacional asociada 
a los meses fríos, como ocurre 
con la gripe humana. Los brotes 
en Europa se limitaban a los me-
ses de otoño e invierno, coinci-
diendo con el paso migratorio de 
las aves hacia sus zonas de inver-
nada. Sin embargo, desde 2020 
se ha observado la presencia del 
virus también durante la prima-
vera y el verano. El virus ha ad-
quirido carácter endémico en las 
poblaciones de aves silvestres, 
de forma que el salto a las aves 
domésticas se puede producir en 
cualquier momento del año. Esta 
variación en la estacionalidad po-
dría deberse a una combinación 
de factores como cambios en las 
rutas migratorias de las aves afec-
tadas, variaciones climáticas glo-
bales y una mayor resistencia del 
virus frente a diversas condicio-
nes ambientales. Estos cambios 

en la temporalidad de la enferme-
dad tienen repercusiones muy im-
portantes tanto a nivel económico 
como sanitario, y resaltan la nece-
sidad urgente de adaptar las es-
trategias convencionales de con-
trol y prevención de la enfermedad 
a la nueva situación epidemiológi-
ca. El riesgo de introducción de la 
enfermedad ya no se limita a unos 
meses, sino que ahora se extiende 
a prácticamente todo el año. 

Estos cambios en la dinámica 
temporal del virus, unidos a una 
mayor susceptibilidad de las aves 
silvestres, contribuyen a que cir-
cule mayor cantidad de virus y du-
rante más tiempo, lo que facilita 
una gran expansión geográfica. 
El virus es ahora capaz de llegar a 
zonas donde nunca antes lo había 
hecho. Por ejemplo, la inusual pre-
sencia del virus en Norteamérica 
durante la primavera y el verano 
de 2022 favoreció la difusión de la 
enfermedad a Centro y Sudamé-
rica a través de las migraciones 
norte-sur de las aves silvestres 
que se inician a final del verano. 

Enorme extensión 
geográfica
El virus H5N1 ha alcanzado una 
distribución mundial en apenas 
tres años. A fecha de junio de 
2024 el virus está presente en to-
dos los continentes excepto en 
Oceanía. En Australia se ha de-
clarado recientemente un caso 
humano de H5N1 pero no es del 
clado 2.3.4.4b ni es un caso au-
tóctono, sino que se trata de un 
niño que se infectó en la India y 
viajó con su familia a Australia, 

donde fue diagnosticado. El país 
ha declarado también en las úl-
timas semanas varios brotes de 
IAAP en aves de corral, pero no 
han sido causadas por el subtipo 
H5N1 sino por el subtipo H7N3. 
Así que, por el momento, Ocea-
nía es el único continente oficial-
mente “libre” de influenza aviar 
H5N1.

Tras provocar miles de brotes en 
Europa, este virus fue capaz de 
cruzar el océano Atlántico a fina-
les de 2021 y llegar hasta Norte-
américa causando estragos en el 
sector avícola y en las aves sil-
vestres en Canadá, Estados Uni-
dos y México. Desde allí, el virus 
ha seguido extendiéndose hasta 
el sur del continente afectando a 
prácticamente todos los países 
sudamericanos, desde Perú hasta 
el extremo más austral de Chile y 
Argentina.

Desafortunadamente el virus 
ha conseguido, por primera vez, 
llegar a la Antártida, tal como 
confirmaron investigadores es-
pañoles del Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa, que 
identificaron por primera vez la 
presencia del virus en págalos 
subantárticos (Stercorarius an-
tarcticus) que aparecieron muer-
tos cerca de la base antártica 
argentina “Primavera”. Poste-
riormente, estos investigadores 
participaron en la expedición 
internacional “Australis” por el 
norte del Mar de Weddel y pudie-
ron confirmar que el virus había 
llegado a otras islas antárticas 
en las que se habían producido 
brotes de mortalidad en págalos. 
Por el momento no se ha detec-
tado el virus en pingüinos en te-
rritorio antártico, pero el impacto 
podría ser inmenso por la eleva-
dísima densidad de estas aves 
en las colonias de cría y porque 
no han tenido contacto previo 
con el virus lo que les hace más 
susceptibles a sufrir mortalida-
des masivas.
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“ Los cambios en la dinámica temporal del virus, 
unidos a una mayor susceptibilidad de las aves 

silvestres contribuyen a que circule mayor cantidad 
de virus y durante más tiempo, lo que facilita una 

gran expansión geográfica. „
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Impacto devastador en 
las aves silvestres 
Como hemos explicado antes, los 
brotes de influenza aviar en aves 
silvestres eran muy poco frecuen-
tes y solo afectaban a algunas 
especies altamente susceptibles. 
Además, estos brotes solían pro-
ducirse en áreas determinadas 
con una elevada presencia de aves 
de corral. Sin embargo, el VIAAP 
H5N1 ha conseguido replicarse 
masivamente en aves silvestres, 
provocando mortalidades sin pre-
cedentes en una enorme variedad 
de especies. De hecho, el virus se 
ha detectado en 383 especies de 
aves pertenecientes a 52 familias 
y 25 órdenes diferentes (Sacristán 
et al., 2024). Los brotes afectan 
ahora a aves silvestres en loca-
lizaciones remotas, como la An-
tártida, a miles de kilómetros de 
áreas habitadas.

Las aves más afectadas han sido, 
por un lado, las coloniales mari-
nas y por otro, las rapaces y carro-
ñeras. En estas especies se han 
producido tasas de mortalidad 
sin precedentes que han estado a 
punto de causar el colapso de al-
gunas poblaciones amenazadas. 
El impacto sobre la avifauna sil-
vestre ha sido enorme en países 
como Perú, Chile, Reino Unido, Ca-
nadá, Francia, Noruega, Senegal o 
Sudáfrica. En Perú se calcula que 
unas 220.000 aves silvestres su-
cumbieron a la enfermedad entre 
octubre de 2022 y marzo de 2023. 
El virus provocó en menos de 5 
meses la muerte de aproximada-
mente el 20% de todos los pelíca-
nos del país (Gamarra-Toledo et 
al., 2023). En Reino Unido el virus 
fue letal para más de 20.000 aves 
marinas en 2022, muchas de ellas 
pollos, lo cual tiene un enorme im-
pacto en la supervivencia de es-
tas especies, que ya de por sí se 

enfrentan a otros grandes retos 
como la contaminación, el cambio 
climático y la pérdida de hábitats 
de cría. Además, hay que tener 
en cuenta que la mortalidad en el 
caso de la fauna silvestre siempre 
es una infraestimación porque la 
mayoría de los cadáveres nunca 
se encuentran o no se notifican.

Para poder evaluar de forma pre-
cisa el impacto a largo plazo de 
esta panzootía en las aves sil-
vestres y en los ecosistemas na-
turales es imprescindible realizar 
un seguimiento exhaustivo de la 
enfermedad en la fauna silvestre. 
Para ello, es preciso mejorar los 
sistemas que permiten recopilar y 
compartir sin restricciones estos 
datos a nivel internacional entre 
investigadores y agencias guber-
namentales. 

Frente a la creencia popular que 
a menudo culpa a las aves mi-
gratorias de causar los brotes de 

Figura 3. Situación mundial de la IAAP en el último año (junio 2023-junio 2024). Los brotes se visualizan como 
puntos blancos en aves domésticas, rojos en silvestres y amarillos en granjas de peleteras y zoológicos. Este 
cuadro de mandos actualizado semanalmente y con varias pantallas interactivas está disponible en DashFLU-
board y ha sido desarrollado por el grupo de Epidemiología y Sanidad Ambiental del CISA-INIA, CSIC.
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influenza aviar, se ha demostrado 
que las aves silvestres son tam-
bién víctimas de esta enfermedad 
que en los últimos años se ha con-
vertido en una enorme amenaza 
para la conservación de la biodi-
versidad.

Saltos cada vez más 
frecuentes a mamíferos 
silvestres
Uno de los cambios epidemiológi-
cos del virus H5N1 que más preo-
cupan es su capacidad para saltar 
a diversas especies de mamíferos 
tanto silvestres como domésti-
cos.

En el pasado se han producido 
contagios esporádicos de mamí-
feros silvestres tras contacto es-
trecho con aves enfermas o muer-
tas. Los animales más afectados 
solían ser los zorros y también 
algunos mamíferos marinos, prin-

cipalmente focas. Sin embargo, 
desde 2021 el virus ha incremen-
tado de manera alarmante su ran-
go de hospedadores, llegando a 
infectar a más de 50 especies de 
mamíferos, desde osos, nutrias o 
mofetas hasta elefantes mari-
nos, delfines y morsas. El 80% de 
las especies afectadas han sido 
carnívoros, pero también se han 
identificado casos en omnívoros 
e incluso en herbívoros, incluyen-
do varias especies amenazadas y 
en peligro crítico de extinción. La 
distribución geográfica de los bro-
tes en mamíferos también se ha 
ampliado enormemente, pasando 
de 10 países con casos declara-
dos entre 2003 y 2019 a 26 países 
entre 2020 y 2023 (Plaza et al., 
2024). Aunque Europa y Estados 
Unidos han sufrido numerosos 
brotes en mamíferos silvestres, 
la región más afectada ha sido 
Sudamérica, especialmente Perú, 
Chile y Argentina donde han muer-

to decenas de miles de leones y 
elefantes marinos. Un ejemplo del 
impacto catastrófico de la enfer-
medad lo encontramos en el gran 
brote que se produjo en la costa 
patagónica de Argentina donde 
murieron entre octubre y noviem-
bre de 2023 unas 17.400 crías de 
elefante marino (Mirounga leoni-
na), lo que supone un 96% del to-
tal de la población de ese año en 
la región (Campagna et al., 2023).

La vía de contagio más probable 
en estos casos de mamíferos ma-
rinos es el contacto estrecho con 
aves enfermas, pero, consideran-
do el carácter colonial de estas 
especies y la gran cantidad de in-
dividuos infectados, es altamente 
probable que se haya producido 
también transmisión horizontal 
entre mamíferos, especialmente 
en los grandes brotes en leones 
marinos (Otaria flavescens) en 
Perú y Chile.

+50 especies de 
mamíferos silvestres

2021

2020

Aves domésticas y silvestres

Granjas peleteras

2022

2023

Mascotas

2024

Ganado

Figura 4. La escalera del riesgo zoonótico del VIAAP H5N1. En la imagen se muestran los distintos escenarios 
de riesgo por los que el virus ha ido avanzando desde finales de 2020. En cada escalón, una nueva oportunidad 
de adaptación a los mamíferos y por tanto mayor posibilidad de “acercarse” al ser humano. Desconocemos si 
el salto definitivo (y la adaptación) al ser humano llegará a producirse, si lo hará desde las vacas o si tendremos 
que añadir nuevos escalones intermedios con otras especies afectadas. Con flecha azul se muestran los casos 
donde se ha producido transmisión entre mamíferos.  



21



EQUINA

#PROFESIÓNveterinaria

Brotes en granjas  
peleteras
En la escalera del riesgo zoonóti-
co (Figura 4) avanzamos un esca-
lón más cuando se empezaron a 
producir brotes de enfermedad en 
visones y otras especies en gran-
jas peleteras. Ya no se trataba 
de mamíferos silvestres con los 
que apenas tenemos contacto, 
sino que en este caso hablamos 
de animales muy susceptibles a 
diversos virus respiratorios, que 
además se crían en altas densida-
des y que tienen una interacción 
mucho mayor con el ser humano.

En octubre de 2022 se declaró un 
brote de influenza aviar en una 
granja peletera en Galicia que obli-
gó a sacrificar a los 50.000 viso-
nes americanos (Neovison vison) 
que se alojaban en ella. En este 
caso no sólo se produjo el salto 
del virus de aves silvestres a ma-
míferos, sino que por las carac-
terísticas genéticas de los virus 
aislados en los visones y por la 
forma en la que la enfermedad se 
extendió dentro de la granja, pare-
ce evidente que el virus consiguió 
adaptarse en tiempo récord a la 
transmisión entre visones. Este 
hecho fue muy preocupante por-
que supuso la primera evidencia 
en todo el mundo de que un VIAAP 
podía transmitirse de forma eficaz 
entre mamíferos. Además, en los 
virus aislados en los visones se 
identificó una mutación poco fre-
cuente que aumenta la capacidad 
de este virus para reconocer y 
unirse a los receptores de las cé-
lulas humanas. Esta misma muta-
ción estaba presente también en 
el virus de gripe pandémica H1N1 
de 2009 (Agüero et al., 2023).

Afortunadamente, los servicios 
veterinarios actuaron rápido iden-
tificando y controlando el brote y 
no hubo ningún trabajador de la 
granja afectado. Probablemente 
la obligatoriedad del uso de equi-
pos de protección individual que 
se impuso tras los múltiples bro-

tes de COVID-19 en granjas pele-
teras, impidió que los trabajado-
res se contagiaran. 

En el verano de 2023 se produje-
ron nuevos brotes de IAAP H5N1 
en granjas peleteras en Finlandia, 
uno de los principales produc-
tores europeos de peletería. En 
un primer informe se notificaron 
brotes en 20 explotaciones (Lindh 
et al., 2023), pero cuando los pro-
gramas de vigilancia virológica se 
extendieron a todo el país, se aca-
bó confirmando la presencia del 
virus (por PCR) o de anticuerpos 

específicos (por serología) en 71 
granjas. Los casos positivos se 
han encontrado mayoritariamente 
en visón americano, pero también 
en zorro ártico y en perro mapa-
che. Como en el caso de Galicia, 
la fuente de contagio fue el con-
tacto estrecho con aves silvestres 
infectadas que, por la baja biose-
guridad de este tipo de explota-
ciones, pueden acceder hasta la 
zona donde está la comida de los 
animales. También en Finlandia 
se constató la transmisión entre 
visones, aunque afortunadamente 
no se ha identificado ningún caso 
de contagio a los trabajadores.

Es esencial tomar medidas pre-
ventivas para evitar que la in-
fluenza aviar llegue a este tipo de 
granjas donde el virus tiene dis-
ponibles miles de individuos de 
especies altamente susceptibles. 
Es un caldo de cultivo perfecto 
para que un virus aviar “ensaye” 
su adaptación a mamíferos y, por 
tanto, se acerque cada vez más al 
ser humano (Peacock y Barclay, 

2023). Además, como ya se ex-
puso en apartados anteriores, el 
visón es una especie “coctelera” 
donde se pueden producir even-
tos de redistribución genética en-
tre distintos virus de influenza que 
den lugar a nuevas variantes con 
mayor capacidad para infectar a 
las personas. Teniendo en cuen-
ta todos los riesgos virológicos 
(SARS-CoV-2, influenza aviar, etc.) 
asociados a la cría de este tipo 
de animales, sería apropiado eva-
luar si los beneficios generados 
por esta industria compensan los 

grandes costes sanitarios y ecoló-
gicos que suponen.

Influenza aviar en gatos 
domésticos
En el pasado se han producido 
algunos casos aislados de in-
fluenza aviar H5N1 en gatos do-
mésticos que se infectaban por 
tener contacto estrecho o ingerir 
aves enfermas o muertas. La ele-
vada susceptibilidad de los gatos 
a la infección y su capacidad de 
transmitirse el virus entre ellos 
se ha demostrado también expe-
rimentalmente (Rimmelzwaan et 
al., 2006).   Sin embargo, hasta el 
verano de 2023 nunca se había 
notificado un brote masivo en 
esta especie. En el mes de junio 
se empezaron a producir muertes 
inusuales de gatos domésticos 
en distintas regiones de Polonia. 
En poco tiempo, los servicios ve-
terinarios confirmaron que estos 
brotes se debían al VIAAP H5N1. 
El análisis genómico de los virus 
aislados en los gatos confirmó 

“ El virus altamente patógeno de origen aviar no 
solo se ha adaptado a las vacas, sino que, desde 
este nuevo hospedador, se está transmitiendo de 
vuelta a las aves y también a otros mamíferos. „



que todos pertenecían al clado 
2.3.4.4b y que presentaban una 
homología muy alta, lo que era 
compatible con una fuente común 
de contagio (Domańska-Blicharz 
et al., 2023). Además, los virus 
presentaban dos mutaciones en 
el gen de la proteína PB2 que son 
indicadoras de adaptación a ma-
míferos. Los gatos afectados pre-
sentaron síntomas neurológicos y 
respiratorios como convulsiones, 
rigidez en las extremidades, pu-
pilas no reactivas, anisocoria, fie-
bre, pérdida de apetito, sialorrea 
y disnea. En algunos animales 
se observó también diarrea san-
guinolenta. En todos los casos la 
gravedad del cuadro clínico pro-
vocó la muerte o la eutanasia de 
los animales. Según la encuesta 
epidemiológica que se realizó a 
los cuidadores, algunos de los 
gatos salían al exterior, pero otros 
no. También había variabilidad en 
cuanto a la dieta, aunque un nú-
mero importante de gatos se ali-
mentaban con carne cruda de ave. 
Tanto los datos genéticos como 
epidemiológicos apuntan a una 
fuente común de alimento conta-
minado. De hecho, investigado-
res polacos consiguieron aislar el 
virus a partir de una muestra de 
pollo crudo congelado procedente 
de uno de los domicilios afecta-
dos (Rabalski et al., 2023). Aunque 
esta sería la vía de contagio más 
probable, los autores del estudio 

insisten en que deben continuar 
las investigaciones para aclarar 
completamente el origen de este 
brote. Las autoridades veterina-
rias de Polonia recomendaron: 
restringir al máximo las salidas de 
los gatos domésticos al exterior; 
no alimentarles con carne cruda; y 
desinfectar superficies que pudie-
ran entrar en contacto con heces 
de aves (suelas de zapatos, terra-
zas, etc.).

También en verano de 2023 se 
produjeron en Corea del Sur dos 
brotes de influenza aviar en dos 
refugios para gatos en Seúl (Kim 
et al., 2023). En ambos casos, la 
tasa de mortalidad fue muy eleva-
da y la sintomatología muy similar 
a la descrita en Polonia. Las auto-
ridades veterinarias consiguieron 
confirmar la fuente de contagio en 
uno de los refugios: se trataba de 
un alimento comercial para gatos 
preparado a base de carne cruda 
de pato que estaba contaminada 
con el virus. El producto se retiró 
del mercado y no se detectaron 
más casos. Lo que se desconoce 
es si todos los gatos se infectaron 
por ingerir la carne contaminada o 
si se pudo producir también trans-
misión intraespecífica.

Más recientemente se han pro-
ducido varias muertes de gatos 
domésticos en granjas de vacu-
no de leche en Estados Unidos 
(Burrough et al., 2024). En este 
caso la fuente de infección fue 
la ingestión de leche cruda de 
vacas infectadas con el virus, tal 
como veremos en el siguiente 
apartado.

Para finalizar, es importante re-
saltar que, aunque la mayoría de 
los gatos muestran sintomatolo-
gía grave tras una infección con 
IAAP H5N1, en algunos casos se 
pueden producir infecciones asin-
tomáticas (seroconversión en au-
sencia de signos clínicos), aunque 
esto es mucho más frecuente en 
perros (Moreno et al., 2023).

Un escenario inesperado: 
influenza aviar en vacuno 
de leche
En enero de 2024 varios ganaderos 
de Texas empezaron a notar que 
algunas de sus vacas estaban pro-
duciendo menos leche y que ésta 
era de color amarillento y más den-
sa, con aspecto similar al calostro. 
Las vacas también presentaban 
fiebre, inapetencia, deshidratación 
y alteraciones en la actividad rumi-
nal, entre otros síntomas. Durante 
más de dos meses los servicios 
veterinarios analizaron decenas de 
muestras de las vacas para poder 
determinar qué estaba causando 
este cuadro clínico. Tras descar-
tar la presencia de los patógenos 
que más frecuentemente afectan 
al ganado bovino, finalmente, el 25 
de marzo el Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos (USDA) 
confirmó que el virus IAAP H5N1 
estaba detrás de estos brotes en 
vacas. La muerte de varios gatos y 
la presencia de aves silvestres en-
fermas en algunas de estas gran-
jas fueron dos “pistas” clave que 
ayudaron a enfocar el diagnóstico.

Unos días antes se había notifica-
do la presencia de este virus en 
10 cabras de 5-7 días de edad que 
habían muerto en una granja en 
Minnesota. Estos animales com-
partían espacio y fuente de agua 
con un grupo de aves de corral que 
habían sufrido un brote de influen-
za aviar. El virus solo afectó a es-
tas cabras y no hubo transmisión 
posterior a ningún otro animal de 
la granja.

El caso de las vacas fue diferen-
te ya que el número de brotes de 
H5N1 empezó a aumentar rápi-
damente por todo el país. A prin-
cipios de julio de 2024 se había 
detectado la presencia del virus en 
141 granjas de vacuno de leche en 
12 estados.

Los estudios genómicos de los vi-
rus aislados en las vacas apuntan 
a que se produjo una única intro-
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ducción desde las aves silvestres 
al ganado vacuno en Texas y des-
de allí el virus se extendió por todo 
el país por el transporte de vacas 
infectadas. Aunque el virus se ha 
detectado en hisopos orales y en 
casos muy esporádicos también 
en heces y sangre, es la leche la 
que contiene altísimas concentra-
ciones de virus. A diferencia de 
lo que ocurre con la infección por 
VIAAP en otras especies, en vacas 
el virus tiene un tropismo claro por 
el tejido mamario donde se repli-
ca intensamente, mientras que la 
transmisión por vía respiratoria pa-
rece tener un papel poco relevante 
en este caso.

Aún hay muchas cuestiones rela-
tivas a la epidemiología del virus 
en las vacas que desconocemos, 
principalmente las relacionadas 
con las vías de transmisión, el por-
centaje de animales que pueden 
presentar infección asintomática, 
duración de la excreción en leche, 
etc. En lo relativo al contagio en-
tre vacas, parece que los equipos 
de ordeño podrían tener un papel 
importante por la gran cantidad de 
virus presente en la leche, pero se 
necesita mucha más investigación 
para aclarar cómo el virus se man-
tiene y transmite en las explotacio-
nes.

Los virus detectados en vacas per-
tenecen al clado 2.3.3.4b y dentro 
de este, se agrupan en un genotipo 
llamado B3.13. Este mismo geno-
tipo se ha detectado también en 
gatos domésticos que fallecieron 
tras ingerir leche cruda de las va-
cas (Burrough et al., 2024), en aves 
silvestres, aves de corral y mamífe-
ros silvestres como mapaches en-
contrados en las cercanías de las 
granjas afectadas. Por tanto, el vi-
rus altamente patógeno de origen 
aviar no solo se ha adaptado a las 
vacas, sino que, desde este nuevo 
hospedador, se está transmitiendo 
de vuelta a las aves y también a 
otros mamíferos.

El impacto de estos brotes está 

siendo muy importante a nivel sa-
nitario y económico, pero además 
también tiene graves repercusio-
nes en seguridad alimentaria y sa-
lud pública. El USDA ha comproba-
do que la pasteurización inactiva 
el virus presente en la leche, aun-
que se pueden seguir detectando 
fragmentos del genoma por PCR. 
Sin embargo, la leche cruda de 
vaca supone un enorme riesgo ya 
que se ha confirmado experimen-
talmente que ratones que ingieren 
esta leche desarrollan infección 
sistémica y el virus se puede de-
tectar en muchos de sus órganos, 
incluyendo las glándulas mama-
rias (Guan et al., 2024).

Es importante tener en cuenta que 
el consumo de leche cruda no es 
tan infrecuente en la población 
estadounidense. Según un estu-
dio reciente, el 4,4% de los adultos 
afirmó haberla tomado al menos 
una vez en el último año y un 1,6% 
declaró consumir leche cruda al 
menos una vez al mes (Lando et 
al., 2022). 

Hasta el momento no se ha de-
clarado ningún caso en personas 
por consumo de leche cruda de 
vaca, pero sí por contacto con 
vacas enfermas. La infección por 
VIAAP H5N1 se ha confirmado en 
cuatro trabajadores de granjas de 
vacuno de USA (uno en Texas, dos 
en Michigan y uno en Colorado). 
Todos desarrollaron conjuntivitis 
(Uyeki et al., 2024), y uno de ellos 
también mostró síntomas respira-
torios. Tras ser tratados con osel-
tamivir, los cuatro pacientes se re-

cuperaron. Dado el alto número de 
granjas con infección confirmada 
en vacas, las escasas medidas de 
protección que emplean los traba-
jadores y los síntomas leves que 
se han observado hasta ahora en 
humanos, es altamente probable 
que se hayan producido más ca-
sos que no se han llegado a diag-
nosticar.  

Estamos viendo cómo este virus 
está ampliando de forma alarman-
te su rango de hospedadores. Las 
vacas han sido probablemente 
los hospedadores más inespera-
dos, pero no serán los últimos. De 
hecho, muy recientemente se ha 
confirmado la detección de este 
mismo genotipo (3.13) en alpacas 
en una granja en Idaho (USA). Es 
imprescindible evitar que el virus 
siga adaptándose a especies ga-
naderas que tienen un contacto 
estrecho con las personas y que 
se crían para la producción de ali-
mentos. Para ello es necesario lle-
var a cabo una vigilancia sanitaria 
mucho más intensa que incluya la 
detección vírica en leche de tan-
que, controles estrictos previos al 
movimiento de las vacas, cuaren-
tenas de los animales afectados 
y mejora de la higiene y desinfec-
ción de todos los equipos de orde-
ño. Y por supuesto, para poder es-
tablecer estrategias de prevención 
y mitigación eficaces necesitamos 
disponer de datos epidemiológi-
cos básicos que aún desconoce-
mos y para ello es esencial realizar 
estudios serológicos y virológicos 
en todas las granjas.

“ Los veterinarios deben estar actualizados sobre 
la situación epidemiológica en cada momento y 
sobre las vías de transmisión y otros aspectos 
clave de la enfermedad, no solo en el entorno 

avícola sino también en el ámbito de otras 
especies ganaderas, de las mascotas y de la fauna 

silvestre. „
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Capacidad zoonótica del 
subtipo H5N1
Desde 2003 el subtipo H5N1 ha 
provocado 891 casos en humanos 
con una tasa de mortalidad del 
52% (WHO, 2024). La mayoría de 
estas infecciones se han produci-
do entre 2003 y 2019 y se han con-
centrado en cinco países: Egipto, 
China, Camboya, Vietnam e Indo-
nesia. Desde que comenzó la ac-
tual panzootía, a finales de 2020, 
los casos humanos se han redu-
cido (30 entre 2021 y 2024) pero 
el número de países afectados 
ha aumentado considerablemen-
te lo cual era esperable teniendo 
en cuenta la distribución mundial 
que ha alcanzado el virus. Se han 
notificado casos humanos por pri-
mera vez en Ecuador, Chile, Reino 
Unido, España, USA e India entre 
2021 y 2024.  La gran mayoría de 
estos contagios se han producido 
por contacto estrecho y prolonga-
do con aves de corral enfermas o 
muertas y solo en cinco ocasio-
nes la vía de transmisión ha sido 
otra: contacto con vacas lecheras 
infectadas en cuatro trabajadores 
en USA en 2024 y contacto con 
fauna silvestre infectada o me-
dio ambiente contaminado en el 
caso que se declaró en Chile en 
2023. En Europa se han notificado 
7 casos, 2 en España y 5 en Rei-
no Unido, aunque todos ellos eran 

asintomáticos. Los dos casos de 
España (trabajadores que partici-
paron en las tareas de sacrificio 
de aves en una granja afectada por 
el virus) no desarrollaron anticuer-
pos específicos, por lo que es muy 
probable que se tratara de conta-
minación ambiental a la hora de re-
coger las muestras más que de in-
fección activa (Aznar et al., 2023).

Afortunadamente, el salto de este 
virus de animales a personas es 
complicado y aunque en estos úl-
timos años el virus ha alcanzado 
máximos históricos de circulación 
en aves y mamíferos, el número 
de contagios a humanos es limi-
tado. Aun así, no debemos bajar 
la guardia porque el riesgo de 
que el virus acabe adaptándose 
a las personas es cada vez mayor 
por varios motivos: (1) la enorme 
cantidad de aves silvestres y do-
mésticas infectadas en todo el 
mundo, lo cual aumenta las opor-
tunidades de contacto ave enfer-
ma-humano, (2) los saltos cada 
vez más frecuentes a mamíferos 
incluyendo algunas especies con 
mucha interacción con las perso-
nas como vacas, cabras o viso-
nes en granjas peleteras y (3) la 
detección de varias mutaciones 
asociadas con la adaptación del 
virus a células de mamíferos que 
facilitarían la unión con los recep-
tores humanos.

Para que este virus llegue a adap-
tarse totalmente a las personas 
hacen falta aun muchos cambios 
en su genoma. Conseguir la com-
binación exacta de mutaciones 
sería el equivalente a “ganar la lo-
tería”, pero teniendo en cuenta su 
intensa circulación a nivel mundial 
y la gran cantidad de hospedado-
res a los que se está adaptando 
es evidente que este virus está 
“comprando” muchas papeletas.

Medidas de preven-
ción y control en el 
sector avícola
La IAAP representa una gran ame-
naza para el sector avícola debido 
al elevado impacto socioeconómi-
co asociado no sólo a las pérdidas 
derivadas de la mortalidad de las 
aves, sino a los retos operativos 
relacionados con el control de los 
brotes y a las perturbaciones del 
comercio internacional de aves y 
productos avícolas. 

La lucha frente a la influenza aviar 
requiere la aplicación de medi-
das integrales que aborden tanto 
la contención inmediata como la 
prevención a largo plazo de futu-
ros brotes. Estas estrategias in-
cluyen, por un lado, medidas de 
prevención como la mejora de la 
bioseguridad en las explotacio-
nes o el fortalecimiento de los 
sistemas de vigilancia epidemio-
lógica y de alerta temprana; y por 
otro, medidas de control como las 
restricciones de movimiento en 
zonas afectadas, el sacrificio ma-
sivo y la vacunación, que puede 
ser una herramienta esencial en 
situaciones específicas. A conti-
nuación, se desarrollan algunas 
de estas medidas para prevenir y 
controlar la enfermedad en aves 
domésticas: 

Bioseguridad: La bioseguridad de 
las explotaciones avícolas cons-
tituye el pilar fundamental para 
evitar la introducción de la influen-
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za aviar (Guinat et al., 2020). Esta 
introducción puede producirse 
por  contacto con aves silvestres 
infectadas o a través de vehículos, 
materiales, personas o animales 
contaminados que pueden mover 
el virus de una explotación a otra. 
Las medidas de bioseguridad re-
comendadas incluyen el control 
riguroso de acceso a la explota-
ción, la prevención del contacto 
con aves silvestres, la desinfec-
ción periódica de las instalacio-
nes y equipos y el manejo seguro 
de residuos y cadáveres (MAPA, 
2024). 

El dictamen de EFSA (2017) y la 
Decisión de la CE 2018/1136 re-
marcan la importancia del refuerzo 
en la bioseguridad y sistemas de 
detección precoz en relación con el 
riesgo de introducción de la IAAP 
asociado a las aves silvestres.

Varios estudios resaltan la efec-
tividad de estas prácticas. Por 
ejemplo, una investigación rea-
lizada en Francia identificó que 
un mayor nivel de bioseguridad, 
particularmente en explotaciones 
intensivas, está directamente aso-
ciado con una menor frecuencia 
de brotes (Delpont et al. 2021a). 
También se confirmó que las ex-
plotaciones que implementan 
prácticas rigurosas de limpieza 
entre ciclos muestran una menor 
incidencia de la enfermedad. Por 
el contrario, la combinación de 
varios tipos productivos y/o de 
varias especies en una misma 
explotación está asociado a una 
menor bioseguridad y, por tanto, 
a un mayor riesgo de introducción 
y difusión del virus. Algunos de 
estos estudios han cuantificado 
el impacto de la implementación 
de ciertas medidas de bioseguri-
dad como el tratamiento del agua, 
que puede reducir el riesgo de 
brotes en un 25-28% o disminuir 
en un 50% el acceso de las aves 
silvestres al alimento, que reduce 
el riesgo en un 16-19% (Glass et 
al., 2019).

Todos estos procedimientos no 
sólo previenen la entrada del virus 
en las explotaciones sino tam-
bién su difusión a otras zonas, 
protegiendo la propia explotación 
y todo el sector avícola local. Es 
crucial por lo tanto que los avicul-
tores se mantengan bien informa-

dos y actualizados sobre las me-
jores prácticas de bioseguridad. 
Los factores psicológicos, como 
el conocimiento, las actitudes y 
los rasgos de personalidad de los 
avicultores, influyen de manera de-
terminante en la implementación 
efectiva de las medidas de bio-
seguridad (Delpont et al., 2021b). 
La formación continua de los pro-
fesionales del sector es esencial 
para garantizar que se adopten y 
mantengan las prácticas óptimas 
de bioseguridad. 

Vigilancia y detección temprana: 
La vigilancia sanitaria tanto activa 
como pasiva es esencial para la 
detección precoz del virus, lo que 
permite realizar intervenciones 
inmediatas que eviten la difusión 
de la enfermedad a otras explota-
ciones. Es una de las herramien-
tas más críticas para gestionar y 
controlar eficazmente los brotes 
desde sus etapas iniciales. En la 
Unión Europea, la realización de 
vigilancia activa (monitoreo perió-
dico) es obligatoria para las aves 
domésticas y opcional para las sil-
vestres. La vigilancia pasiva, que 
se centra en la detección del virus 
en aves enfermas o muertas, es 
obligatoria tanto en aves domés-
ticas como silvestres (CE 2005; 
CE 2020; CE 2023). Para facilitar 

la vigilancia pasiva en aves sil-
vestres, EFSA publicó una lista de 
especies prioritarias (EFSA 2017; 
Reinartz et al., 2024). 

Un sistema de alerta temprana 
que permita enfocar la vigilancia 
activa y pasiva en base al riesgo, 

en combinación con una capaci-
dad adecuada para el diagnóstico 
precoz son herramientas funda-
mentales para evitar las graves 
consecuencias económicas que 
pueden derivarse de la introduc-
ción y difusión de la influenza aviar 
entre explotaciones avícolas. 

Vacunación: es una estrategia crí-
tica en el manejo de la IAAP, espe-
cialmente dada la persistencia y 
la naturaleza endémica de ciertos 
VIIAP en varias regiones del mun-
do (EFSA, 2024). Sin embargo, 
implica pros y contras que deben 
ser evaluados por las autoridades 
sanitarias en cada caso concreto 
para adaptar los programas de 
vacunación a las circunstancias 
epidemiológicas y logísticas es-
pecíficas de cada región.

La vacunación reduce la excreción 
viral y la carga de enfermedad en 
las aves infectadas, lo que contri-
buye significativamente a limitar 
la transmisión del virus. Además, 
mantiene la productividad de las 
explotaciones avícolas al reducir 
la mortalidad y la morbilidad aso-
ciadas a la enfermedad protegien-
do la economía del sector y dismi-
nuyendo el riesgo de transmisión 
zoonótica a los humanos. Sin em-
bargo, la vacunación requiere una 

“ La colaboración y el intercambio fluido de 
información entre profesionales de sanidad animal, 

salud pública y medio ambiente (estrategia One 
Health) es imprescindible para hacer frente a la 

amenaza global que supone este virus. „



vigilancia virológica constante ya 
que, por la elevada variabilidad 
genética de los VIA puede ocurrir 
que la inmunidad inducida por 
la vacuna finalmente no proteja 
frente a las cepas víricas circulan-
tes. Por otro lado, las autoridades 
competentes deben garantizar 
que la vacunación no interfiera 
con el estatus sanitario de las 
regiones libres de IAAP, especial-
mente en términos de comercio 
internacional de aves y produc-
tos avícolas (Swayne, 2009). Por 
todo ello, EFSA recomienda una 
coordinación efectiva entre vete-
rinarios, ganaderos y autoridades 
sanitarias además de una buena 
formación en la aplicación de la 
vacuna para asegurar su admi-
nistración de manera adecuada y 
eficaz (EFSA, 2024).

Una vez implementada, la efectivi-
dad de la vacuna debe ser monito-

rizada continuamente a través de 
sistemas de vigilancia epidemio-
lógica que puedan detectar posi-
bles fallos de la vacuna y la emer-
gencia de nuevas cepas virales 
incluyendo cepas resistentes a la 
vacuna. Esto es crucial para adap-
tar la estrategia de vacunación a 
medida que evoluciona la situa-
ción epidemiológica. Además, se 
deben considerar aspectos logís-
ticos y económicos para que el 
plan de vacunación sea rentable 
y efectivo. Por lo tanto, aunque 
las vacunas reducen la excreción 
del virus, la transmisión de la en-
fermedad y la contaminación am-
biental, la vacunación por sí sola 
no es una solución completa, sino 
una herramienta más que debe 
ser parte de un programa integral 
de control que incluya medidas 
de bioseguridad mejoradas, vigi-
lancia adecuada, sacrificio de las 
aves afectadas y un seguimiento 

exhaustivo de las cepas víricas 
circulantes y sus variantes.

En los últimos años, varios países 
han puesto en marcha planes de 
vacunación, como México, en es-
tados de alto riesgo y priorizando 
producciones de larga vida (Sena-
sica, 2023) o Uruguay (Presiden-
cia de Uruguay 2023). En Europa, 
Francia ha aplicado un plan de 
vacunación en aves domésticas 
como respuesta a una situación 
insostenible en el sector nacional 
tras los brotes devastadores que 
sufrieron en 2021 y 2022. En octu-
bre de 2023, Francia se convirtió 
en el primer país europeo exporta-
dor de aves de corral en lanzar un 
programa de vacunación a gran 
escala. La vacunación se inició en 
las explotaciones de  patos (con 
una financiación gubernamental 
del 85%) con la previsión de va-
cunar 60 millones de aves a lo 
largo de la campaña. El objetivo, 
además de proteger a las aves do-
mésticas de la IAAP ha sido redu-
cir al máximo el sacrificio masivo 
preventivo de animales, que ha 
sido emocional y económicamen-
te muy costoso para la industria. 
La implementación de la vacuna-
ción en Francia ha provocado res-
tricciones comerciales por parte 
de algunos países como Canadá 
y Estados Unidos (CFIA, 2023; 
USDA, 2023), debido a la preocu-
pación por la posible introducción 
de virus “enmascarados” en las 
aves importadas, ya que la vacu-
na reduce enormemente las tasas 
de enfermedad y mortalidad, pero 
no elimina por completo la excre-
ción del virus.

En la evaluación inicial realizada 
en marzo de 2024 se identificó un 
descenso significativo en la inci-
dencia de brotes en Francia, regis-
trándose solo 10, frente a los 372 
del mismo periodo del año ante-
rior, lo cual ha sido considerado 
un éxito rotundo de la campaña 
de vacunación (Ministerio de Agri-
cultura de Francia, 2024).
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ZOONOSIS
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Prevenir el acceso de plagas y mamíferos
Evitar el contacto directo con aves silvestres
Prevención de contacto directo con excrementos de aves silvestres voladoras
Hacer el entorno poco atractivo para las aves silvestres
Contener aves de corral o fómites que estuvieron en contacto con aves 
durante el transporte
Limpiar y desinfectar vehículos de transporte
Acceso restringido
Formación en bioseguridad
Contacto previo con aves de corral
Ropa y calzado limpios
Equipos de limpieza y desinfección
Barrera higiénica para la unidad de producción
Almacenamiento cerrado de cama
Agua potable para beber
Filtración de aire entrante
Almacenamiento protegido de residuos
Gestión de cadáveres
Monitorización de la salud
Gestión de la población avícola en la explotación
Separación de especies de aves domésticas

Tabla 1: Resumen de las recomendaciones de EFSA (2017) acerca de las medidas de 
bioseguridad más importantes para evitar la introducción de la influenza aviar altamente 
patógena en las explotaciones avícolas 
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Sistemas de alerta temprana: 
Para mejorar la efectividad de las 
medidas preventivas y para poder 
predecir periodos y zonas de alto 
riesgo en los que reforzar la bio-
seguridad y enfocar la vigilancia, 
los sistemas de alerta a tiempo 
real son de gran utilidad. Estos 
sistemas, recomendados por la 
OMSA (Swayne et al., 2023), per-
miten incorporar datos de notifi-
caciones de la enfermedad y de 
factores de riesgo procedentes 
de diversas fuentes, como por 
ejemplo los resultados de la vi-
gilancia de IAAP proporcionados 
por los servicios veterinarios de 
cada país, que están disponibles 
en el sistema mundial de informa-

ción sanitaria animal de la OMSA 
(WAHIS). También es fundamen-
tal incluir datos de movimientos 
de aves silvestres procedentes de 
las observaciones ornitológicas 
propias de cada país o de plata-
formas más globales que recojan 
este tipo de información.

En España, los movimientos de 
aves silvestres representan una 
de las vías de entrada más im-
portantes de la enfermedad (Mar-
tínez et al., 2009) debido a que 
nuestro país acoge cada año a 
más de 1.500.000 aves acuáticas 
migratorias invernantes. Estas 
aves proceden de países que, en 
los últimos años, han sufrido un 
elevado número de brotes como 

Francia, Alemania y Países Bajos. 
Aunque estas introducciones son 
inevitables, hay que estar prepa-
rados para impedir que afecten 
a la avicultura y para limitar su 
impacto en caso de que final-
mente lleguen a una explotación 
avícola. En España, para abordar 
este desafío, se ha desarrollado 
DiFLUsion (Figura 5), un sistema 
de alerta automatizado a tiempo 
real que identifica semanalmen-
te zonas de riesgo de entrada de 
IAAP a través del movimiento de 
aves silvestres desde otras zo-
nas de Europa afectadas (Iglesias 
et al., 2022). DiFLUsion ha sido 
desarrollado por el grupo de Epi-
demiología y Sanidad Ambiental 

Figura 5. Visor del sistema de alerta a tiempo real DiFLUsion. Las líneas azules representan la visualización de 
movimientos de aves silvestres desde zonas afectadas de Europa a una zona concreta de España. Los puntos 
representan notificaciones de IAAP (rojo en aves silvestres, blanco en domésticas y amarillo especies de zooló-
gicos o peletería). Las alertas semanales activas en el momento de la captura de la imagen se representan como 
triángulos rojos en las diferentes comarcas ganaderas de España.
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del Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CISA-INIA, CSIC) 
en colaboración con la Facultad 
de Informática de la Universidad 
Complutense de Madrid y la So-
ciedad Española de Ornitología 
(SEO, 2022). El proyecto se ha de-
sarrollado a petición y en colabo-
ración con la Subdirección Gene-
ral de Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad (MAPA) que son los 
usuarios finales de la aplicación. 
DiFLUsion se utiliza como herra-
mienta innovadora de análisis de 
riesgo para la toma de decisiones 
en las zonas de especial riesgo 
(ZER) y en las de especial vigi-
lancia (ZEV) establecidas en la 
Orden APA/2442/2006, de 27 de 
julio, por la que se establecen me-
didas específicas de protección 
en relación con la influenza aviar. 
Además, esta herramienta se está 
incorporando en el plan de vigilan-
cia de la IAAP en España con el 
objetivo de basar la vigilancia en 
el riesgo y sus variaciones en el 
espacio y el tiempo. 

En la situación actual, con una 
intensa circulación vírica a ni-
vel mundial, es crucial reforzar 
los planes de vigilancia, preven-
ción y control frente a este virus. 
Comprender los cambios en su 
dinámica y anticiparnos a él con 
herramientas avanzadas a tiempo 
real como DiFLUsion es funda-
mental para reducir su impacto y 
proteger al sector avícola de una 
enfermedad que supone un enor-
me riesgo para su estabilidad y 
rentabilidad.

Conclusiones
- La IAAP está causando un efecto 
devastador en las aves de corral 
de todo el mundo.
- El subtipo H5N1 (clado 2.3.4.4b) 
está provocando mortalidades sin 
precedentes en aves y mamíferos 
silvestres, suponiendo una enor-
me amenaza para la conservación 
de la biodiversidad.

- Los grandes cambios epidemio-
lógicos que está sufriendo este 
virus en los últimos cuatro años 
nos sitúan ante un escenario de 
alta incertidumbre con un número 
creciente de hospedadores afec-
tados, incluyendo ganado.
- Es necesario incrementar la vigi-
lancia sanitaria en aves silvestres y 
domésticas y ampliar esta vigilan-
cia a mamíferos, con especial aten-
ción a vacas, cerdos y mustélidos.
- Es imprescindible aumentar la 
bioseguridad de las granjas aví-
colas, porcinas, peleteras y de va-
cuno para evitar contactos con la 
fauna silvestre.
- La adopción y mejora continua 
de los sistemas de alerta tempra-
na, que integren datos de movi-
mientos migratorios de las aves y 
notificaciones de brotes en tiem-
po real es fundamental. Estos sis-
temas ayudan a predecir y preve-
nir la difusión de la enfermedad y 
por tanto facilitan una respuesta 
rápida y eficiente.
- La vigilancia sanitaria en trabaja-
dores expuestos al contacto con 
animales susceptibles debe ser 
una prioridad.
- La transmisión de la IAAP a los 
humanos es un fenómeno poco 
frecuente, como demuestra el 
limitado número de casos detec-

tados desde 2020 a pesar de la in-
tensa circulación del virus a nivel 
mundial. Aun así, los saltos cada 
vez más frecuentes a mamíferos 
y los contagios recientes de vacas 
a humanos, nos obligan a perma-
necer alerta y a no infravalorar el 
riesgo existente.
- Los veterinarios deben estar ac-
tualizados sobre la situación epi-
demiológica en cada momento 
y sobre las vías de transmisión y 
otros aspectos clave de la enfer-
medad, no solo en el entorno aví-
cola sino también en el ámbito de 
otras especies ganaderas, de las 
mascotas y de la fauna silvestre.
- Los médicos deben estar bien 
informados sobre los riesgos que 
esta enfermedad implica para la 
salud pública y prestar especial 
atención a casos de neumonías, 
encefalitis o conjuntivitis en per-
sonas con contacto estrecho con 
animales.
- La colaboración y el intercambio 
fluido de información entre profe-
sionales de sanidad animal, salud 
pública y medio ambiente (estra-
tegia One Health) es imprescindi-
ble para hacer frente a la amenaza 
global que supone este virus.

ZOONOSIS

Para mantenerse informado y actualizado, puede visitar las siguientes 
webs: 
MAPA: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal- 
higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/influenza-aviar/in-
fluenza_aviar.aspx
EFSA: https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/avian-influenza#publi-
cado
ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/avian-influenza
CDC: https://espanol.cdc.gov/flu/avianflu/index.htm
OMSA: https://www.woah.org/es/enfermedad/influenza-aviar/
OMS (Europa): https://www.who.int/europe/health-topics/Influenza-avian- 
and-other-zoonotic
OMS (América): https://www.paho.org/en/topics/avian-influenza
OMS (Western Pacific): https://www.who.int/westernpacific/health-topics/ 
influenza-avian-and-other-zoonotic#tab=tab_1
WSAVA: https://wsava.org/
AVMA: https://www.avma.org/
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Definiciones de 
microbiota y  
microbioma

El campo de la investigación en 
microbiota y microbioma ha evo-
lucionado rápidamente en las úl-
timas décadas y se ha convertido 
en un área de gran interés cien-
tífico y público. Como resultado 
de este rápido crecimiento, falta 
una definición clara y consensua-
da de estos términos. El término 
microbiota se puede describir 
como la comunidad o ecosistema 

formada por microorganismos in-
cluyendo, bacterias, virus, hongos 
y protozoos que viven en el hos-
pedador 1. El cuerpo humano es el 
hospedador de al menos tantos 
microorganismos como células 
humanas 2, siendo considerado 
su microbioma incluso como un 
órgano más 3, con su fisiología y 
patología específicas. El origen, 
desarrollo, implicación en la salud 
y funciones terapéuticas son nue-
vo foco de investigación activa.

Se entiende por microbioma al 
hábitat en su conjunto, incluyen-
do los microorganismos (bacte-

rias, arqueas, eucariotas y virus), 
sus genomas y las condiciones 
ambientales que les rodean (fac-
tores bióticos y abióticos) 4. En 
esta definición se incluye el térmi-
no de metagenoma, refiriéndose 
al genoma colectivo del conjunto 
de microorganismos que cons-
tituyen una comunidad ecológi-
ca o microbiota 4. El microbioma 
no sólo incluye por lo tanto a los 
microorganismos, sino su teatro 
de actividad, que resulta en la 
formación de nichos ecológicos 
específico 5. Comprendiendo las 
conexiones complejas entre mi-
crobiomas de diferentes hospe-

ÉQUIDOS

La microbiota del potro 
proviene del contacto 
con la microbiota de la 
madre, tanto del tracto 
reproductivo, como de la 
piel, del pelo, la leche y del 
ambiente externo.  



33#PROFESIÓNveterinaria

dadores y hábitats, y su relación 
con la salud de humanos, anima-
les, plantas y medio ambiente se 
abre la posibilidad de aproxima-
ciones holísticas al diagnóstico 
y tratamiento dentro del contexto 
de One Health 5. 

El uso de términos históricos 
erróneos como la flora o microflo-
ra para referirnos a la microbiota 
intestinal, por ejemplo, ya no está 
justificado en la literatura científi-
ca debido a su contenido sesga-
do y debe ser relegado a su uso 
en literatura popular.

Actualidad en 
medina humana

Cada ser humano presenta un 
microbioma, en gran parte indivi-
dual 6, que se adquiere temprano 
en la vida, pero que difiere entre 
ambientes y poblaciones 7, y pue-
den persistir durante años o sufrir 
transiciones relativamente rápi-
das 8. La diversidad microbiana se 
manifiesta de manera diferente 
en diferentes nichos ecológicos 
del cuerpo; Por ejemplo, una ma-
yor diversidad generalmente se 
espera en el intestino, pero puede 
estar asociada con estados dis-
biosis y riesgo de patologías en 
el tracto reproductor femenino. El 
microbioma puede verse alterado 
por enfermedades tales como la 
enfermedad inflamatoria intesti-
nal y diabetes, pero una variedad 
de estados de salud relacionados 
con el microbioma, y los funda-
mentos de estos vínculos, perma-
necen inexplorados. Por ejemplo, 
el proyecto de microbioma huma-
no del NIH (National Institutes of 
Health) 9 se creó para comenzar a 
dar respuesta a las preguntas so-
bre la implicación del microbioma 
humano en estados de enferme-
dad y salud, sus cambios y ele-
mentos comunes a los microbio-
mas “sanos”.

Ejes intestino- cerebro
e intestino- pulmón

Las bacterias intestinales coo-
peran con su hospedador animal 
en la regulación de los sistemas 
metabólicos, inmunes y nerviosos 
en cuanto a su desarrollo y funcio-
nes en un ejemplo de simbiosis 
trans-reino 10. Esta cooperación 
se realiza mediante una comu-
nicación bidireccional a lo largo 
del denominado eje intestino-ce-
rebro (Gut-brain axis o GBA) 11. La 
co-evolución de los animales y sus 
microbiomas asociados ha resul-
tado en una comunicación com-

pleja entre el intestino y el cerebro, 
abriendo una vía de investigación 
muy interesante para nuevas vías 
de modulación de comportamien-
to, psiquiatría y enfermedades 
neurodegenerativas 10.

Determinados comportamientos 
animales se correlacionan apa-
rentemente con la composición 
del microbioma intestinal y las 
alteraciones de estas comuni-
dades microbianas se han visto 
implicadas en enfermedades neu-
rológicas, pudiendo ocurrir tam-
bién en humanos. La mayoría de 
los datos sobre las interacciones 
del microbioma y el hospedador a 
través del GBA se han obtenido de 
modelos animales, presentando 
limitaciones inherentes a la hora 
de trasladar la información a en-
fermedades mentales complejas 
en humanos 10. 

La comunicación del microbioma 
intestinal con el cerebro a lo lar-
go del eje GBA, se establece entre 
los sistemas nerviosos centrales 
y entérico (incluyendo el nervio 
vago), conectando los centros 
cognitivos y emocionales del cere-
bro con funciones intestinales pe-
riféricas 11. La interacción se basa 
en el intercambio entre el cerebro 
y el intestino de señales neurales, 
endocrinas, inmunes y humorales 
como hormonas, neuropéptidos y 
neurotransmisores 10. La eviden-
cia de esta interacción aparece en 
la práctica clínica al asociarse la 
disbiosis intestinal y alteraciones 

funcionales gastrointestinales 
con enfermedades del sistema 
nervioso central como el autismo 
o la depresión y la ansiedad. En 
particular, el síndrome de colon 
irritable se considera un ejemplo 
claro de una alteración de esta re-
lación compleja 11 . 

El intestino y los pulmones son 
anatómicamente distintos, pero 
las posibles comunicaciones ana-
tómicas y las complejas vías que 
involucran a su respectiva micro-
biota han reforzado la existencia 
de un eje intestino-pulmón (GLA). 
En comparación con la microbio-
ta intestinal mejor estudiada, la 
microbiota pulmonar, representa 
una parte más discreta de toda la 
microbiota asociada a los hués-
pedes humanos. Si bien la gran 
mayoría de los estudios se centra-
ron en el componente bacteriano 

“ Un ejemplo actual sobre la importancia del eje 
intestino- pulmón y su papel en la modulación 
de las respuestas inmunes e inflamatorias a 

infecciones se ha identificado en el COVID-19 
15. La infección por COVID-19 causa disbiosis, 

permeabilidad intestinal alterada y translocación 
bacteriana. „
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de la microbiota en condiciones 
de salud y patológicas, trabajos 
recientes han destacado la con-
tribución de los reinos fúngicos 
y virales tanto a nivel digestivo 
como respiratorio. La creciente 
evidencia indica el papel clave de 
las relaciones entre reinos en el 
mantenimiento de la homeostasis 
del huésped y en la evolución de 
la enfermedad. De hecho, el con-
cepto GLA recientemente surgido 
implica interacciones huésped-mi-
crobio y microbio-microbio, basa-
das tanto en efectos localizados 
como de largo alcance. GLA pue-
de dar forma a las respuestas in-
munes e interferir con el curso de 
las enfermedades respiratorias 12. 

El eje intestino-pulmón o GLA ha 
surgido como un eje específico 
con comunicación intensa bidi-
reccional entre el intestino y los 
pulmones, con interacciones mi-
crobianas e inmunes. Su manipu-
lación, en cuanto al componente 
bacteriano, podría allanar el ca-
mino para nuevos enfoques en el 
manejo de varias enfermedades 
respiratorias como infecciones 
agudas, Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), asma 
y / o Fibrosis Quística (FQ) 12. Los 
roles de los reinos fúngicos y vira-
les dentro del GLA requieren aún 
más estudios.

Los cambios en los componentes 
del microbioma intestinal, ya sea a 
través de la dieta, la enfermedad o 

las intervenciones médicas (como 
los antibióticos) están relaciona-
dos con respuestas inmunes al-
teradas y homeostasis en las vías 
respiratorias. La importancia del 
eje intestino-pulmón se ha hecho 
más evidente tras la identificación 
de varios componentes y metabo-
litos derivados de microbios intes-
tinales, como los ácidos grasos 
de cadena corta (AGCC), como 
mediadores clave para establecer 
el tono del sistema inmunitario. 
Estudios recientes han apoyado 
un papel para los AGCC en la in-
fluencia de los precursores hema-
topoyéticos en la médula ósea, un 
sitio importante de desarrollo de 
células inmunes innatas y adapta-
tivas 13. 

Los avances en la comprensión 
del mutualismo huésped-microbio 
han resaltado la importancia de 
los componentes y metabolitos 
de los microbios intestinales para 
mantener la homeostasis tisular e 
inmune 14. El nivel de AGCC local y 
sistémico depende en gran medi-
da del contenido de fibra fermen-
table en las dietas y de la comu-
nidad microbiana local capaz de 
fermentar estas fibras. Dados sus 
efectos protectores contra enfer-
medades inflamatorias intestina-
les y respiratorias, los AGCC y las 
dietas representan un enfoque te-
rapéutico prometedor 13. 

Un ejemplo actual sobre la impor-
tancia del eje intestino- pulmón 

y su papel en la modulación de 
las respuestas inmunes e infla-
matorias a infecciones se ha 
identificado en el COVID-19 15. La 
infección por COVID-19 causa 
disbiosis, permeabilidad intesti-
nal alterada y translocación bac-
teriana. La disbiosis, a través del 
eje intestino-pulmón, promueve 
la hiperinflamación, exacerba el 
daño pulmonar y empeora los re-
sultados clínicos 15. Los estudios 
preclínicos y clínicos han demos-
trado que los probióticos pueden 
regular la secreción de citoquinas, 
afectando así tanto la inmunidad 
inespecífica como la específica. 
Los probióticos actúan bloquean-
do la invasión y proliferación del 
virus en las células huésped, es-
timulando la respuesta inmune y 
suprimiendo la activación del in-
flamasoma NLRP3 16.

Microbiota 
en equinos
Desarrollo de la  
microbiota intestinal

Poco después del nacimiento, el 
intestino de los potros neonatos 
es colonizado por una microbio-
ta transitoria, que es altamente 
susceptible al ambiente y a la 
dieta y que eventualmente acaba 
estabilizándose y se reconvierte 
en la microbiota residente del in-
testino. La estabilidad relativa de 
la microbiota se alcanza entre los 
50 y 60 días post-parto, y el des-
tete, que se suele realizar a los 
6 meses aproximadamente, no 
tiene un gran impacto en la mis-
ma 17, 18. La microbiota proviene 
del contacto con la microbiota de 
la madre, tanto del tracto repro-
ductivo, como de la piel, del pelo, 
la leche y del ambiente externo 19. 
Estudios recientes sugieren que 
existe trasmisión vertical de mi-
crobiota de la madre al feto antes 
del nacimiento como en gestacio-
nes humanas 20.
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Cambios en la apariencia de heces en potros en fase inestable de microbiota.
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Además de esto, el potro adqui-
rirá, sobre todo durante los dos 
primeros meses de edad, un com-
portamiento de coprofagia, que 
también va a adquirir un papel 
muy importante en el desarrollo 
de su propia microbiota intesti-
nal 17. Existe una ventana que va 
desde el parto hasta el día 50 en 
el que la microbiota del potro es 
altamente inestable. Al estar la 
microbiota intestinal está alta-
mente relacionada con el sistema 
inmune del animal, es durante 
este periodo durante cual se po-
dría influenciar el sistema inmune 
a través de la microbiota en los 
caballos 21.

El destete no parece suponer de-
masiados cambios ya que el potro 
ya estará comiendo forraje y con-
centrado, puesto que empiezan a 
ingerirlo a las pocas semanas de 
nacer y su microbiota intestinal ya 
se va perfilando. Desde antes del 
destete el potro ya tiene una die-
ta de adulto y por ello, el destete 
no supone un cambio radical de 
alimentación más allá de la elimi-
nación de la leche materna, hecho 
no tiene un gran impacto en la 
microbiota del potro 18,19. Aún así, 
entorno al tercer día tras destete 
se ve un aumento de las bacterias 
del género Prevotella, Oscillibac-
ter, Streptococcus, Anaerovibrio, 
Lactobacillus y miembros de la 
familia Lachnospiracea incertae 
sedis, y disminuyen las del género 
Fibrobacter, Clostridium, Rumino-
coccus, y algunos miembros no 
clasificados de la familia Lach-
nospiraceae 22. El estudio conclu-
ye que el potro tarda aproximada-
mente 7 días en volver a tener una 
estabilidad en la microbiota y que 
los cambios observados, más que 
por el cambio de alimentación, 
probablemente se deben al estrés 
sufrido durante el destete 22.  

En cuanto a la composición de la 
microbiota intestinal, hay que te-
ner en cuenta que las diferencias 

en el manejo de cada ganadería, 
el acceso a pastos o las diferen-
cias de alimentación de cada 
lugar hace que haya algunos di-
ferencias entre la microbiota de 
unos potros y otros 21 . No obs-
tante, sí que hay coincidencias 
en algunos aspectos, como que 
las bacterias del filo Cyanobacte-
ria, Fusobacteria y Proteobacteria 
eran las más abundamentes el 
primer día de vida. Sin embargo, 
Firmicutes y Bacteroides son las 
dos más abundantes en potros 
de aproximadamente 1-2 sema-
nas de edad y esta prevalencia 
se mantenía durante la segunda 
y tercera semana de vida y du-
rante las tres semanas de vida 
en adelante, si bien se observó 
un aumento del filo Firmicutes en 
detrimento de Bacteroides 21. Las 
bacterias del filo Firmicutes están 
involucradas en la digestión de la 
fibra insoluble y la fermentación 
en el intestino grueso. 

En cuanto a la distribución anató-
mica en el digestivo de los caba-
llos adultos, se ha observado que 
la mucosa y la luz del duodeno, 
del yeyuno y del íleon contienen 
entre 10 6 y 10 7 bacterias viables 
por mililitro, de las cuales la ma-
yoría tienen funciones proteolíti-
cas. Se aislaron gran cantidad de 
estreptococos, estando también 
presentes, pero en menor medi-
da, Candida, Clostridium, Proteus, 
Pseudomonas y Staphylococ-
cuss 23  . En concreto, Sreptococcus 
prevalecía en el duodeno y Actino-
bacillus y Clostridum en el íleon 24 . 

El intestino grueso, que consta de 
tres partes (ciego, colon y recto), 
representa más de la mitad de 
todo el aparato digestivo y es la 
parte más interesante desde el 
punto de vista de la microbiota 
intestinal, conteniendo el ciego 
aproximadamente 10 9 bacterias 
por gramo de ingesta y el colon 
entre 10 5 y 10 8 bacterias viables 
por mililitro 23. En esta parte del 
aparato digestivo de los caballos 
es donde se produce la absor-
ción de ácidos grasos volátiles y 
de fósforo y es donde ocurre la 
digestión microbiana anaerobia 
de los componentes de la ración 
que no fueron digeridos en el tra-
mo anterior, es decir, el intestino 
delgado.

Microbiota intestinal y 
factores que la modifican

La estabilidad de la microbiota 
en caballos es fundamental para 
su salud y su supervivencia, y 
cuando esa estabilidad se ve in-
terrumpida por un cambio brusco 
de dieta, se pueden desencadenar 
cólicos y otros problemas como 
laminitis, acidosis o incluso la 
muerte 19. Cuando la dieta tiene 
un componente excesivamente 
alto en almidón, parte acaba en 
el ciego y en el colon donde es 
fermentado lentamente y cuando 
se presenta en exceso se produce 
un aumento de los ácidos grasos 
volátiles y de ácido láctico, por 
lo que disminuye el pH por de-
bajo de 6.2 y se daña la mucosa 
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“ La estabilidad de la microbiota en caballos es 
fundamental para su salud y su supervivencia, y 

cuando esa estabilidad se ve interrumpida por un 
cambio brusco de dieta, se pueden desencadenar 

cólicos y otros problemas como laminitis, 
acidosis o incluso la muerte. „
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y la permeabilidad del intestino 
grueso y esto puede generar pro-
blemas como cólicos, laminitis, 
etc… Además, cuando baja el pH 
se produce una disminución o 
incluso desaparición de microor-
ganismos fermentadores de fibra 
como Ruminococcus albus o Fi-
brobacter succinogenes y se pro-
duce un sobrecrecimiento de mi-
croorganismos acidófilos como 
Streptococcus bovis, Lactobabi-
llus spp o Mitzuokella spp, que 
hace que se genere más ácido 
láctico y baje más el pH y puede 
generar de nuevo acidosis, cólico, 
anorexia, etc 25. Una caída del pH 
por el aumento de ácido láctico, 
impide el desarrollo y crecimiento 
de la microbiota fibrolítica, lo que 
hace que aparezca disbiosis, que 
supone una menor diversidad de 
especies en al microbiota y por lo 
tanto, se vuelve más inestable 26.
Algunos estudios 27 han concluido 
que una dieta basada únicamente 
en forraje hace que la microbiota 
intestinal sea más diversa y, por lo 
tanto, más estable. 

Hay que tener en cuenta que, aun-
que en la mayoría de los caballos 
de deporte las dietas se deben 

incluir piensos basados en grano 
para que haya un mayor aporte de 
energía, el efecto en la microbiota 
es diferente según la naturaleza 
del grano, es decir, según se trate 
de avena, maíz, trigo o cebada 19. 
Se ha observado que esto se debe 
a las diferencias en el ratio amilo-
sa/amilopectina, la morfología del 
grano, la presencia o ausencia de 
componentes distintos al almidón 
en el grano, la susceptibilidad a la 
gelatinización, etc. Y que, a iguales 
cantidades de grano, el maíz y el 
trigo generan más cambios en la 
microbiota fecal que la avena. Ade-
más, en todos los casos, el cambio 
era mayor si se les administraba 
de forma abrupta, por lo que siem-
pre se recomienda introducir el 
grano de forma muy gradual para 
evitar procesos de disbiosis 28.

Se ha visto que la dieta influye en 
la microbiota intestinal por todo 
lo expuesto anteriormente, pero 
además, hay que tener en cuen-
ta que, a su vez, ambas influyen 
en el comportamiento y tempe-
ramento del animal, ya que se ha 
comprobado que existe un eje 
microbiota-intestino-cerebro , 
siendo el intestino uno de los ór-
ganos con mayor cantidad de co-
nexiones nerviosas, por lo que las 
bacterias que habitan en él pue-
den sintetizar neurotransmisores 
como la dopamina, la serotonina, 
la noradrenalina, la acetilcolina 
o los GABA, entre otros 29. Es un 
campo que apenas se está em-
pezando a estudiar en los equi-
nos y en otras especies y se cree 
que en el futuro se podrá mani-
pular la microbiota intestinal de 
modo que se puedan modular al-
gunos rasgos del comportamien-
to de estos animales, manejando 
su susceptibilidad al estrés y al 
dolor, o el comportamiento de 
ingesta (siendo este último as-
pecto especialmente interesante 
en animales de producción), de 
modo que se pueda mejorar su 
salud mental y bienestar. Uno de 

los pocos estudios relacionados 
con este tema en équidos (6) 
concluía que existe una correla-
ción entre las alteraciones produ-
cidas en la microbiota debido a la 
introducción de almidones en la 
dieta, y el comportamiento y ca-
pacidad de reacción de los ponis 
del estudio 30. 

Los caballos son animales que a 
lo largo de su vida viven momen-
tos de estrés, especialmente los 
caballos de deporte. El destete, 
la doma, el transporte, las com-
peticiones, ayunos prolongados, 
el ejercicio intenso especialmen-
te en caballos poco entrenados, 
cambios de cuadra y separación 
de su manada habitual, etc… son 
momentos de estrés en la vida 
del caballo y se han realizado 
estudios para ver si efectivamen-
te la microbiota intestinal se ve 
afectada 31.

El transporte parece ser uno de 
los mayores momentos de es-
trés para un caballo, sobre todo 
si no está acostumbrado. En el 
eje microbiota-intestino-cerebro, 
se libera cortisol por parte de las 
glándulas suprarrenales duran-
te el transporte y esto hace que 
la permeabilidad intestinal au-
mente 31. Al mismo tiempo, se ha 
observado que durante los trans-
portes aumenta la velocidad del 
tránsito intestinal, lo cual puede 
producir una disminución de la 
consistencia de las heces y en 
la microbiota intestinal, aumen-
tando los Bacteroidetes y dismi-
nuyendo Firmicutes, lo cual tiene 
efectos negativos ya que Firmicu-
tes es un filo de bacterias que se 
ocupan del transporte y metabo-
lismo de carbohidratos. Se ha es-
tudiado que todos estos cambios 
son más notables en transportes 
de duración larga 31 .

Otro factor de estrés interesante 
es el ayuno, que se suele realizar 
de forma previa a una cirugía. Un 
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estudio afirmó que los cambios 
se empezaban a producir con un 
ayuno de al menos 10 horas de 
duración y que empezaba a volver 
a su estado anterior a las 24 ho-
ras de empezar a reintroducir de 
nuevo la comida 32.

Se han llevado a cabo algunos 
estudios del impacto de los an-
tibióticos en la microbiota intes-
tinal de los caballos, viendo que 
el efecto puede ser diferente de-
pendiendo de la vía de administra-
ción y la respuesta individual. Se 
ha comprobado que el antibiótico 
administrado de forma oral (es-
pecialmente el trimetropin sulfa-
mida, en adelante TMS) es el que 
más disbiosis es capaz de produ-
cir, pero esta disbiosis es diferen-
te según el individuo 33. Esto se 
explica si se tiene en cuenta que, 
al igual que ocurre en los huma-
nos, cada individuo responde de 
manera diferente a la metaboliza-
ción de los medicamentos y sus 
componentes y sería razonable 
asumir que la microbiota intesti-
nal tiene un rol en esto por lo que 
existe variabilidad intraindividual. 

Los anti-inflamatorios no este-
roideos (AINES), ya sean COX se-
lectivos o no, producen una alte-
ración transitoria en la microbiota 
intestinal de los caballos cuando 
se administran durante 10 días 34. 
En este estudio se observó que el 
filo Firmicutes se veía disminuido, 
así como las familias Lachnospi-
raceae, Clostridiaceae y Rumino-
coccaceae, concluyendo que al 
igual que en humanos, los AINEs 
pueden provocar disbiosis intes-
tinales.

Microbiota intestinal en 
estados de enfermedad 

El cólico es sin duda el problema 
más común en la clínica equina. 
En los últimos años, algunos au-
tores han relacionado las altera-

ciones en la microbiota intestinal 
con la patología del cólico, puesto 
que se han observado cambios en 
la abundancia de determinados 
grupos de bacterias que tienen 
una función importante en mante-
ner la salud gastrointestinal de los 
caballos 19. En los estudios que se 
han llevado a cabo, se ha visto 
que efectivamente la microbiota 
de caballos sanos es diferente a 
la de los caballos con síndrome 
abdominal agudo, siendo los filos 
predominantes en caballos sa-
nos Firmicutes y Bacteroidetes, y 
en caballos enfermos bajan esos 
filos y aumenta Proteobacteria 35. 
En un estudio anterior se obser-
vó que las yeguas postparto que 
mostraban una mayor cantidad de 
Proteobacteria y una menor canti-

dad de Firmicutes y Bacteroidetes 
eran las que mayor predisposi-
ción tenían a sufrir un episodio 
de cólico 36. Los estudios futuros 
se centrarán en determinar si los 
cambios en la microbiota son 
consecuencia de los cólicos, o si 
son los cólicos consecuencia de 
los cambios en la microbiota.

En los potros es muy frecuente la 
diarrea “del celo”, que coincide 
con la salida al celo de la madre a 
las dos semanas post-parto y que 
se trata de una diarrea no infec-
ciosa y en principio autolimitante 
que afecta entre un 70-90% de 
los potros. Está provocada por un 
cambio de patrón de microbiota 
bacteriana y este cambio ocurre 

en todos los potros, independien-
temente de que tengan signos de 
diarrea o no, por eso no hay dife-
rencias notables entre ellos pues-
to que todos están sufriendo los 
mismos cambios, aunque algunos 
desarrollen diarrea y otros no 37.  

No obstante, la diarrea, más allá 
de la diarrea del celo, es una pa-
tología que ocurre de manera muy 
frecuente en los potros en los pri-
meros seis meses de edad, en tor-
no al 60% de ellos, y no hay un solo 
agente causal. Recientemente se 
han visto cambios en la microbio-
ta comparando potros sanos con 
potros diarreicos que no hubie-
ran sido tratados con antibiótico 
38  . Lo que se observó fue que no 
solo cambiaba la composición de 

la microbiota, sino la diversidad y 
la riqueza, habiendo una menor di-
versidad y menor riqueza de bac-
terias en los potros con diarrea 38.

La colitis en caballos es una infla-
mación de la mucosa del colon y 
del ciego (tiflocolitis), y que pue-
de ser aguda o crónica . La colitis 
puede ser desencadenada por 
varias causas, como por ejemplo 
por infección bacteriana, parasi-
taria o vírica o por administración 
de antibióticos, y cambios brus-
cos en la dieta . Las bacterias que 
generalmente están asociadas a 
inflamación de colon y ciego son, 
por lo general, Salmonella, Clostri-
dioides difficile, Clostridium per-
fringens y Neorickettsia risticii 39,40. 
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“ En cuanto a la composición de la microbiota 
intestinal, hay que tener en cuenta que las 

diferencias en el manejo de cada ganadería, el 
acceso a pastos o las diferencias de alimentación 
de cada lugar hace que haya algunos diferencias 

entre la microbiota de unos potros y otros. „
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La laminitis, es una patología fre-
cuente en la clínica equina que se 
caracteriza por una inflamación 
de las láminas de los cascos y 
que provoca una separación de 
la tercera falange y de la pared 
del casco, que en condiciones fi-
siológicas están unidas por las 
laminillas. Entre otras muchas 
causas posibles, la laminitis a 
veces se produce por una sobre-
carga de hidratos de carbono. Se 
ha evaluado la microbiota intes-
tinal en caballos con laminitis 41, 
observándose que la abundancia 
relativa de Lactobacillus y Estrep-
tococos se veía notablemente 
aumentada en los caballos con 
laminitis inducida por hidratos de 
carbono. De hecho se llegó a la 
conclusión de que el aumento de 
Lactobacillus y sus metabolitos 
podrían ser de los factores más 
importantes en el desarrollo de 
la laminitis. Además, la variedad 
y riqueza de microbiota se veía 
disminuida en los caballos que 
sufrían la patología.

Microbiota pulmonar

El microbioma respiratorio de los 
caballos es diverso, pero domi-
nado por cuatro filos, Proteobac-
teria, Firmicutes, Bacteroidetes y 
Actinobacteria 42. La microbiota 
bacteriana y fúngica de la faringe 
son más similares a la tráquea 
proximal y distal que cualquier 

otro sitio de muestreo en el trac-
to respiratorio superior 43. Este 
hallazgo indica que la faringe es 
potencialmente una fuente impor-
tante de microbios que se trans-
locan al tracto respiratorio inferior 
y una ubicación importante que 
debe investigarse cuando se reali-
za una investigación de microbio-
ta respiratoria en caballos. 

Sin embargo, no se ha demostra-
do que el modo de nacimiento, el 
tipo de dieta y el uso de antibióti-
cos tengan efectos profundos en 
el microbioma respiratorio del re-
cién nacido hasta algunos meses 
o años de edad en caballos. La 
edad a la que la microbiota respi-
ratoria adquiere una configuración 
similar a la de un adulto aún no 
está clara 44. Los cambios a corto 
plazo en el alojamiento y el tipo de 
forraje alteran la microbiota pul-
monar en caballos 45, así como el 
contacto con animales y personas 
que trabajan en instalaciones para 
caballos, atención médica veteri-
naria y medicamentos 46.

El asma equina es una enferme-
dad crónica natural de las vías 
respiratorias caracterizada por 
inflamación reversible de las vías 
respiratorias y broncoconstricción 
tras la exposición a antígenos 
inhalados. Es una enfermedad 
compleja que incluye la suscepti-
bilidad individual a la exposición 
a alérgenos, niveles variables de 

gravedad y diferentes fenotipos in-
flamatorios 47. Las exacerbaciones 
se caracterizan por la presencia de 
signos clínicos y se desencadenan 
principalmente por la exposición 
a alérgenos aerosolizados que se 
encuentran en el heno y la ropa 
de cama, incluidas partículas de 
hongos, ácaros y endotoxinas 47. 
El papel de estos alérgenos inha-
lados ambientales está bien docu-
mentado, pero quedan preguntas 
sobre los factores que contribuyen 
al desarrollo del asma en los ca-
ballos, así como por qué algunos 
caballos afectados a una edad 
temprana con asma leve no de-
sarrollan la forma grave (anterior-
mente conocida como “heaves”) 
y por qué la gravedad de las exa-
cerbaciones puede variar con el 
tiempo. En cuanto al microbioma 
respiratorio en caballos con asma, 
se ha identificado un aumento de 
Estreptococos 42. En este estudio 
también que el tratamiento con 
dexametasona tiene un efecto sig-
nificativo sobre el microbioma del 
tracto respiratorio inferior en todos 
los caballos, aumentando la pre-
sencia de estreptococos spp. Tal 
vez el control del sobrecrecimien-
to bacteriano y la estabilización 
de la microbiota en caballos con 
asma tratados con dexametasona 
podría ser parte de la estrategia de 
tratamiento 42.

La microbiota intestinal de los ca-
ballos con asma no se adapta de 
la misma manera a los cambios 
en la dieta y el medio ambiente en 
comparación con la microbiota 
de caballos sanos. Los mecanis-
mos que explican cómo la obs-
trucción de las vías respiratorias y 
la inflamación podrían influir en la 
microbiota intestinal y cómo, a su 
vez, esta microbiota podría mo-
dular la inflamación sistémica en 
caballos asmáticos merecen más 
investigación 48. Esta parece ser la 
primera evidencia de la presencia 
de un eje intestino-pulmón en los 
caballos. Muestra recogida por lavado broncoalveolar para el diagnóstico de asma equina.
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El acto de celebración del 20º ani-
versario del Máster en Seguridad 
Alimentaria (MSA) del Colegio de 
Veterinarios de Madrid, convocó, 
entre otros, a  Maria Neira,  Direc-
tora del Departamento de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y 
Salud Pública de la Organización 
Mundial de la Salud,  a Isabel-Peña 
Rey, Directora Ejecutiva de la Agen-
cia Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición, a Elena Andradas, 
directora general de salud pública 
y a  Consuelo Serres, decana de 
la Facultad de Veterinaria de la 
Complutense, que en sus interven-
ciones destacaron su valiosa apor-
tación durante estos 20 años en la 
formación global de más de 800 

profesionales, desde veterinarios 
a tecnólogos de alimentos, pasan-
do por biólogos, químicos o agró-
nomos,  en su gran mayoritaria  ya 
integrados en empresas del sector 
alimentario.

Felipe Vilas, presidente del Cole-
gio de Veterinarios de Madrid y 
director del Master, agradeció en 
su intervención a empresas, insti-
tuciones, profesores y, sobre todo, 
a los alumnos de todas las edicio-
nes, la confianza y el esfuerzo a lo 
largo de estos veinte años que le 
ha llevado a ser líder absoluto en la 
formación posgrado y el más de-
mandando del sector.  “El Master 
se concibió en el año 2003 como 
consecuencia de la inseguridad 

que provocó en los consumido-
res la crisis del mal de las vacas 
locas y otras crisis alimentarias, 
lo que motivó que la Unión Euro-
pea elaborara una legislación más 
compleja y rigurosa que respon-
sabilizaba de la seguridad de los 
alimentos a los empresarios con 
un enfoque preventivo. Las em-
presas tuvieron que realizar un 
gran esfuerzo para  incorporar  a 
profesionales con una formación 
integral y poder así responder a la 
demanda de alimentos   seguros 
por parte de los consumidores.  Y 
nuestro Master nació para formar 
especialistas que ayudaran a los 
empresarios a cumplir con esa le-
gislación tan compleja”.
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El Colegio de Veterinarios de Madrid celebra 
el 20º aniversario de su Master en Seguridad 
Alimentaria con el reconocimiento de alumnos, 
empresas y autoridades sanitarias

De izquierda a derecha: Elena Andradas, Felipe Vilas, Isabel Peña-Rey y Consuelo Serres.
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“Desde un principio – continuó Vi-
las - el Master tuvo un enfoque de 
formación eminentemente prácti-
co gracias al apoyo de 50 empre-
sas, con la intervención de más 
de 80 profesores especializados, 
así como con la colaboración des-
tacada de instituciones, como la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria, la Consejería de Sa-
nidad o la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense.   
En este tiempo hemos formado 
a cerca de 800 profesionales con 
una empleabilidad de un 80 %. 
Creo que debemos felicitarnos 
todos por nuestra evolución para 
poder llegar hasta aquí, con la 
misma ilusión y ganas que el pri-
mer día”.

La Directora del Departamento de 
Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Salud Pública de la Organi-
zación Mundial de la Salud, María 
Neira, era presidenta de la Agencia 
Española de Seguridad Alimen-
taria cuando el MSA empezó su 
andadura. “El trabajo en seguridad 
alimentaria es clave en la promo-
ción de la salud pública y el enfo-
que integral y especializado  que 
ofrece el Master va a ser cada vez 
más fundamental. Necesitamos 

redes de apoyo de profesionales 
especializados que serán cada 
vez más importantes, con la pér-
dida de biodiversidad y el cambio 
climático. Felicito al Colegio de 
Veterinarios por estos 20 años 
del Master. He trabajado con mu-
chos veterinarios a lo largo de mi 
vida profesional y sé que se debe 
contar con ellos cuando hay que 
tomar decisiones importantes. 
Admiro mucho a los veterinarios y 
confío mucho en ellos”.

Crecer y brillar  
edición tras edición
En la Facultad de Veterinaria de la 
Complutense se imparten las cla-
ses teóricas y cuya decana, Con-
suelo Serres, destacó que “desde 
sus inicios, el Master ha tenido 
un enfoque innovador y nos ha 
mostrado la importancia y bene-
ficio de la formación especiali-
zada y multidisciplinar en el área 
de la seguridad alimentaria. Me 
gustaría recordar el inicio de este 
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José Luis 
Iglesias, José 
Maria Martínez, 
Ana Perez, 
Fernando Fuster, 
Elena Andradas, 
Felipe Vilas, 
Isabel Peña-Rey, 
Eloy Marino y 
Consuelo Serres. 

El chef Íñigo Urrechu durante su intervención.
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máster y mencionar al decano 
de entonces de nuestra Facultad, 
Joaquín Goyache, y a Felipe Vi-
las, que desde la primera edición 
crearon un marco sólido para el 
desarrollo de esta formación. Gra-
cias a vuestro liderazgo, le hemos 
visto nacer, crecer y brillar, edición 
tras edición”.

La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid es desde la 
primera edición uno de los colabo-
radores del MSA y su directora de 
Salud Pública, Elena Andradas, ar-
gumentaba las claves de su larga 
trayectoria:    “Ha tenido una gran 

capacidad de adaptación a la in-
novación y de responder a las ne-
cesidades de las empresas para 
que puedan cumplir sus objeti-
vos. Los consumidores son cada 
vez más exigentes y la formación 
especializada resulta   esencial. 
Mostrar durante tantos años esa 
competitividad e ilusión de seguir 
avanzando es parte de su éxito. Es 
el Master de referencia a nivel na-
cional, absolutamente competiti-
vo, y facilita que los  profesionales 
puedan realizar bien su trabajo”.

Otro colaborador de los primeros 
tiempos del Master es la Agencia 
Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición, representada en 
el evento por su Directora Ejecuti-
va,  Isabel Peña-Rey: “No es fácil 
cumplir 20 años en un proyecto 
y seguir contando con el mismo 
equipo y con tanto reconocimien-
to. Eso dice mucho a su favor. El 
Master se ha convertido en un re-
ferente formativo para un sector 
que es muy importante en nuestro 
país y con una gran capacidad de 
generar empleo.  Mejor no se pue-
de hacer y hay que felicitar a to-
dos los que lo han hecho posible”.

También intervinieron en el acto la 
ex alumna,  Begoña Sánchez,  ac-
tual Directora de Calidad de Com-
pass Grupo Iberia: “Un máster no 
es solo un título, un máster es 

sobre todo las personas que hay 
detrás. Yo quería formarme don-
de estuvieran los mejores profe-
sionales y en este Master, que ha 
aportado mucho a la industria ali-
mentaria, encontré a los mejores 
especialistas. Recibí una visión 
global y me ofrecieron herramien-
tas  y habilidades que han sido 
fundamentales para mi desarrollo 
profesional”.

Otro testimonio de éxito fue el del 
ex alumno, Rafael Izuzquiza, aho-
ra consultor y auditor de indus-
trias agroalimentarias: “El Máster 
supuso   para mí un gran creci-
miento tanto profesional como 
personal. Me aportó conocimien-
tos técnicos y especializados del 
sector en un momento que no 
había oferta formativa. Ha conse-
guido formar a una gran cantidad 
de profesionales muy bien prepa-
rados y cubrir las necesidades de 
las empresas”.

Clausuró el acto el popular 
chef  Íñigo Urrechu, del restauran-
te “El Cielo de Urrechu”: “Se podrá 
ser más o menos buen cocinero, 
pero lo primero en una cocina es 
contar con alimentos seguros. 
Hay que poner en valor la labor 
que hacen los profesionales de 
la seguridad alimentaria y eso lo 
compruebas cuando sales al ex-
tranjero y comparas. En España 
los consumidores tenemos una 
suerte increíble por el trabajo que 
hacéis todos vosotros para que 
consumamos productos tan bien 
tratados y cuidados. Veinte años 
no es nada, pero en este caso son 
muchos, sobre todo porque hay 
mucho esfuerzo detrás, muchas 
ilusiones depositadas por parte 
de todos vosotros y mucho sacri-
ficio. Gracias por vuestro trabajo y 
larga vida al Master en Seguridad 
Alimentaria”, concluyó Urrechu, 
que sirvió en el acto una muestra 
de su magnífica cocina con pro-
ductos sanos, apetitosos y, sobre 
todo, muy seguros.
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Maria Neira, directora del departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud 
Pública de la Organización Mundial de la Salud subrayó que el trabajo en seguridad 

alimentaria es fundamental.

La ex alumna Begoña Sánchez puso en 
valor la formación que recibió en el MSA.



ALIMENTARIA

45#PROFESIÓNveterinaria

El Colegio de Veterinarios de Ma-
drid (COLVEMA) fue distinguido 
con el ‘Premio Especial Qcom.es 
por promover el conocimiento y la 
mejora constante en los procesos 
de seguridad alimentaria’ con mo-
tivo del 20 aniversario del Máster 
en Seguridad Alimentaria (MSA), 
que durante dos décadas ha for-
mado a cerca de 800 profesiona-
les y es un referente en el sector.

Ayuda a las empresas

El presidente del Colegio y direc-
tor de Master, Felipe Vilas, reco-
gió el premio de manos de Víctor 
Yuste, director general del Foro 
Interalimentario: “Hace 20 años, 
cuando empezamos, entraba en 
vigor la compleja legislación eu-
ropea en seguridad alimentaria y 
los empresarios del sector estaban 
preocupados. Además, había más 
alertas alimentarias y en el Cole-
gio de Veterinarios de Madrid nos 
pareció que era un buen momento 

para formar de manera integral a 
los profesionales y poder ayudar a 
las empresas a garantizar la segu-
ridad de los alimentos”.

“Creo que hemos aportado en este 
tiempo nuestro granito de arena 
-prosiguió Vilas-  Hemos sido y 
seguimos siendo útiles al sector, 
al que agradecemos su implica-

El Colegio de Veterinarios de Madrid recibe 
el premio especial Qcom.es por promover  
el conocimiento y la mejora constante en los 
procesos de seguridad alimentaria

Fellipe Vilas recibe el premio de manos de Víctor Yuste, director 
general del Foro Interalimentario.

De izquierda a derecha: Fernando Fuster, Víctor Yuste, Felipe Vilas, Ana Pérez, José Maria 
Martínez y Ricardo Migueláñez, promotor de los premios Qcom.es

ción en el Máster, ya que nuestros 
alumnos realizan prácticas en más 
de 50 empresas colaboradoras, 
un aporte diferencial que nos ha 
permitido llegar hasta aquí y de 
lo que estamos muy orgullosos”. 
 
Vilas estuvo acompañado de los 
coordinadores del MSA, Ana Pé-
rez Fuentes, vicepresidenta de 
COLVEMA y Fernando Fuster y 
Jose María Martínez, vocales de 
la junta de gobierno.

Los premios Qcom.es, ya con XIII 
ediciones, reconocen la labor de 
las empresas y entidades del sec-
tor agroalimentario, que con su 
trabajo diario tratan de conseguir 
una mejora en la formación e in-
formación de ciudadanos y profe-
sionales en materia de alimenta-
ción, pero también a aquellas que 
están comprometidas con el de-
sarrollo de productos y el fomento 
de la profesionalización y buenas 
prácticas en la industria agroali-
mentaria”.
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José  Ramón Becerra, nuevo Di-
rector General de Derechos de 
los Animales,  recibió en la sede 
del Ministerio de Derechos Socia-
les, Consumo y Agenda 20230, 
al  presidente del Colegio de Ve-
terinarios de Madrid, Felipe Vi-
las, a su vicepresidenta, Ana Pé-
rez y al  vocal de Comunicación, 
Manuel Lázaro  para tratar, entre 
otras cuestiones, el  desarrollo 
de la Ley de Protección de los 
Derechos y el Bienestar de los 
Animales de Compañía y el papel 
que juegan los veterinarios en su 
aplicación.  

En el trascurso de la reunión, el 
director  puso en valor en todo 
momento la labor que realizan 
los veterinarios, mostró su cono-
cimiento del sector y su interés 
por las conclusiones de la prime-
ra “Radiografía del Abandono de 
Animales de Compañía en la Co-
munidad de Madrid” presentada 
por COLVEMA el pasado mes de 
diciembre.  Por parte de los repre-

sentantes del Colegio, se expuso 
la importancia de que la identifi-
cación de los animales de parti-
culares se realice también en los 
centros veterinarios, tal y como 
viene sucediendo hasta ahora, 
como  medida esencial para evi-
tar el abandono y la primera iden-
tificación no sólo deba realizarse 
a nombre de entidades de Protec-
ción, Criadores Registrados o Ad-
ministraciones Públicas autoriza-
das, tal y como establece la Ley.

Mayor amparo 
jurídico
También se planteó la necesidad 
de que los veterinarios cuen-
ten  con mayor amparo jurídico 
en los casos de eutanasia, al ser 
el veterinario, de acuerdo con el 
propietario, quien mejor puede 
evaluar la falta de bienestar del 
animal; y que se faciliten los trá-
mites administrativos para comu-
nicar las bajas por muerte de los 
animales al Registro de Identifi-
cación correspondiente. Además, 
se puso de manifiesto la impor-
tancia de que la  categorización 
de perros potencialmente peli-
grosos se establezca bajo control 
veterinario en base a su conducta, 
evaluada por test de sociabilidad, 
y no por sus características físi-
cas o por razas.

El presidente Felipe Vilas, ofreció 
al director general de Derechos 
de los Animales asesoramiento, 
apoyo y colaboración del Cole-
gio para el desarrollo reglamenta-
rio de la Ley, que entró en vigor el 
pasado mes de septiembre.
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COLVEMA ofrece asesoramiento y colaboración a 
la Dirección General de Derechos de los Animales 
en el desarrollo de la nueva Ley de Protección y 
Bienestar de los Animales

De izquierda a derecha: Felipe Vilas, Ana Pérez y Manuel Lazaro, con José Ramón Becerra.
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El presidente del Colegio de Vete-
rinarios de Madrid, Felipe Vilas, la 
vicepresidenta, Ana Pérez, y el se-
cretario, Eloy Marino, se reunieron 
con la consejera de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Fátima Ma-
tute, la Viceconsejera, Laura Gutié-
rrez, y la directora general de Sa-
lud Pública, Elena Andradas, para 
hacer una puesta en común de las 

actividades que les vinculan y re-
forzar la colaboración entre ambas 
instituciones.

La consejera mostró interés en co-
nocer con detalle la contribución 
que realiza la Veterinaria como 
profesión sanitaria, particularmen-
te en el campo de la salud pública. 
El presidente Vilas le explicó la acti-

vidad que desarrollan los veterina-
rios en el control de la higiene y se-
guridad de los alimentos, así como 
su esencial papel en la prevención 
de las enfermedades transmisi-
bles de los animales a los huma-
nos, que suponen un 65 % del total 
de las enfermedades infecciosas 
que padecemos.

También destacó la importan-
cia creciente de los animales de 
compañía como un miembro más 
de las familias y el bienestar que 
aporta la convivencia con ellos, en 
especial, en casos de personas que 
viven solas, personas mayores o ni-
ños con trastornos cognitivos.

Carrera profesional

En la reunión, los representantes 
del Colegio reivindicaron pro- 
mover la carrera profesional de 
la veterinaria como profesión 
sanitaria y una mayor visibilidad de 
los veterinarios como profesiona-
les sanitarios.

Ambas partes pusieron en valor el 
Convenio que mantiene la Conse-
jería de Sanidad con el Colegio de 
Veterinarios de Madrid en el con-
trol de carnes procedentes de ca-
cerías y monterías, en la gestión 
de las incidencias sanitarias que 
puedan producirse en los espectá-
culos taurinos, en la prevención de 
zoonosis como la leishmaniosis, a 
través de la red de centros veteri-
narios centinelas, en la promoción 
de campañas de tenencia respon-
sable, en la organización del Más-
ter en Seguridad Alimentaria o en 
la formación de veterinarios que 
optan a plazas de interinos en los 
mataderos.

El Colegio de Veterinarios de Madrid refuerza 
su colaboración en salud pública y seguridad 
alimentaria con la Consejería de Sanidad

De izquierda a derecha: Eloy Marino, Laura Gutiérrez, Fátima Matute, Felipe Vilas, Ana 
Pérez Fuentes y Elena Andradas
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Del 13 al 15 de marzo tuvo lugar 
la feria para el profesional de 
los animales de compañía “Iber-
zoo+Propet” que en su séptima 
edición se ha consolidado como 
un referente en el sector.

Como cada año, el Colegio de 
Veterinarios de Madrid (COLVE-
MA) participó con su stand en 
el que ha dado a conocer las di-
ferentes actividades formativas 
y servicios que ofrece a sus co-
legiados, destacando la novena 
edición del Curso de Interpreta-
ción Radiológica en Pequeños 
Animales (CIR). La directora del 
CIR, Isabel García Real también 
se pasó por el stand y resolvió 
dudas a los visitantes.

Presencia institucional
Cientos de profesionales reco-
rrieron los stands de los cerca de 

250 expositores y el de COLVEMA 
recibió a numerosas personalida-
des del sector, como el director 
general  de Derechos de los Ani-

males, José Ramón Becerra, el 
presidente de la World Veterinary 
Association Rafael Laguensy el 
director general de Agricultura, 

ACTIVIDADES

El stand de COLVEMA, un año más 
cita obligada en Iberzoo+Propet

Foto de familia en el stand de COLVEMA.

De izquierda a derecha: Manuel Lázaro, Ángel de Oteo, Felipe Vilas y Eloy Marino.
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Ganadería y Alimentación, Ángel 
de Oteo, con cuya consejería cola-
bora el Colegio de Veterinarios de 
Madrid desde hace años.

COLVEMA estuvo representada 
por Felipe Vilas, la vicepresiden-
ta Ana Pérez, el secretario Eloy 
Marino y los vocales Benito Pé-
rez, Manuel Lázaro, Pedro Ruf y 
Arantxa Aguirrebeña.

Víctor Fernández Fraile e Igna-
cio Calvo, presidente y vicepre-
sidente de AMVAC, también die-
ron muestra de la sintonía que 
existe entre ambas instituciones 
que comparten sede en Madrid 
y llevan a cabo numerosas ini-
ciativas juntas como el estudio 
de la profesión, actualmente en 
desarrollo. 

Durante la feria se entregó el pre-
mio a la trayectoria profesional a 
la profesora de la facultad de ve-
terinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Cristina Fra-
gío. Entre los asistentes al acto se 
encontraba el rector de la UCM, 
Joaquín Goyache, así como el 
director general y el expresiden-
te de Veterindustria Santiago de 
Andrés y Juan Carlos Castillejo.

El vocal de la junta de AMVAC, 
José Luis Blázquez, fue el en-
cargado de presentar el informe 
anual sobre la situación del sec-
tor que refleja que se encuentra 
en constante crecimiento.

En definitiva, un evento muy 
completo, con gran afluencia de 
público y un programa científico 
de enorme interés, que permitió 
a los más de 2.000 inscritos al 
congreso actualizar conocimien-
tos y relacionarse con compañe-
ros de toda España que acuden 
a esta ya ineludible cita para los 
que se dedican a la clínica de ani-
males de compañía.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Castillejo, Benito Pérez, Víctor Fernández Fraile, Felipe Vilas, Joaquín Goyache, Santiago de Andrés 
y Manuel Lázaro.
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En el libro "Salud Global" la veteri-
naria Elisa Pérez Ramírez, el far-
macéutico Gorka Orive y el micro-
biológo Ignacio López Goñi unen 
su experiencia y conocimiento 
científico para llevar el concepto 
One Health a un nivel didáctico que 
hace de esta obra una lectura im-
prescindible en la situación sanita-
ria actual de un mundo globalizado

Estos tres reconocidos expertos 
de diferentes disciplinas sanitarias 
nos explican en este libro, editado 
por Penguín Randon House, cómo 
todo está conectado (salud huma-
na, animal y ambiental) y que para 
afrontar con éxito los grandes de-
safíos a los que nos enfrentamos, 
como futuras pandemias, resis-
tencia a los antibióticos, zoonosis, 
nuevos virus… aplicar una estrate-
gia de Salud Global (One Health) es 
urgente e imprescindible.

El libro fue presentado en la sede 
del Colegio de Veterinarios de Ma-
drid por los tres autores acompaña-
dos del presidente de COLVEMA, 
Felipe Vilas y Graziella Almendral, 

presidenta de la Asociación Nacio-
nal de Informadores de la Salud.

También estuvieron presentes la 
investigadora Margarita del Val y 
el prestigioso biotecnólogo Lluis 
Montoliu, además del veterinario y 
divulgador Víctor Algra que se ha 
convertido en una figura mediática 
que ofrece consejos de salud ani-
mal en televisión y redes sociales.

Más investigación

Los autores pusieron en relieve 
la situación actual de diferentes 
zoonosis que amenazan la salud 
humana, como es el caso de la 
gripe aviar que ha dado ya el sal-
to a varias especies. Todo ello, 
hace que exista un riesgo ”real” 
de que pueda llegar a producirse 
una pandemia si no se toman las 
medidas preventivas necesarias. 
Tal y como señaló Lopez-Goñi 
“cuanta más difusión existe de 
un virus que afecta a diferentes 
especies, mayor es el riesgo de 
que vaya mutando y en algún mo-
mento pueda transmitirse de for-

ma masiva como ocurrió con el 
SARS-CoV-2”.

Por ello, hicieron hincapié en la ne-
cesidad de que se aplique de for-
ma urgente y efectiva una estrate-
gia One Health ya que, tal y como 
señaló la experta en virología del 
CISA Elisa Pérez Ramírez “para lo-
grar cambios transformadores hay 
que trabajar de forma colaborativa 
entre diferentes profesiones”.

En el interesante coloquio que se 
estableció tras la presentación 
se habló de las estrategias nece-
sarias para prevenir una posible 
pandemia de gripe aviar, como 
aumentar la bioseguridad en gran-
jas avícolas y peleteras, reforzar la 
vigilancia epidemiológica de aves 
silvestres e incrementar la inver-
sión en investigación de vacunas.

Ante ésta y otras diferentes ame-
nazas de la salud global en la 
actualidad, los autores señalaron 
que, para aplicar de forma efectiva 
el One Health, es necesaria más 
formación, divulgación, investi-
gación y apoyo gubernamental”.

Expertos alertan del riesgo de una pandemia de 
gripe aviar y la necesidad de una estrategia One 
Health, en la presentación del libro "Salud Global"

De izquierda a derecha: Eloy Marino, Ignacio López-Goñi, Felipe Vilas, Gorka Orive, Elisa Pérez-Ramírez, Graziella Almendral y Víctor Algra.



51

Los premios Animal’s Health en su 
III edición abordaron todos los ám-
bitos de la veterinaria y de la salud 
relacionados con el sector, por lo 
que el Premio “Salud Pública” vol-
vió a ser un galardón destacado. 
En esta ocasión, la ganadora fue 
Ana Pérez Fuentes, subdirectora 
general de Salud Pública de Ma-
drid Salud en el Ayuntamiento de 
Madrid y vicepresidenta del Co-

legio de Veterinarios de Madrid 
(COLVEMA), que recibió su pre-
mio de la mano de Pedro Gullón, 
director general de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad.

La subdirectora de Madrid Salud 
es una de las máximas respon-
sables de garantizar la Salud Pú-
blica de los madrileños, siendo el 
perfecto ejemplo del papel crucial 
que juegan los veterinarios en la 
sociedad, protegiendo la salud de 
todos.

Inició su intervención recordando 
que el Ayuntamiento de Madrid 
fue el primero de España en con-
tar con veterinarios municipales, 
en la primera mitad del siglo XIX, 
cuando reinaba Isabel II.

Asimismo, la veterinaria quiso 
destacar su trayectoria en Salud 

Ana Pérez, subdirectora de Madrid Salud 
y vicepresidenta de COLVEMA, premio 
“Salud Publica” del diario Animal’s Health

Ana Pérez, recoge el premio de manos de Pedro Gullón, director general de Salud  
Pública del Ministerio de Sanidad (foto cedida por Animal's Health)

Pública. “He trabajado siempre en 
Salud Pública, desde que ingresé, 
y hasta que me jubile seguiré tra-
bajando en algo tan apasionante”, 
afirmó.

“La salud pública es la calidad 
alimentaria, la seguridad alimen-
taria, el control de zoonosis, el 
control de plagas y vectores, el 
control y gestión de poblaciones 
de animales, el control de anima-
les desde el punto de vista de su 
protección y bienestar, y todos 
aquellos aspectos que de una ma-
nera directa o indirecta afectan a 
la salud de las personas”, explicó.

Compromiso con la 
sociedad
Asimismo, agradeció a su familia 
su apoyo, recordando a su padre, 
el profesor Tomás Pérez, que le 
inculcó la devoción por la profe-
sión veterinaria. “Fue el que me 
hizo ver las bondades de esta pro-
fesión y en el ámbito de la salud 
pública, además”, manifestó.

“Recibir este premio lo consideró 
un homenaje a todos los veteri-
narios que trabajamos en Salud 
Pública, una actividad a veces 
desconocida y además sabemos 
que todos nosotros tenemos un 
compromiso importante con la 
sociedad”, concluyó.

Entre los restantes galardona-
dos, hay que destacar a nuestras 
colegiadas Esperanza Orellana, 
presidenta del Cuerpo Nacional 
Veterinario “premio a la trayec-
toria profesional”, y Ana Rodrí-
guez Castaño, directora general 
de Producciones y Mercados 
Agrarios, premio “Seguridad Ali-
mentaria”.

“ Es un homenaje a 
todos los veterinarios 
que trabajan en Salud 

Pública”, afirmó 
la vicepresidenta 
de COLVEMA „
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FORMACIÓN
Cerca de 400 profesionales se forman 
en COLVEMA sobre el funcionamiento y 
objetivos de los Órganos Encargados del 
Bienestar Animal (OEBAs)

La Red Española de Órganos en-
cargados del Bienestar Animal 
(ROEBA) nace a través de una 
propuesta de FELASA (Federa-
ción Europea de Asociaciones 
de Ciencias del Animal de Labo-
ratorio) apoyada por la Comisión 
Europea (CE) para impulsar la 
creación de una red a nivel euro-
peo de órganos encargados de 
bienestar animal (OEBAs) para 
coordinar las redes de cada país 
miembro. En esta red europea 
están integrados los coordina-
dores de las redes de cada país 
miembro, con el fin de aumentar 
la cooperación y contribuir, me-
diante el intercambio de informa-
ción entre todos los países repre-

sentados en la red, al bienestar 
de los animales utilizados en in-
vestigación biomédica.

La presentación de la jornada co-
rrió a cargo de la vicepresiden-
ta de COLVEMA y miembro de 
su Comité de Ética e Integridad 
Profesional (CEIVET) Ana Pérez 
Fuentes, quien destacó el papel 
clave de los OEBAs para garanti-
zar el bienestar de los animales 
utilizados con fines científicos, 
recordando que siempre se es-
tán buscando alternativas a su 
uso para lo que utilizó las pala-
bras del investigador del CNB 
Lluís Montoliu: “los investigado-
res seremos las personas más 

felices del mundo cuando por fin 
podamos mantener la investiga-
ción biomédica sin necesidad de 
utilizar animales”. 

Los encargados de explicar su 
funcionamiento y objetivos fue-
ron: Fernando Asensio, respon-
sable del Animalario y el Área 
Quirúrgica de la Unidad de Me-
dicina y Cirugía Experimental del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, 
Isabel Blanco, responsable de la 
salud y el bienestar de los anima-
les en el Centro Nacional de In-
vestigación Oncológica (CNIO) y 
coordinadora del ROEBA, Carlota 
Largo Aramburu, Secretaria del 

De izquierda a derecha, Fernando Asensio, Helena Paradell, Ana Pérez Fuentes, Carlota Largo e Isabel Blanco.
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FORMACIÓN
Comité Ético de Bienestar Ani-
mal y Helena Paradell, Directora 
de Bienestar Animal en Zoetis 
Manufacturing & Research Spain, 
S.L.

Los ponentes explicaron a lo lar-
go de la jornada que el principal 
objetivo de la red es promover el 
bienestar de los animales utiliza-
dos en investigación y otros fines 
científicos, a través del intercam-
bio y difusión de información y 
experiencias entre los OEBA es-
pañoles y europeos que integran 
esta red. Además, se encarga de 
la armonización de los principios y 
prácticas de los OEBAs, así como 
de ayudar y asesorar a terceras 
partes en la implantación de un 
OEBA.

En lo que respecta a su funciona-
miento, detallaron que se nombra-
rán como máximo dos personas 
que se responsabilizarán de coor-
dinar la actividad de la red. Este 
nombramiento será realizado por 
la Junta de Gobierno (JG) de la So-
ciedad Española para las Ciencias 
del Animal de laboratorio (SECAL), 
se reevaluará cada cuatro años y 
la red estará abierta a los miem-
bros de cualquier OEBA de Espa-
ña ya sean investigadores, res-
ponsables de bienestar y/o salud 
animal, técnicos, entre otros.

Revisión ética

Fernando Asensio, como coordi-
nador del Comité de Ética e Inte-
gridad Profesional del Colegio de 
Veterinarios de Madrid (CEIVET) 
explicó que funciona como un 
órgano asesor y consultivo de la 
Junta de Gobierno, en los aspec-
tos éticos del ejercicio profesio-
nal. Pretende ser un espacio de 
comunicación, fomento de bue-
nas prácticas e intercambio de ex-
periencias, velando por la dignidad 
de la profesión, el bienestar animal 
y el respeto del medio ambien-
te. También elabora informes de 
evaluación ética de proyectos de 
investigación, en el entorno clínico 
veterinario, producción, ganadería, 
etc, ya que “la revisión ética de la 
investigación es fundamental para 
garantizar que los estudios se rea-
lizan protegiendo el bienestar y la 
seguridad de los participantes y el 
respeto a la normativa en el trata-
miento de los datos”, afirmó.

En el amplio debate que se realizó 
tras las ponencias entre los cerca 
de 400 profesionales inscritos 
entre modalidad presencial y onli-
ne, se trataron interesantes cues-
tiones como:

• En caso de existir conflicto 
de interés en la evaluación 

de proyectos entre OEBAs y 
OH (Organismos Habilitados 
según RD 53/2013 de 1 de fe-
brero) se recomendó recurrir a 
OH externo.

• Se puso de manifiesto la ne-
cesidad de que se ofrezcan 
cursos de formación especí-
fica para los miembros de los 
OEBAs

• También se destacó la impor-
tancia de contar con personal 
con conocimientos en esta-
dística y diseño experimental 
y la necesidad de incorporar 
estas figuras para evaluar pro-
yectos, reseñando la dificultad 
de encontrar expertos dispo-
nibles.

• Se comentó que existen dife-
rentes programas en el merca-
do para la gestión de animala-
rios y también de proyectos y 
procedimientos. En algunos 
centros, se cuenta con un pro-
grama propio y adaptado al 
centro.

• En cuanto al tema de las in-
fracciones y sanciones hubo 
gran diversidad de opiniones, 
pero, según los expertos, solo 
el responsable de Bienestar o 
el OEBA puede hacerlo.

• Un punto cada vez más im-
portante y que necesita más 
atención es la fatiga por com-
pasión.

• En lo que respecta a “delimi-
tar” las responsabilidades del 
OEBA se generó un amplio 
debate, sobre todo en lo refe-
rente a si debe llevar a cabo 
la evaluación científica de los 
proyectos y se puso de mani-
fiesto la dificultad para encon-
trar personas que quieran for-
mar parte de los OEBAS, quizá 
debido al poco reconocimien-
to y la gran carga de trabajo 
que supone.

La jornada reunió a cerca de 400 profesionales entre los asistentes de manera 
presencial y online.



cativo de otras formas de maltrato 
más global y más genérico. El pa-
pel social de los veterinarios en 
esas situaciones es fundamental 
y prestigia a la profesión, pues 
además de preservar la salud de 
los animales, también pueden 
identificar elementos delictivos, 
que empiezan a tener sus ma-
nifestaciones en los seres más 
sensibles que son los animales y 
que va escalando hasta llegar a 
seres humanos.

Coordinado por Juan María Josa 
Mutuberría y con la intervención 
de Alfredo Fernández, Antonio Ro-
dríguez Bertos, Arantxa Sanz, Car-
men Caravaca, José Sáez, Antonio 
García Fernández y Álvaro Aréva-
lo, el curso fue valorado de forma 
sobresaliente por los colegiados.

#PROFESIÓNveterinaria

FORMACIÓN

El curso, de tres jornadas de 
duración, fue inaugurado por el 
presidente de COLVEMA Felipe 
Vilas, que destacó la importan-
cia de esta formación para para 
reivindicar el papel de liderazgo 
de la profesión veterinaria en la 
defensa de la salud y el bienestar 
animal, así como ante cualquier 
práctica de maltrato animal.

El programa del curso fue desarro-
llado por diferentes expertos, los 
aspectos significativos de la situa-
ción en que se encuentra el vete-
rinario clínico cuando se enfrenta 
ante una situación de maltrato ani-
mal y la elaboración de comunica-
ciones, aspectos toxicológicos y 
forenses, etológicos, legales, así 
como su implicación con el mal-
trato hacia los humanos.

Aparte de proporcionar los re-
cursos existentes, se puso de 
manifiesto la necesidad de un 
proceso de formación y delibe-
ración conjunta que posibilite la 
acción del veterinario y facilite la 
toma ética de decisiones.

Otras formas de 
maltrato
Durante el curso se evidenció 
que la identificación del maltrato 
animal suele ser un elemento indi-

Los colegiados se forman en la 
identificación y maltrato animal

Felipe Vilas y Juan María Josa Mutuberría, coordinador del curso.

Antonio Rodríguez Bertos, profesor de la facultad de veterinaria de la UCM,  
en un momento de su intervención.
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EL MÁSTER MÁS RECONOCIDO POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIO

Descárgate
el programa
¡y mucho más!

masterenseguridadalimentaria.com

En colaboración con

¿Por qué deberías elegir nuestro Máster?

Precios especiales
para veterinarios
colegiados en Madrid

Duración
de octubre a junio

ESTUDIA COMO
VAS A TRABAJAR

Todos los estudiantes del
MSA reciben un iPad
original de Apple.

Información
y contacto
msa@colvema.org
91 411 20 33 (Ext.:2217)

www.colvema.org
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ACTIVIDADES

El acto contó con la intervención de 
la Decana de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Consuelo Serres, 
que resaltó la colaboración existen-
te entre la facultad y la AMHV así 
como con el COLVEMA y el gran 
trabajo realizado por los Comisa-
rios de esta Exposición, los cate-
dráticos Aránzazu Meaña y Pedro 
Lorenzo y la ex directora de la Bi-
blioteca de la Facultad de Veterina-
ria, Mar Sanz Luengo.

El presidente del COLVEMA, Felipe 
Vilas, resaltó la importancia de que 
la profesión conozca su historia 
para poder mejorar. También hizo 
alusión al poco conocimiento que 
la sociedad tiene de nuestra profe-
sión y de que, este tipo de activida-
des contribuyen a difundir la labor 
de los veterinarios.

El presidente de la AMHV, Enrique 
Jodra, recordó los nueve meses 
que habían transcurrido desde que 
se decidió en Junta Directiva que 

se iba a hacer una exposición de 
libros, sin ser conscientes del gran 
esfuerzo que eso significaba y que, 
finalmente, se ha conseguido gra-
cias a la implicación de muchas 
personas.

Antes de la primera visita oficial a la 
exposición, Aránzazu Meaña expli-

Exposición “Aprender el arte de la 
veterinaria en la era Malats”, organizada 
por la Asociación Madrileña de Historia 
de la Veterinaria

De izquierda a derecha, Ángel Salvador, Enrique Jodra, Felipe Vilas, Consuelo Serres 
y Aránzazu Meaña.

có cómo y por qué se han elegido 
los libros expuestos y el método 
utilizado para captar la atención de 
los visitantes, mediante el uso de 
la mayéutica, que ya fue propuesto 
por Sócrates por lo que no es una 
novedad. A través de preguntas y 
respuestas, intenta captar la aten-
ción del espectador para que bus-
que la solución a la cuestión plan-
teada en el texto expuesto.

Finalmente tuvo lugar una confe-
rencia del Dr. Ángel Salvador, socio 
de la AMHV, sobre “La era Malats 
en la Escuela de Veterinaria” que 
resumió la trayectoria de Malats 
y la fundación e historia de la Pri-
mera Escuela de Veterinaria en 
España en el Paseo de Recoletos 
de Madrid, desde 1793 y hasta el 
1863, que él plasmó en un libro que 
se regaló al final del acto. El ponen-
te recibió una calurosa ovación por 
parte de los cerca de 40 asistentes 
al evento.
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El pasado 5 de julio tuvo lugar en la 
Facultad de Veterinaria de la Com-
plutense la entrega de premio de la 
10ª edición de las jornadas VETIN-
DOC Complutense y la 8ª del PhDay 
Complutense, cuyo objetivo es tan-
to la docencia entre los estudiantes 
de doctorado como el de la trans-
ferencia y divulgación del conoci-
miento de los trabajos realizando 
a otros compañeros, que es funda-
mental para crear una buena red de 
investigación, según palabra de la 
decana Consuelo Serres, que agra-
deció al Colegio de Veterinarios y a 
MSD sus patrocinios y, al comité or-
ganizador, su excelente labor.

El trabajo “Nanovacunas contra la 
leishmaniosis canina: un ensayo clí-
nico doble ciego, controlado y multi-
céntrico”, de Clara Hurtado y dirigido 
por Gustavo Domínguez, Abel Mar-
tínez y Alicia Más, recibió el primer 
premio Colegio de Veterinarios de 
Madrid a la mejor comunicación 
oral, dotado con 450 euros. El segun-
do premio en esta modalidad, dota-
do con 300 euros, fue para Santiago 
Rodríguez con su trabajo “Logros y 
dificultades en la construcción de 
un reportorio naive de anticuerpos 
recombinantes de conejos”, con Ro-
sario Martín, Teresa García y Aina 
García, como directores de tesis.

Valores Complutense
Clausuró las jornadas, la vicepre-
sidenta de COLVEMA, Ana Pérez 
Fuentes: “Felicito a todos los pre-

miados y a todo lo que estáis detrás 
de estas jornadas. Los estudios de 
veterinaria son muy exigentes, en 
particular los de esta facultad, y to-
dos los trabajos presentados tienen 
esa solvencia técnica y ese conoci-
miento científico, que es una marca 
de la facultad, un “valor compluten-
se. Siempre hemos considerado que 
los veterinarios tienen la mejor for-
mación posible para dedicarse a la 
investigación -continuó la vicepresi-
dent -, es una buena salida profesio-
nal, el problema es que la investiga-
ción veterinaria es poco conocida y 

valorada y nos tenemos que dar más 
a conocer en general en todos los 
ámbitos de la profesión. Estos pre-
mios tienen que ser más conocidos, 
mucha gente ignora todo el trabajo 
que hay detrás de una tesis doctoral 
y llegar hasta aquí supone una gran 
satisfacción personal y profesional. 
Uno de los objetivos del Colegio 
es que se fomente y se visibilice la 
investigación veterinaria, que es 
esencial para nuestro futuro, sin in-
vestigación esta facultad no sería lo 
que es. El Colegio siempre estará a 
vuestro lado”, concluyó.

Entrega de premios de la X edición de las jornadas 
VETINDOC, patrocinadas por COLVEMA y MSD

Premio

50 euros Acompáñame a investigar sobre hemoparásitos en 
aves silvestres

María Teresa Gómez Muñoz
Francisco J. Carrión Herrero
Bárbara M. Maldonado Jiménez

Título Doctorando/a Directores/as de tesis

Alberto Alvarado Piqueras

Post de instagram

Explorando la memoria inmunológica durante la reinfección 
por malaria mediante los perfiles de expresión y de 
accesibilidad a la cromatina en célula única

Luis Miguel Ortega Mora
Gema Álvarez García
Rafael Calero Bernal

Martha Ynés Salas Fajardo

Premio especial del jurado (tercer premio) a la mejor comunicación oral

Los tratamientos anti-receptor de andrógenos reducen la 
progresión tumoral en el cáncer de mama inflamatorio canino.

Juan Carlos Illera del Portal
Sara Cáceres RamosBelén Crespo Cortés

Premio especial del jurado (tercer premio) al mejor póster

Premio

1º
300 euros

Cambios en los ácidos grasos ramificados fecales 
en perros con distintas enteropatías crónicas Ángel Sainz Rodríguez

Ana Isabel Rey Muñoz

Título Doctorando/a Directores/as de tesis

Cristina Higueras López

2º
150 euros

Secuenciación y análisis bioinformático y funcional 
del genoma de Streptococcus salivarius MDI13 y 
Lactilactobacillus sakei MEI5: dos bacterias lácticas 
con potencial probiótico aisladas de merluzas 
europeas (Merluccius merluccius, L.)

Luis Miguel Cintas Izarra 
Juan Borrero del Pino
Estefanía Muñoz Atienza

Lara Díaz Formoso

Patrocinadas por MSD

Premio

1º
450 euros

Nanovacunas contra la leishmaniosis canina: 
un ensayo clínico doble ciego, controlado y 
multicéntrico

Gustavo Domínguez Bernal
Abel Martínez Rodrigo
Alicia Más Zubiri

Título Doctorando/a Directores/as de tesis

Clara Hurtado Morillas

2º
300 euros

Logros y dificultades en la construcción 
de un repertorio naïve de anticuerpos 
recombinantes de conejo

Rosario Martín de Santos
Teresa García Lacarra
Aina García García

Santiago Rodríguez Gómez

Patrocinadas por COLVEMA

UNIVERSIDAD
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El CEIVET de COLVEMA organiza el 
XIII encuentro de la Red de Comités 
de Ética de Investigación, junto con la 
Universidad de Alcalá 
FERNANDO ASENSIO RUBIO1, LÁZARO LÓPEZ JURADO2, SUSI MARCOS 
MUÑOZ3, MARINA PEÑA PENABAD4, JOSÉ Mª ORELLANA MURIANA5

1   Unidad de Medicina y Cirugía Experimental, Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid, España.

2   Miembro del Comité de Ética e Integridad Profesional (COLVEMA).
3  Asesora de Ética, Vicerrectorado de Investigación, UPV/EHU.
4  Secretaria Comité de Ética de Experimentación Animal (CEEA), Asesora de Seguridad Biológica (vocal) del 

Comité de Gestión de Riesgos Biológicos (CGRB), Universidad de Vigo.
5  Director de actividades sobre ética en la investigación. Universidad de Alcalá (UAH).

En el marco de la investigación, es 
esencial la labor de los Comités 
de Ética. Estos comités garanti-
zan las buenas prácticas en inves-
tigación científica, supervisan el 
desarrollo ético de los proyectos 
y velan por la protección de los 
derechos, seguridad y bienestar 
de las personas, los animales y el 
medio ambiente.

El Comité de Ética e Integridad 
Profesional (CEIVET) es el primer 
comité de un colegio profesional 
integrado en la Red de Comités de 
Ética de las Universidades y Orga-
nismos Públicos de Investigación 
de España (REC) y ha participado 
en la coorganización de su XIII En-
cuentro celebrado en la Universi-
dad de Alcalá de Henares.

La REC permite compartir inquie-
tudes, abordar problemas comu-
nes, encontrar soluciones viables, 
coordinar iniciativas y elaborar 
estrategias innovadoras. 

Durante tres días los representan-
tes de los comités de ética de la 
investigación pudieron tratar es-
tos temas y, como en ocasiones 
anteriores, el objetivo era organi-
zar un evento participativo que 
permitiera a los asistentes inte-
ractuar, no solamente asistiendo 
a las charlas sino, principalmente, 
interviniendo activamente en los 
talleres y mesas redondas progra-
madas. La estructura del Encuen-
tro está pensada para tratar los 
temas de actualidad enfocados a 
la mejora del funcionamiento de 

los comités de ética dedicados a 
la evaluación de todos los aspec-
tos de la investigación, mediante 
después puestas en común y de-
bates abiertos a la participación.

Meses antes del inicio, el comité 
organizador elaboró una encues-
ta y solicitó a los miembros de la 
red que aportaran ideas acerca 
de los temas más interesantes a 
tratar, obteniendo una excelente 
respuesta.

Entre ellos, se trataron algunos 
tan cercanos a nuestra profesión 
como son la integridad científica, 
el concepto del One-Health, la apli-
cación de la Cultura del Cuidado 
con los animales, la comunicación 
a la sociedad de la investigación 
animal, la bioseguridad, o la mejo-

FORMACIÓN

Organizado por la Universidad de Alcalá y el Comité de Ética e Integridad 
Profesional (CEIVET) del COLVEMA, se celebró, el pasado mes de mayo, 
EticAlcalá 2024 que es el XIII Encuentro de la Red de Comités de Ética de las 
Universidades y Organismos Públicos de Investigación de España (REC), en 
el Colegio San Ildefonso de la citada universidad. 
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ra del funcionamiento de los Órga-
nos Encargados del Bienestar de 
los Animales en Investigación.

Gran avance
La conferencia inaugural, titulada 
“Integridad y Buenas Prácticas 
Científicas”, fue impartida por el 
Profesor Dr. Jordi Camí Morell, 
Presidente del Comité Español de 
Ética de la Investigación, del que 
también forma parte la veterina-
ria Dra. Mª Carmen Fernández 
Criado, colegiada de COLVEMA. 
Uno de los logros del encuentro 
ha sido el inicio de una línea de 
colaboración entre las dos orga-
nizaciones que va a permitir que 
las conclusiones del evento se ve-
hiculicen a través de los canales 
de difusión del Comité Español. 
Esto va a ser un gran avance, ya 
que, como la REC no está cons-
tituida como entidad jurídica, es 
muy complicado tener un repre-
sentante ante la Administración y 
transmitir sus mensajes. 

El Colegio de Veterinarios de Ma-
drid consideró que era necesario 
participar a activamente como 
coorganizadores del encuentro 

por ser el único colegio profesio-
nal de toda España que tiene un 
comité de ética de estas carac-
terísticas Comité de Ética e Inte-
gridad Profesional (CEIVET) del 
COLVEMA. Para ello tres de sus 
miembros se integraron en el co-
mité organizador del evento. Fue-
ron D. Lázaro López Jurado y los 
Dres. Fernando Asensio Rubio y 
José María Orellana Muriana.

Durante el Encuentro se trataron 
diferentes temas de interés en 
el ámbito de la ética científica: 
herramientas de comunicación 
en la investigación experimental; 
gestión de los Comités de Ética, 
y de los procesos de evaluación 
de Proyectos; aplicación de la 
cultura de la bioseguridad en las 
instituciones; y formación de los 
miembros de los Comités de Ética 
de la Investigación.

El encuentro contó con un taller 
de comunicación que tenía como 
objetivo analizar los problemas 
que surgen al intentar trasladar, a 
los agentes sociales y la ciudada-
nía, la trascendencia de la experi-
mentación animal en el avance de 
la ciencia y, consecuentemente, 
en la mejora de la salud y las con-
diciones de vida de las personas 

y los animales. Es esencial co-
municar de manera eficaz la tras-
cendencia de la investigación en 
animales para mejorar la salud y 
el bienestar de las personas, los 
animales y el medio ambiente. Se 
pretendía compartir experiencias 
y proponer acciones que ayuden a 
reforzar el impacto de los mensa-
jes en la población, trasladar a los 
políticos nuestras demandas para 
influir en la toma de decisiones le-
gislativas y transmitir a la opinión 
pública las evidencias científicas 
que demuestran la importancia 
de nuestro trabajo. 

El taller contó con la participación 
de Emilio Sanz, periodista experto 
en comunicación audiovisual, que 
aportó la visión profesional y su-
girió varias recomendaciones de 
gran interés. Durante el mismo, se 
hizo un repaso de la situación ac-
tual, y de las dificultades a las que 
nos enfrentamos y, finalmente, se 
elaboraron una serie de propues-
tas con la finalidad de trasladar-
las a las instituciones que pueden 
ayudarnos a ponerlas en marcha:

• Intensificar las campañas de in-
formación, para que la sociedad 
conozca y normalice la realidad: 
que todos nos beneficiamos de la 
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Marina Peña Penabad (Dra. en Veterinaria) durante su exposición en la mesa redonda sobre "Cultura de la Bioseguridad".
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investigación en animales: en los 
colegios, en la universidad, etc.

• Mejorar la relación con los políti-
cos y la administración.

• Tomar ejemplo de las campañas 
que han funcionado en otros paí-
ses.

• Profesionalizar la comunicación: 
Cambiando el tono de los mensa-
jes para tocar la emocionalidad, 
subrayando el beneficio que la 
investigación aporta a la salud y 
el bienestar de los animales y me-
jorar el lenguaje, para hacerlo más 
accesible, evitando las “palabras 
estigmatizadas”.

El taller sobre gestión de los co-
mités de ética en la investiga-
ción se organizó con el objetivo 
de conocer cómo se componen 
los comités de evaluación ética, 
y cómo se realiza la gestión de 
las evaluaciones en las diferentes 
universidades y centros públicos 
de investigación, poniendo en co-
mún aquellos aspectos que preo-
cupan en relación con la gestión 
de la evaluación ética.

Es una realidad que, no todas las 
universidades utilizan el método 
deliberativo en la evaluación éti-
ca. En muchos casos son pocas 
las personas que componen el 
comité y que realizan las eva-
luaciones, por lo que siempre 
envían los proyectos a evaluar 
a los únicos miembros que res-
ponden. En otros comités sí se 
utiliza la deliberación en el seno 
del comité y todas las personas 
que integran el comité realizan 
el trabajo de evaluación de aque-
llas solicitudes que les corres-
ponden y se realiza deliberación 
conjunta, de forma que el dic-
tamen es de todo el Comité. Lo 
más común es la evaluación por 
pares y deliberación en el seno 
del comité.

Hay universidades y centros de 
investigación que evalúan activi-
dades de investigación tutelada, 
mientras que en otras institucio-
nes no se exige el cumplimiento 
ético en actividades del tipo tra-
bajo fin de grado o trabajo fin de 
master.

Sí es común en la evaluación éti-
ca, la revisión del valor social, la 
metodología, el consentimiento, 
los riesgos de la participación y el 
aseguramiento de los mismos, la 
protección de datos, la selección 
equitativa de la muestra, y la do-
cumentación necesaria en fun-
ción de la actividad, como pueden 
ser guiones de entrevistas, cues-
tionarios, documentos de auto-
rización para la realización de la 
actividad, etc.

También se hizo un recorrido so-
bre las diferentes composiciones 
de los comités de ética, de forma 
que mientras que algunos inclu-
yen a la persona que ejerce como 
delegada de protección de datos, 
diferentes perfiles científicos, ju-
ristas, etc., llegando incluso a los 
25 componentes, en otras institu-
ciones el número de integrantes 
del comité es mucho más peque-
ño por lo que se evalúa mucho 
menos.

La falta de formación del personal 
que compone los comités tam-
bién está muy generalizada, y en 
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Los componentes del comité organizador del encuentro.
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pocos comités hay una secretaría 
técnica que sea responsable de la 
gestión de la evaluación ética. Y, 
por supuesto, pocas instituciones 
con una aplicación de gestión de 
esta evaluación. Sí había, aunque 
en número mínimo, instituciones 
con una secretaría técnica robus-
ta, con una persona con forma-
ción en bioética que ejerce las 
funciones de dirección, bajo la 
dirección de la persona que ejer-
ce de vicerrectora o vicerrector de 
investigación.

Toda esta variabilidad en la ges-
tión ética, llevó a la conclusión por 
unanimidad de la necesidad de 
una normativa que señale cómo 
se componen los comités de ética 
de investigación, CEIs, cómo reali-
zan el trabajo de evaluación ética, 
etc. Se impone la necesidad del 
desarrollo de la Ley de Investiga-
ción Biomédica en el Real Decreto 
de Comités de Ética de Investiga-
ción, que legisle la composición y 
el trabajo de los CEIs.

Se organizó un taller de biosegu-
ridad con el objetivo de sondear 
cuál era el grado de implantación 
de la cultura de la bioseguridad 
en las instituciones y analizar los 
mecanismos de gestión del ries-
go biológico, resolver dudas en 
cuanto a comunicaciones a la au-
toridad competente y formularios 
a rellenar y compartir conocimien-
tos y experiencias.

Se planteó un supuesto práctico 
con la intención de analizar en 
profundidad el procedimiento de 
comunicación de una actividad 
con OMGs del grupo de riesgo 
2. Estas actividades son relativa-
mente complejas por los matices 
relacionados con las modificacio-
nes genéticas incluidas, las dis-
tintas fases de los proyectos, los 
protocolos de trabajo poco claros 
o la dificultad de identificación de 
donante, receptor y OMG. Se con-
cluyó que es indispensable una 
formación de base en ese campo, 
tanto para los comités de biose-

guridad, como para los trabajado-
res de los centros involucrados en 
el manejo de OMGs. Existe poca 
formación e información de los 
investigadores en materia de ries-
gos biológicos, por lo que habría 
que exigir e implementar progra-
mas de capacitación del personal, 
que no dependieran únicamente 
de la buena voluntad de la institu-
ción.

Sin responsable  
de bioseguridad
En cuanto al análisis del cuestio-
nario, se observó que más de la 
mitad de los centros carece de 
responsable de bioseguridad y, 
cuando existe, no suele dedicarse 
a tiempo completo. Sin embargo, 
sus funciones son numerosas y 
variadas, suponen mucho tiem-
po y deberían estar claramente 
establecidas y llevadas a cabo 
por alguien con dedicación exclu-
siva. En general, existe una falta 
de autoridad y de consideración 
de estos profesionales dentro de 
la institución, claramente relacio-
nada con la no obligatoriedad de 
puesto específico.

En la práctica totalidad de los cen-
tros se afirma realizar transporte 
de muestras biológicas y se co-
nocen los requisitos específicos 
para ello, pero en menos de la 
mitad existe personal encargado 
con formación de expedidor de 
mercancías peligrosas. 

En todos los centros se hacen 
evaluaciones del riesgo de las 
actividades que se realizan por 
parte de personal capacitado del 
servicio de PRL (y/o personal ase-
sor externo), con la colaboración 
del Comité de Gestión de Riesgos 
Biológicos, el investigador y el 
responsable de bioseguridad. 

Sólo en la mitad de los centros 
existe un Comité de Bioseguridad 
independiente y resulta clave su 

coordinación con el resto de los 
comités, aunque generalmente 
no responde a un mecanismo es-
tablecido, por lo que se plantea 
la idoneidad de implementar una 
estrategia de cribado inicial de los 
proyectos.

En general, la información que se 
incluye en los formularios de so-
licitud de evaluación, en aquellos 
centros que los tienen instaura-
dos, es adecuada y completa, 
pero en muchos casos no están 
correctamente publicitados o dis-
ponibles.

Por otro lado, si bien el proceso 
de comunicación de los laborato-
rios que trabajan con patógenos 
humanos parece estar bastante 
claro, se encuentran algunas la-
gunas en el proceso de notifica-
ción de los laboratorios donde se 
trabaja con patógenos animales, 
poco peligrosos en materia de 
riesgos laborales, pero mucho 
para otros animales y el medio 
ambiente.

En general, existe un escaso com-
promiso de la dirección y poco 
apoyo institucional, probable-
mente determinado por la volun-
tariedad de las medidas que se 
proponen, sujetas casi siempre a 
recomendaciones más que a nor-
mas legales.

No obstante, aunque aún no existe 
una plena conciencia de respon-
sabilidad en materia de riesgos 
biológicos en muchos sectores, 
se concluye que ha habido claros 
avances en los últimos años, que 
probablemente generen un efecto 
transformador en la manera de 
trabajar y en los requerimientos 
exigidos en un futuro para las ins-
talaciones implicadas.

En este XIII Encuentro se celebró, 
como cierre de programa, una 
sesión que versaba sobre las ne-
cesidades de Formación de los 
miembros de los CEI y de los OH; 
para ello contamos con la exce-
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lente colaboración de la Doctora 
Inmaculada De Melo Martín, Ca-
tedrática de Ética Médica de la 
Universidad de Cornell de Nueva 
York. En España, la formación en 
ética e integridad científica, ape-
nas existe y salvo en algunas Uni-
versidades y Centros de investi-
gación que la realizan, esta suele 
ser voluntaria. Durante su brillan-
te intervención, Inmaculada De 
Melo nos expuso las similitudes 
y diferencias más significativas 
entre Estados Unidos y España 
en este apasionante tema de la 
formación. La principal e impor-
tante diferencia radica en que, 

en Estados Unidos, el Gobierno, 
como entidad financiadora, regu-
la TODA la formación que finan-
cia y, por tanto, todas las Institu-
ciones de Investigación, públicas 
o privadas que reciban fondos fe-
derales, están obligadas por ley a 
tener reglamentos sobre ética de 
la investigación, que incluso pue-
den llegar a ser más exigentes 
que lo regulado.

Además, nos contó que las Insti-
tuciones de Investigación en Es-
tados Unidos, deben garantizar la 
formación y asegurarse a su vez 
que todas las personas que in-

vestiguen, tengan esa formación 
que incluye un currículo general 
obligatorio. Expuso que es lo que 
se exige a todos los que intervie-
nen en este campo y que, deben 
recibir esa formación una vez en 
cada etapa de la carrera pre y 
post doctoral y al menos una vez 
cada cuatro años. Todos los que 
intervienen en cualquier proceso, 
deben estar formados en integri-
dad, plagio, falsificación, etc. y 
además deben conocer todas las 
normas en vigor aplicables, bien 
sea sobre investigación en ani-
males o en humanos. En España, 
tenemos regulados módulos de 
formación en investigación con 
animales, pero no en investiga-
ción con seres humanos.

Con una llamada a acometer, por 
parte de España, este reto de la 
Formación, finalizó su exposición 
y pasó a responder las dudas que 
le expusieron los asistentes.

EticÁlcala2024 ha sido un éxito 
de participación, con más de 100 
asistentes presenciales y más de 
400 que siguieron las activida-
des online. El magnífico entorno 
donde se llevó a cabo en el Co-
legio San Ildefonso de Alcalá de 
Henares, sede del rectorado de la 
Universidad de Alcalá y de su Pa-
raninfo, donde se entregan anual-
mente los premios Cervantes de 
literatura, todo ello nombrado en 
1998 como Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO, reforzó 
el objetivo de interacción entre 
los presentes, con otros actos 
sociales.

Las charlas fueron grabadas en 
vídeo y están disponibles en ac-
ceso abierto en el canal de You-
Tube de la universidad. Para po-
der visualizarlas solamente hay 
que introducir en un buscador las 
palabras “Eticalcala2024” y “You-
Tube”.

El próximo encuentro se celebrará 
en mayo de 2025 en la Universi-
dad de Girona.

Lázaro López, Fernando Asensio y José Orellana, miembros del Comité de ética e 
integridad profesional del Colegio oficial de Veterinarios de Madrid en el bonito claustro 
de la Universidad de Alcalá.
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Desde un punto de vista perso-
nal, pero también profesional, 
Mercedes González, veterinaria 
colegiada en Madrid especializa-
da en comunicación científica, y 
Núria Tabares, veterinaria y coach 
colegiada en Castellón dedicada 
a la innovación e inteligencia ar-
tificial, se aliaron para publicar un 
nuevo libro dedicado al cuidado 
de los gatos en su etapa sénior: 
«Cuidados y comprensión para 
gatos mayores. Una guía para su 
bienestar». 

Este libro nace como una con-
tinuidad del libro publicado en 
2023 dedicado al cuidado de los 
perros sénior, «Antes de que te 
vayas. Cómo cuidar de tu perro 
cuando se hace mayor». Ambas 
obras tienen una vocación de 
ayuda al tutor de los animales 
cuando se enfrentan al enveje-
cimiento, con las dificultades 
asociadas a esta etapa: enfer-
medades, pérdida de funciones 
sensoriales, motoras y cogniti-
vas, adaptaciones del entorno 

y la familia, y hasta decisiones 
tan complicadas como los cui-
dados paliativos o la eutanasia, 
y el afrontamiento del duelo.

Son temas difíciles de afrontar 
con las familias, dado que impli-
can una enorme carga emocio-
nal y, aunque el veterinario ya es 
un profesional altamente empá-
tico, no suele tener la formación 
suficiente para tratar cuestiones 
psicológicas o sociológicas. Por 
otra parte, no siempre tiene tan-
to tiempo como le gustaría para 
dedicarle a las personas que 
acuden a la consulta llenas de 
dudas y preocupaciones por el 
bienestar de su gato que cada 
vez muestra mayores proble-
mas de salud. En ocasiones, el 
personal clínico no tiene más 
remedio que centrarse en las 
cuestiones médicas y no con-
sigue dar soporte al resto de 
trabas y apuros domésticos que 
afrontan los cuidadores de los 
gatos sénior.

Ayuda a los 
veterinarios clínicos
Dada la tendencia de los familia-
res a buscar información en me-
dios digitales o consejos en falsos 
prescriptores (amigos, vecinos, 
influencers), recurrir a herramien-
tas como un libro de divulgación 
científica bien documentado, re-
dactado por dos veterinarias con 
experiencia clínica y personal en 
el cuidado de animales geriá-
tricos es muy útil para ayudar a 
los veterinarios clínicos. De esta 
manera, los tutores pueden con-
sultar sus dudas para acudir a 
su veterinario mejor documenta-
dos, agilizando las consultas y la 
orientación por parte del clínico. 

Este nuevo libro se presentó en 
la III Feria del Libro Científico de 
Divulgación en la Residencia de 
Estudiantes, en las instalacio-
nes del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, de la 
mano de la Asociación Española 
de Comunicación Científica, a la 
que pertenece la veterinaria co-
legiada Mercedes González.

"Cuidados y comprensión para gatos 
mayores", una guía para su bienestar
Un libro de las veterinarias Mercedes González y Nuria Tabares 
dedicado al cuidado de estos animales en su etapa senior

Mercedes González durante la presentación de libro  en la III Feria del Libro Científico de Divulgación en la Residencia de Estudiantes.
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El síndrome de Noé o trastorno 
de acumulación de animales

RAÚL JUANES ZANCA; MARCOS PÉREZ LÓPEZ
Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria de Cáceres (España), marcospl@unex.es

BIENESTAR ANIMAL

Puede que las y los profesionales de la veterinaria no siempre seamos los primeros en sa-
ber cuándo una persona tiene en su poder un gran número de animales que no reciben el 
cuidado adecuado, superando el límite de lo considerado como “aceptable”. Pero sin duda 
estaremos en la primera línea de los esfuerzos para ayudar a solucionar la situación en que 
se ve sumido su paciente animal. El presente trabajo revisa la realidad acerca de esta pre-
ocupante patología, el Síndrome de Noé, concretándola en la práctica diaria con nuestros 
felinos domésticos. Se aportan datos actualizados que ayuden a identificarla temprana-
mente en la clínica, y a la vez mostrando la forma de actuación más correcta, en colabo-
ración con otras instituciones y entidades. Se trata, en definitiva, de ayudar a la persona 
implicada, pero a la vez asegurando el cumplimiento de la legalidad y, sobre todo, el mejor 
estado de salud física y mental para los felinos implicados.

Una perspectiva de la actuación del veterinario



65#PROFESIÓNveterinaria

Introducción
La necesidad de proteger y cuidar 
a nuestros compañeros felinos en 
los entornos humanos requiere 
una misión global y transversal 
entre los colectivos afectados, 
que permita asegurar la vida de 
los gatos en buenas condicio-
nes de salud e integrados en los 
espacios urbanos. En esta in-
terpretación, la importancia de 
los veterinarios, a través de las 
administraciones, las entidades 
colaboradoras y las asociaciones 
o los centros veterinarios priva-
dos es innegable. De hecho, el 
requerimiento de profesionales 
de la veterinaria para intermediar 
en problemáticas no ya clínicas, 
sino sociales, cada vez es más 
frecuente e inevitable, como pro-
fesional competente para brin-
dar una perspectiva técnica, pero 
también ética y comprometida en 
la gestión de la salud pública y el 
bienestar animal. Y una de estas 
problemáticas puede ser la gene-
rada por personas que desarro-
llan una enorme empatía por los 
gatos y que, en su pretensión de 
protección, empiezan a recogen 
animales procedentes de las ca-
lles, de una forma desmesurada, 
hasta el punto de convencerse de 
que los salvan. Se cruza así una 
delicada línea, generándose un 
trastorno por acumulación de ani-
males, también llamado síndrome 
de Noé (Díaz y Reyes, 2021).

En toda esta modificación psico-
lógica subyace que, obviamente, 
la devoción por los animales tiene 
que ser racional, de tal forma que 
cuando se acumulan animales en 
el domicilio sin conseguir aten-
derles en condiciones óptimas, te-
niéndoles en estado de déficit de 
nutrición, agua, hospedaje, cuida-
dos veterinarios, condiciones hi-
giénicas, entre otras necesidades 
básicas, surge un inconveniente 
de gran peligro a todos los niveles 
(particular y social). Es indiscuti-

ble, sin duda, la necesidad de una 
indagación científica más profun-
da en psiquiatría sobre el vínculo 
humano-animal que se pueda ha-
ber generado y que se propongan 
estrategias de abordaje interdisci-
plinarias (Díaz y Reyes, 2021).

El Síndrome de Noé 
como patología 
mental
El síndrome de Noé es una condi-
ción psiquiátrica que se ha reco-
nocido como trastorno reciente-
mente en la literatura científica, 
debido a sus características espe-
cíficas. Sin embargo, su comple-
jidad ha sido subestimada tanto 
por los medios como por las au-
toridades involucradas en su ma-
nejo (Nadal et al., 2020). Según 

el Hoarding Research Consortium 
(HRC) (Arluke et al., 2002), la acu-
mulación en animales se descri-
bió por primera vez en 1981 y se 
identificó formalmente en la lite-
ratura de salud pública en 1999, 
utilizando los criterios estableci-
dos en la tabla 1 adjunta. 

Muchas características del sín-
drome de Noé son muy similares 
a las de los acumuladores de ob-
jetos (el conocido como síndro-
me de Diógenes), entre las que 
destacan: acumulación de una 
gran cantidad de objetos y/o es-
combros (lo que indica una vio-

lación de la función de las áreas 
habitables), negativa a separarse 
de todo, vivir en la confusión y la 
pobreza, rechazar las condicio-
nes de vida, renunciar a buscar o 
aceptar ayuda, evitar a la familia y 
los amigos, etc. El comportamien-
to patológico de la acumulación 
de objetos es un síndrome que 
está bien documentado en la lite-
ratura psicológica e incluido en el 
DSM-V (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders), in-
cluida su fuerte asociación con 
muchos problemas de salud men-
tal, tales como los trastornos de 
salud mental obsesivo-compul-
sivo. Evidentemente, para hacer 
un diagnóstico, se debe excluir 
la presencia de una enfermedad 
neurológica (como un tumor o 
daño cerebral) o mental (como un 
trastorno del espectro autista o 
demencia)(Soria et al., 2021).

En el DSM-V, la acumulación se 
considera un síntoma de TOC 
(trastorno obsesivo compulsivo). 
En algunos casos, esto puede 
deberse a síntomas comunes del 
TOC (como el miedo a la contami-
nación, el deterioro o la sensación 
de vacío). De hecho, ambos tras-
tornos se pueden diagnosticar al 
mismo tiempo cuando hay una 
acumulación significativa junto 
con otros síntomas comunes del 
TOC, pero manteniéndose siem-
pre la independencia entre los dos 
procesos. El síndrome de Noé es 
significativamente diferente del 
acaparamiento relacionado con 

BIENESTAR ANIMAL

“ Las víctimas del Síndrome de Noé pueden ser 
casi cualquier ser vivo: gatos, perros, conejos, 

hurones, pájaros y cobayas, animales de granja 
(caballos, ovejas, cabras, gallinas, vacas), incluso 

animales salvajes exóticos y en ocasiones 
peligrosos. „
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el TOC en que el primero no pa-
rece tener el mismo conjunto de 
comportamientos compulsivos 
repetitivos. Por otra parte, los 
acumuladores de gatos también 
experimentaron un deterioro cog-
nitivo significativamente más gra-
ve, alcanzando potencialmente 
niveles de deterioro delirante, en 
comparación con los pacientes 
con TOC. De hecho, cada vez se 
sugiere más por parte de los ex-
pertos de psicología humana que 
el acaparamiento tiene más di-
ferencias que similitudes con el 
TOC. Según el HRC anteriormente 
mencionado, el perfil de una per-
sona con síndrome de Noé es el 
de una mujer mayor que vive sola 
y atraviesa dificultades socioe-
conómicas. Un estudio realizado 
sobre 71 casos de HRC encontró 
que el 83% de los afectados eran 
mujeres; la edad promedio era de 
50 años y más del 50% vivía con 
otras personas, incluidos niños y 
ancianos. En términos generales, 
las personas acaparadoras de ob-
jetos o gatos adquieren unas ma-
yores probabilidades de sentirse 
solas, ser solteras o divorciadas 
que la población general y tienen 
más probabilidades de vivir solas 
y socialmente aisladas (Frost et 
al., 2011).

En el año 2014 se publicó el pri-
mer estudio de este tipo centra-
do en España. La información se 
recopiló a partir de las historias 
clínicas de 27 personas con un 
total de… 1218 perros y gatos. Se-

gún el estudio, la mayoría de los 
recolectores de gatos son hom-
bres y mujeres mayores que viven 
en reclusión, quienes recolectan 
un promedio de 50 animales de 
la misma especie, ya sea perro o 
gato, en un período de 5 años. En 
el 75% de los eventos registrados, 
los animales sufrían de circuns-
tancias físicas graves, como he-
ridas, enfermedades parasitarias 
e infecciosas (Calvo et al., 2014).

Otro estudio examinó las carac-
terísticas y la historia subyacen-
te que surgía al entrevistar a 16 
personas que cumplieron con 
los criterios de acaparamiento, 
de las cuales 11 tenían varios 
animales. Ambos grupos eran en 
su mayoría mujeres blancas de 
mediana edad, con un promedio 
de 31 animales. Curiosamente, 
aquellas personas en los grupos 
de acumulación informaron even-
tos estresantes en la infancia y 
la edad adulta, así como fuertes 
sentimientos por los gatos, como 
la necesidad de rescatar, cuidar y 

estar siempre cerca de ellos. Sin 
embargo, los acaparadores de 
gatos tenían más probabilidades 
de atribuirles rasgos humanos y 
reportar más problemas con el 
apego temprano a sus cuidadores 
y entornos infantiles turbulentos. 
También aparecían relaciones hu-
manas previas más disfunciona-
les y problemas de salud mental 
(Steketee et al., 2011). Este in-
forme y las impresiones clínicas 
sugirieron los distintos temas re-
currentes entre las personas con 
trastorno de acumulación animal 
que aparecen reflejados en la ta-
bla 2.

Sin embargo, cada vez más in-
vestigaciones muestran que el 
síndrome de Noé no conoce lí-
mites de edad, género o realidad 
socioeconómica. Ocurre en hom-
bres y mujeres. Jóvenes y viejos, 
casados, solteros o viudos. Inclu-
so se encuentran personas con el 
síndrome de Noé entre los profe-
sionales médicos y veterinarios 
(Ockenden et al., 2014).

No es raro que las personas acu-
muladoras sean reservadas. Bá-
sicamente están viviendo una 
«doble vida» en el trabajo y en el 
hogar. Según el estudio del HRC, 
tanto la acumulación de objetos 
como el acaparamiento de ga-
tos pueden ser el camino común 
final de diferentes experiencias 
traumáticas que conducen a pa-
trones de apego disfuncionales 
en humanos y patrones de com-
portamiento subsiguientes, com-
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“ El compromiso con el bienestar animal está 
en el centro de las actuaciones contra todas 
las actividades de acumulación. A veces el 
sufrimiento es evidente (inanición o muerte 
animal, heridas sin cicatrizar, infección) y a 

veces puede ser menos evidente pero no menos 
importante. „

BIENESTAR ANIMAL

Tabla 1. Pautas comunes para la definición del Síndrome de Noé 
(adaptado de Soria et al., 2021).

Tener más que el número típico de animales de compañía.
No proporcionar estándares mínimos de nutrición, medidas higiénico-sanita-
rias, refugio y atención veterinaria. Esta conducta negligente a menudo tiene 
como resultado enfermedades, muerte por inanición, propagación de enfer-
medades infecciosas, lesiones no tratadas y diversas afecciones médicas.
Negación de la incapacidad de proporcionar este cuidado mínimo y el impac-
to de esa negligencia en los animales, el hogar y los ocupantes humanos de la 
vivienda, especialmente si hay personas vulnerables
Persistencia en acumular y controlar animales.
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pulsión y adicción (Arluke et al., 
2002). El juicio y la acción o inac-
ción de un acaparador de gatos 
pueden ser causados por muchos 
factores. Cuando estos déficits 
están relacionados con déficits 
funcionales (incluida la falta de 
suministro de alimentos, agua, 
saneamiento o atención veterina-
ria necesarios, y la falta de reco-
nocimiento y satisfacción de las 
necesidades de comportamiento 
y la psicología animal básica), el 
resultado de la atención especial 
son el descuido, el sufrimiento y 
la angustia del animal (Ockenden 
et al., 2014).

Las víctimas del Síndrome de Noé 
pueden ser casi cualquier ser vivo: 
gatos, perros, conejos, hurones, 
pájaros y cobayas, animales de 
granja (caballos, ovejas, cabras, 
gallinas, vacas), incluso animales 
salvajes exóticos y en ocasiones 
peligrosos. Las especies domés-
ticas son las más comunes, posi-
blemente por su fácil acceso y re-
lativa facilidad de mantenimiento. 
Los gatos son, sin duda, los más 
populares y contribuyen a los es-
tereotipos en esta patología, por-
que están fácilmente disponibles 
en cualquier comunidad y son 
más fáciles de ocultar que los 
perros. De hecho, esta facilidad 
de acceso y ocultamiento puede 
explicar la alta frecuencia de aca-
paramiento en gatos en compara-
ción con otras especies (Serrano, 
2012).

Por todo ello, los gatos son el tipo 
de animal más frecuentemente 
acumulado, seguido de los pe-
rros, según el estudio desarrolla-
do en España anteriormente men-
cionado (Calvo et al., 2014). Por 
su parte, Patronek (1999) mostró 
que en el 35% de los casos que 
pudo revisar, el acaparamiento se 
concentró en una especie; en el 
31% se encontraron dos especies; 
y en el 33% más de dos tipos. En 
el estudio de España se observó 
que en el 79% de los casos se tra-

taba de una sola especie. El nú-
mero de animales típico en estos 
casos varía de 10 a más de 900. 
Las mujeres tienen más probabi-
lidades que los hombres de tener 
más de 100 animales, y las perso-
nas de mediana edad (de 50 a 64 
años) tienen significativamente 
más animales (Calvo et al., 2014). 
En este sentido, el HRC reconoce 
que no ha investigado qué facto-
res psicológicos determinan las 
preferencias de las especies en 
situaciones de acaparamiento 
y aún no ha respondido a la pre-
gunta de si existen diferencias en-
tre los individuos que recolectan 
especies diferentes (Soria et al., 
2021).

Lo que es evidente es que la acu-
mulación de gatos es una con-
ducta compleja causada por una 
variedad de trastornos mentales 
y de la conducta que pueden li-
mitar a la persona para cuidar de 
sí misma o de otras. Aunque el 
trastorno puede comenzar como 
una misión de rescate benévola 
para los gatos, con el tiempo las 
necesidades de los gatos se pier-
den en la necesidad de control hu-
mana. El resultado es un cuidado 
obsesivo dirigido a satisfacer las 
necesidades humanas insatisfe-
chas, mientras se ignoran las ne-
cesidades reales de los animales. 

Es curioso cómo se ha evidencia-
do que a veces los acumuladores 
actúan como personas sanas 
pero otras veces se hacen pasar, 
por ejemplo, por gestores o miem-
bros de instituciones públicas, en 
ocasiones disfrazados como per-
sonal de albergues de animales, 
protectoras o santuarios, para 
conseguir llevar a sus casas un 
mayor número de animales (Sal-
darriaga-Cantillo y Rivas, 2015; 
Soria et al., 2021).

Tratamiento de 
esta patología
Dado que estos casos tienen im-
plicaciones legales e involucran 
diferentes aspectos tanto de la 
salud pública como de la segu-
ridad y la protección ambiental, 
se requieren diferentes especia-
listas y habilidades implicados 
en su identificación y tratamien-
to. En caso contrario, la falta de 
convergencia y estructura común 
a menudo conducirá a pacientes 
recurrentes, pudiéndose afectar 
además gravemente el bienestar 
general del animal (D’Angelo et 
al., 2020). La terapia frente a la 
acumulación en animales aún se 
encuentra en sus primeras etapas 
y no se han realizado estudios de 
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tratamiento controlado. Mucho 
se ha escrito sobre el tratamiento 
del acaparamiento de objetos, es-
pecialmente si guardan conexión 
con el trastorno obsesivo-com-
pulsivo. Pero recordemos que, 
como se ha señalado ya antes, 
el acaparamiento compulsivo es 
más que un simple TOC, y la ma-
yoría de los acaparadores no tie-
nen otros síntomas de TOC (Soria 
et al., 2021). 

Motivado por el comportamiento 
compulsivo de los acaparadores 
de gatos y su manifiesto rechazo 
a recibir ayuda, rara vez se produ-
ce un cambio rápido y duradero 
en su comportamiento (D’Angelo 
et al., 2020). Sin embargo, si una 
persona está dispuesta, el éxito 
es posible. Si bien el tratamiento 
debe ser individualizado, a menu-
do se basa en la terapia cognitiva 
conductual y los principios bá-
sicos de respeto y comprensión 
que se aplican a ambos. Hay 
varios ejemplos (no demasia-
dos) de personas que dejaron de 
acaparar gatos y pudieron evitar 
volver a recogerlos (Patronek y 
Nathanson, 2009). Pero no hay 
demasiado espacio para el op-
timismo, al menos a día de hoy: 
muchos estudios de acumula-
ción de animales revelan tasas 
de reincidencia del 60 al 100%. 
La acumulación de gatos se con-
sidera un problema muy difícil en 
la mayoría de los casos.

La vida hogareña caótica en las 
historias tempranas de los acapa-
radores puede requerir ayuda con 
habilidades para resolver proble-
mas; parece poco probable que 
los acaparadores se beneficien 
de ser encarcelados sin el trata-
miento adecuado que a veces 
sigue a la condena por crueldad 
animal (Steketee et al., 2011). Es-
tos temas, sin embargo, a noso-
tros, como colectivo veterinario, 
se nos escapan ya de nuestras 
competencias.

Tipos de 
acaparadores de 
gatos 
En la mayoría de los casos, las 
situaciones de acaparamiento 
implican una pérdida de recursos, 
como la muerte de un cónyuge, 
la pérdida del trabajo o proble-
mas de salud. Estas personas a 
menudo tratan de cuidar de ellos 
primero. Pero eventualmente se 
sienten abrumados y la condición 
del gato acaba deteriorándose. 
Su acaparamiento suele ser pa-
sivo: los gatos nuevos nacen del 
cruce entre los que tienen. Los 
acaparadores desbordados con 
exceso de trabajo muestran un 
bajo nivel de conciencia sobre 
los problemas relacionados con 
el cuidado de las mascotas y es 
más probable que los menospre-

cien. El aislamiento podría ser la 
razón por la que no desean bus-
car ayuda este tipo de personas 
(Soria et al., 2021).

Otro tipo serían los acaparadores 
que se oponen con vehemencia a 
la eutanasia y temen la muerte de 
sus gatos, a pesar de que no son 
conscientes de la mala calidad 
de atención que les dan. Creen 
que solo ellos pueden cuidar ade-
cuadamente a los gatos. Incluso 
cuando están abrumados, aún 
recolectan nuevos gatos, a me-
nudo confiando en una gran red 
de intermediarios para facilitar la 
búsqueda de más animales (Oc-
kenden et al., 2014). Sus métodos 
de captura suelen ser activos en 
lugar de pasivos, y a menudo im-
plican perseguir a los gatos que 
consideran que necesitan ser res-
catados. Los acaparadores de ga-
tos ambiciosos intentarán evadir 
a las autoridades y evitar activa-
mente la influencia externa sobre 
su creciente población (Saldarria-
ga-Cantillo y Rivas, 2015).

Los acaparadores explotadores 
son el problema más grave y el 
más difícil de solucionar. Son so-
ciópatas que crían gatos para sus 
propias necesidades con poco o 
ningún apego a ellos. Estas perso-
nas muestran indiferencia ante el 
sufrimiento de sus gatos y falta de 
empatía por las personas y los ani-
males. Niegan con vehemencia to-
dos los asuntos y niegan inequívo-
camente los derechos o intereses 
legítimos de cualquier persona aje-
na. Actuando como coleccionistas 
de gatos decididos, los explotado-
res piensan que su conocimiento 
es mejor que el de cualquier otra 
persona (incluso que el de los pro-
fesionales veterinarios) y mues-
tran una gran necesidad de contro-
lar a sus gatos. Los explotadores 
muestran muchos signos de tras-
torno de personalidad antisocial, 
incluidos el encanto superficial y el 
carisma: son manipuladores y as- 

68

BIENESTAR ANIMAL

Tabla 2. Signos clínicos comunes de las personas con Síndrome de 
Noé (adaptado de Steketee et al., 2011).

Creencia inquebrantable de que están salvando, rescatando o cuidando a sus 
animales.
Compulsión intensa para mantener o aumentar la cantidad de animales, a pe-
sar de la amplia evidencia de su incapacidad para proporcionar una atención 
adecuada.
Antecedentes en su infancia de que sus padres/cuidadores eran inestables, 
negligentes, abusivos, padres ausentes o inconsistentes, a menudo con esti-
los de vida caóticos y transitorios.
Dificultad para establecer y mantener relaciones interpersonales estables.
Trauma en la infancia y/o la edad adulta: a menudo eventos traumáticos múl-
tiples y graves (abusos o agresión sexual, abandono o muerte  de los progeni-
tores o pérdida inesperada de seres queridos).
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tutos, narcisistas y culpables, ca-
recen de arrepentimiento. Pero 
la falta de apego emocional a los 
gatos sugiere que es posible que 
no cumplan con los criterios de 
diagnóstico para los trastornos 
del acaparamiento (Soria et al., 
2021)… algo que puede complicar 
detectar el problema por parte del 
veterinario, no especializado en 
estas lides.

Consideraciones 
criminales 
Las características básicas de la 
acumulación de gatos (falta de 
comida y agua, falta de atención 
veterinaria correcta para tratar en-
fermedades o lesiones, falta de 
higiene) están penadas por ley. De 
hecho, por ejemplo, dos estados de 
EE.UU. (Illinois y Hawai) mencionan 
explícitamente el acaparamiento 
de animales en sus definiciones de 
crueldad (Soria et al., 2021).

Según las normas internacionales 
de la OMSA (Organización Mundial 
de Sanidad Animal, antiguamente 
OIE), bienestar animal significa “el 
estado físico y mental de un animal 
teniendo en cuenta sus circunstan-
cias de vida y muerte”. Las premi-
sas que emanan de la OMSA en 
materia de bienestar de los anima-
les terrestres incorporan las “cin-
co libertades”, descritas en 1965 
y ampliamente celebradas para 
representar los derechos creados 
por el ser humano (y directamente 
relacionadas con el derecho a la 
vida) (OMSA, 2021):

•  Libre de hambre, de sed y de 
desnutrición.

• Libre de temor y de angustia.
•  Libre de molestias físicas y tér-

micas.
•  Libre de dolor, de lesión y de en-

fermedad.
•  Libre de manifestar un compor-

tamiento natural.

Recopilación y 
valoración de 
datos. Estrategias 
eficientes. 
Cada caso de acaparamiento es 
único y cada enfoque que haga-
mos debe basarse en un conjun-
to de soluciones. Los enfoques 
pueden variar desde uno de tra-
tamiento colaborativo (nosotros 
como veterinarios, junto a otros 
profesionales cualificados direc-
tamente implicados) hasta la in-
vestigación de la crueldad animal. 
Una herramienta de evaluación 
muy útil, por ejemplo, es la escala 
HOMES, desarrollada por la doc-
tora Christiana Bratiotis (2009), y 
basada en cinco bloques: salud; 

obstáculo; salud mental; peligro; 
estructura y seguridad. Esta he-
rramienta permite evaluar rápi-
damente una variedad de proble-
mas relacionados con cada tipo 
de acumulación. Sin embargo, 
no es la única, y existen otras es-
calas que están diseñadas para 
evaluar la salud corporal y física, 
las condiciones de higiene am-
biental, la seguridad climática y el 
cuidado físico, entre otras. Pero 
para poder realizar una interven-
ción exitosa con un acumulador 
es importante saber a qué tipo 
corresponde (Soria et al., 2021), y 
en ese campo la labor coordina-
da con profesionales de la salud 
mental humana va a ser, sin duda, 
fundamental.

De hecho, es fácil entender que 
el acaparamiento de animales es 
un fenómeno complejo que invo-
lucra a animales y acaparadores, 
así como a la sociedad en su con-
junto. Como resultado, diferentes 
organismos reguladores y partes 
interesadas están involucradas 
y son responsables de definir un 
plan estratégico efectivo para 
abordar este problema. Por lo 
tanto, la recopilación y base de 
datos de los organismos locales 
y nacionales es fundamental para 
gestionar la información relacio-
nada con cualquier acumulación 
de animales, tanto a nivel regional 
como nacional. El intercambio de 
información será otro elemen-
to clave de la gestión de casos 
para desarrollar una estrategia 

eficaz de resolución de proble-
mas y reducir significativamente 
la frecuencia de las recurrencias. 
Además, sería deseable que el 
sistema legislativo pudiera sim-
plificar el proceso mediante el 
cual los tribunales aprueban la le-
gislación. Finalmente, establecer 
alguna recopilación sobre trastor-
nos en los que los animales ten-
gan una estrecha relación puede 
ser un medio útil para coordinar 
las intervenciones de las partes 
interesadas para crear un plan de 
acción estandarizado y unificado 
(D’Angelo et al., 2020).

Equilibrar los derechos y las ne-
cesidades de los animales y los 
humanos es sin duda un área 

“ Cualquier acumulación crea serios problemas 
de salud tanto para los residentes de un hogar 
como para los más allegados. Estos riesgos 

incluyen peligros de incendio debido al desorden, 
cables eléctricos rotos y salidas bloqueadas del 
hogar; falta de agua corriente o electricidad; o 

capacidad de propagar enfermedades infecciosas 
de los gatos (zoonosis), entre otros. „
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importante para futuras investi-
gaciones. Está claro que la reco-
lección de animales es un tema 
personal y social complejo que 
requerirá una intervención cuida-
dosa (Steketee et al., 2011), im-
plicando activamente a todos los 
agentes sociales y profesionales 
directamente relacionados.

Modelo de 
intervención en 
casos contra el 
acaparador de 
animales 
Siguiendo los trabajos de Patro-
nek (1999), pueden establecerse 
distintas intervenciones según 
las características de los diferen-
tes tipos de personas acumulado-
ras. Es destacable recordar que la 
presencia de un gato, aun cuando 
haya precariedad o acumulación 
de objetos, no necesariamente 
indica una acumulación de estos 
animales. Por ejemplo, algunas 
personas pueden acumular cosas 
además de tener gatos, pero no 
recolectan animales específica-
mente. Otros pueden estar vivien-
do en situaciones precarias y tam-
bién tienen algunos gatos, pero no 
están acumulando nada. En estas 

dos últimas situaciones, el gato 
puede estar en riesgo, pero las 
intervenciones elegidas deben te-
ner en cuenta la enfermedad sub-
yacente. Aunque la precariedad 
puede ser un rasgo característico 
del acaparamiento, la relación en-
tre vivir en condiciones precarias 
(el ya nombrado “Síndrome de 
Diógenes”) y el acaparamiento de 
gatos no se comprende bien y es-
tos temas no se tratan a menudo 
juntos en la literatura psicológica 
(Ferreira et al., 2017).

Los informes de casos indican 
que entre el 31 y el 100% de las 
personas que acumulan animales 
también acumulan objetos (Ste-
ketee et al., 2011). En estos casos, 
el desorden y las condiciones an-
tihigiénicas interfieren seriamen-
te con las actividades diarias nor-
males de la persona implicada, 
como dormir en la cama, bañarse, 
encontrar objetos importantes y 
preparar comidas. Los electro-
domésticos, inodoros, duchas y 
bañeras a menudo no funcionan 
correctamente. Su incapacidad 
para cuidar a los gatos en secreto 
y para mantener una higiene per-
sonal básica generará una cues-
tión de abuso y abandono de los 
propios animales. En términos 
de recursos, la acumulación de 
gatos requiere más participación 

del gobierno que la acumulación 
de objeto, y los litigios pueden ge-
nerar costes significativos (Soria 
et al., 2021).

Al decidir intervenir en un caso 
de acumulación de gatos, la enti-
dad gubernativa correspondiente 
debe asegurarse de que el proce-
so sea seguro tanto para las per-
sonas afectadas por el cambio de 
hábitos y costumbres como para 
su entorno circundante, sin olvidar 
a los felinos. Las acciones deben 
integrarse dentro de las diversas 
soluciones existentes posibles 
para reducir los sentimientos de 
pérdida y el riesgo de empeorar la 
salud física o mental alterada de 
los afectados por la interferencia, 
tanto humana como animal. Tam-
bién es necesario dotar a la auto-
ridad competente de herramien-
tas ejecutivas, así como amparo 
legal para que puedan desempe-
ñar bien sus funciones, restable-
cer el equilibrio en el entorno y 
satisfacer las necesidades de la 
demanda de la sociedad. Los ser-
vicios de atención primaria, junto 
con otras partes de la red local 
de atención de la salud, deben 
participar mediante actividades 
coherentes con los miembros de 
la familia, la comunidad y el resto 
del entorno (Rodrigues, 2019).

Los profesionales de la salud 
mental y los directamente impli-
cados en el bienestar animal de-
ben asesorar a los tribunales en 
asuntos relacionados con acapa-
ramiento de gatos. Sin estas pau-
tas, algunos jueces dictan sen-
tencias ingenuas, como pedirle 
a un acaparador condenado que 
haga trabajo comunitario en un 
refugio de animales. Un error ob-
vio sería ordenar la devolución de 
cualquier animal aparentemente 
saludable a la persona, bajo la 
suposición de que, dado que los 
animales no habían mostrado sig-
nos evidentes de daño físico, no 
están sufriendo ni tampoco están 
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en peligro. El primer objetivo es 
garantizar que los animales estén 
seguros y reciban el tratamiento 
médico o conductual necesario, 
que normalmente se consigue 
sacando a los animales de sus 
condiciones inseguras, si no se 
ha conseguido ya, mediante la 
liberación voluntaria o medidas 
de condena previa. Los tribuna-
les también suelen emitir restric-
ciones de contacto, prohibiendo 
a los acaparadores condenados 
poseer o estar cerca de cualquier 
animal durante el juicio (Arluke et 
al., 2017).

Otras características de estas 
situaciones, así como aspectos 
estructurales del sistema, añaden 
complejidad y desafío a la resolu-
ción de estos casos. Y (con evi-
dente razón) las leyes existentes 
tienden a evitar que las personas 
mayores sean expulsadas fácil-
mente de sus hogares. Sin embar-
go, el autodescuido es la forma 
más común de maltrato (Arluke et 
al., 2002).

En el caso de acaparadores que 
se hagan pasar por miembros 
de una protectora, además de li-
berar a los animales, el tribunal 
puede ordenar la disolución de la 
organización falsamente creada. 
De hecho, si bien los tribunales 
pueden ordenar una evaluación o 
consulta para un gato maltratado, 
el propósito de esa evaluación no 
está definido y actualmente no 
existe un tratamiento comproba-
do para el trastorno del animal 
que ha sufrido maltrato. Además, 
no se sabe qué calificaciones y 
habilidades debe tener el tera-
peuta o evaluador, cuál será el 
resultado esperado del proceso, 
por ejemplo, si se puede solucio-
nar, cuánto tiempo puede durar el 
proceso, qué se debe hacer, etc. 
También sería conveniente saber 
qué hacer con los gatos mientras 
los acaparadores reciben su tra-
tamiento y cómo proporcionar un 

entorno seguro para los animales 
en el futuro (Arluke et al., 2017), 
implicando en ello a los múltiples 
actores existentes.

Una característica común de los 
acaparadores de gatos es que uti-
lizan la negación u otros métodos 
para justificar su posición y se nie-
gan sistemáticamente a recono-
cer el problema (Patronek, 1999). 
Se han identificado tres tipos de 
excusas, incluida la negación ab-
soluta, creer que adoptan la idea 
de un buen samaritano y ser una 
“víctima del sistema”. En parti-
cular, salvar a los animales de la 
muerte es un tema recurrente 
utilizado por los “coleccionistas” 
para justificar su comportamiento 
(Vaca-Guzmán y Arluke, 2005). 

Establecer un grupo de trabajo 
comunitario, como lo han hecho 
algunas comunidades para lidiar 
con el síndrome de Diógenes, pue-
de ser particularmente útil para 
desarrollar estrategias de inter-
vención apropiadas en el síndro-
me de Noé. Dicho grupo objetivo 
incluiría profesionales cualifica-
dos representando a los servicios 
médicos, de bomberos, policía, 
psicólogos y psiquiatras, asegura-
doras, así como a las fuerzas del 
orden y cuidadores de animales, 
y entre todos ellos, el profesional 
veterinario debe ocupar un lugar 
preeminente (Arluke et al., 2002). 
Debido a la complejidad de los 
casos de acaparamiento, cada 
vez más personas son las que 
empiezan a ver la importancia y 
las ventajas de una aproximación 
multidisciplinaria. Por ejemplo, en 
2007, el gobierno del estado de 
Nueva Gales del Sur (Australia) 
emitió instrucciones detalladas 
para que los trabajadores de cam-
po ayudaran a las personas en cir-
cunstancias particularmente di-
fíciles, incluido el acaparamiento 
de gatos (Castrodale et al., 2010). 
Un primer paso… que debe exten-
derse aún más.

Consecuencias del 
acaparamiento de 
gatos 
Bienestar animal
El compromiso con el bienestar 
animal está en el centro de las ac-
tuaciones contra todas las activi-
dades de acumulación. A veces el 
sufrimiento es evidente (inanición 
o muerte animal, heridas sin cica-
trizar, infección) y a veces puede 
ser menos evidente pero no me-
nos importante. Algunos factores 
individuales pueden causar estrés 
a los gatos: baja socialización, 
incapacidad para evitar o aban-
donar otros gatos que causan tal 
amenaza, aislamiento durante un 
tiempo excesivo o en un espacio 
extremadamente limitado, inca-
pacidad para mantener un ajuste 
postural normal, entorno incómo-
do (suciedad, humedad, calor, frío, 
aburrimiento extremo, ciclos de 
luz no naturales -demasiada os-
curidad o demasiada luz perma-
nente-). El efecto acumulativo de 
estos diversos factores estresan-
tes puede causar una angustia 
mental y física considerable (So-
ria et al., 2021). De hecho, varios 
estudios han evidenciado cómo la 
razón principal de la eutanasia de 
los gatos en los casos de acumu-
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lación fue debida a los problemas 
de comportamiento generados. 
En consecuencia, para reducir las 
tasas de eutanasia de estos ani-
males, el enfoque principal debe 
estar en el desarrollo de recursos 
para abordar la rehabilitación del 
comportamiento de los animales 
retirados de los casos de acapa-
ramiento (Ockenden et al., 2014).

La falta de atención adecuada 
para un animal inevitablemente 
afecta al resto, a veces de forma 
grave, debido a que contribuye a 
la propagación de enfermedades 
infecciosas. El estrés de la sobre-
población, la desnutrición, las en-
fermedades médicas no tratadas 
y la reducción de la resistencia 
a las enfermedades, así como la 
sobrepoblación y las condiciones 
infrahumanas sanitarias contri-
buyen a la propagación de epide-
mias (Soria et al., 2021).

Salud pública y peligros 
para personas vulnerables 
Cualquier acumulación crea se-
rios problemas de salud tanto 

para los residentes de un hogar 
como para los más allegados. 
Estos riesgos incluyen peligros 
de incendio debido al desorden, 
cables eléctricos rotos y salidas 
bloqueadas del hogar; falta de 
agua corriente o electricidad; o 
capacidad de propagar enferme-
dades infecciosas de los gatos 
(zoonosis), entre otros. Las gran-
des acumulaciones de heces y 
orina pueden dañar permanente-

mente el hogar, liberar grandes 
cantidades de bioaerosoles y ga-
ses potencialmente tóxicos en el 
aire y causar problemas de olor 
a los vecinos. La exposición a la 
enfermedad puede ser por inha-
lación, contacto o por un vector 
intermediario como un insecto. 
Las personas inmunocomprome-
tidas o con enfermedades respi-
ratorias pueden correr un riesgo 
particular. En casos extremos, los 
edificios también pueden volver-
se estructuralmente inestables 
(Castrodale et al., 2010). 

Las personas que se “encierran” 
en la acumulación de gatos se 
pueden enfrentar una serie de pe-
ligros físicos que podrían desen-
cadenar a medio o largo plazo le-
siones personales. Las mascotas 
pueden morder, especialmente si 
hay espacio limitado en las ins-
talaciones o si hay tensión entre 
las personas. La agresión tiene 
muchas causas y puede ser por 
miedo, dolor, dominio o defensa. 
Las mascotas a menudo intentan 
escapar de la habitación y pueden 
salir abriendo una puerta o una 
ventana (Castrodale et al., 2010).

La calidad del aire es un problema 
en situaciones de acaparamiento. 
No es raro que los rescatistas re-
quieran protección respiratoria al 
retirar a los gatos. Los principales 
componentes que afectan la ca-
lidad del aire son gases como el 
amoníaco y los bioaerosoles. Es-
tos últimos incluyen una variedad 
de sustancias activas inflamato-
rias y fisiológicas como endoto-
xinas, componentes fúngicos y 

partículas de polvo que pueden 
llegar al tracto respiratorio inferior 
(Douwes et al., 2003). El amonía-
co irrita la conjuntiva de los ojos 
y el tracto respiratorio superior 
en umbrales de exposición de 50 
partes por millón (ppm) o menos, 
y es un peligro significativo, así 
como la descomposición de las 
heces de los gatos. Como resulta-
do, el incumplimiento de las nor-
mas sanitarias dará lugar a un au-
mento del nivel de amoníaco: se 
ha observado que el nivel de amo-
níaco en condiciones de almace-
namiento sin ventilación supera 
las 150 ppm. Cualquier sistema 
de ventilación, incluso una puerta 
o ventana abierta, puede reducir 
significativamente estos niveles 
medidos (quizás diez veces), por 
lo que es importante actuar antes 
de intervenir. En todos los casos, 
los niveles de amoniaco por deba-
jo del umbral del lugar de trabajo 
(25-50 ppm) no deben utilizarse 
como indicadores de buena higie-
ne en una instalación (Douwes et 
al., 2003). 

Se puede concluir que por tanto el 
acaparamiento de gatos crea con-

“ Se puede concluir que por tanto el acaparamiento 
de gatos crea condiciones mucho más dañinas 

que la mera acumulación de objetos y representa 
un riesgo característicamente mayor para la salud 
de las personas que conviven con estos gatos, los 

hogares, los familiares y toda la sociedad. „
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diciones mucho más dañinas que 
la mera acumulación de objetos y 
representa un riesgo característi-
camente mayor para la salud de 
las personas que conviven con 
estos gatos, los hogares, los fa-
miliares y toda la sociedad.

A todo ello se suma que toda for-
ma de acaparamiento conlleva el 
riesgo de negligencia de los ancia-
nos, de los niños y de uno mismo. 
Los adultos o niños dependientes 

o vulnerables representan el 10-
15% del acumulado. Los adoles-
centes corren un mayor riesgo de 
problemas sociales, de salud y 
de seguridad: falta de higiene en 
el hogar, ropa sucia, no bañarse, 
faltas a la escuela, mentiras para 
ocultar el acaparamiento, vivir en-
tre gatos en decadencia, moribun-
dos e incluso muertos. También 
asma, hiperreactividad pulmonar 
por inhalación de amoníaco en 
la orina de gatos, problemas de 

salud por picaduras de insectos, 
desnutrición, cefaleas crónicas, 
caídas o dificultades para acce-
der a los servicios sanitarios o 
sociales (Soria et al., 2021). Nue-
vamente la integración de los pro-
fesionales es fundamental: tanto 
el personal que trabaja en salud y 
bienestar de los gatos, como los 
responsables de bienestar infan-
til y personas mayores necesitan 
capacitación para reconocer este 
tipo de indicadores.
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¿Por qué vacunar 
frente a la 
leishmaniosis canina?
La� leishmaniosis� canina� (Lcan)�
es� una� enfermedad� crónica,� sis-
témica� y� potencialmente� mortal�
causada�por�parásitos�del�género�
Leishmania.� Estos� protozoos� se�
transmiten� principalmente� a� tra-
vés�de� la�mordedura�de� insectos�
vectores� (flebotomos)� pertene-
cientes� al� género� Phlebotomus 
en�Europa,�África�y�Asia,�y�del�gé-
nero� Lutzomyia en� el� continente�
americano.�Existen�un�total�de�13�
especies� de Leishmania que� se�
han�descrito�con�capacidad�para�
poder� infectar�a� los�perros;�entre�
todas� ellas,�Leishmania infantum 
(L. infantum)� es� la� especie� que�
presenta� una� mayor� distribución�
a�nivel�mundial1,�además�de�ser�la�
causante�de�casos�graves�de�Lcan�
y�de�leishmaniosis�visceral�zoonó-
tica�(LVZ)�en�los�seres�humanos.�
Los�cánidos�son�el�principal�reser-
vorio�de�la�enfermedad,�lo�que�sig-
nifica�que�en�los�perros�el�parásito�
sobrevive,� se�multiplica,� y� puede�
ser�transmitido�a�los�flebotomos.�
Por�todo�ello,�la�leishmaniosis�se�

considera� una� preocupación� glo-
bal�en�términos�de�salud�humana�
y�animal�y�está�catalogada�como�
una�de�las�Enfermedades�Tropica-
les� Desatendidas�más� importan-
tes� por� la� Organización� Mundial�
de�la�Salud�(OMS)2.

Actualmente,�la�leishmaniosis�ca-
nina�afecta�a�perros�en�todo�el�pla-
neta,� está� presente� en� todos� los�
continentes� excepto� en� Oceanía�

y� es� especialmente� preocupante�
en�regiones�como�la�Cuenca�Me-
diterránea�y�Sudamérica.�Lejos�de�
estar�cerca�de�su�control�con�las�
medidas� preventivas� y� terapéuti-
cas�disponibles� en� la� actualidad,�
la�prevalencia�ha�ido�en�aumento,�
por� lo� que� se� ha� convertido� en�
una�preocupación� creciente� para�
la�salud�animal,�llegando�a�alcan-
zar�el�30-50�%�de�seroprevalencia�
en�los�perros�de�países�del�sur�de�
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Europa3.� La� situación� epidemio-
lógica� continúa� empeorando� y�
se�han� llegado�a�describir� casos�
autóctonos� de� la� enfermedad� en�
países� donde� anteriormente� no�
estaba�presente,�como�es�el�caso�
de�Rumanía4.

La�importancia�de�la�Lcan�no�solo�
radica�en�su�carácter�zoonótico�y�
su�prevalencia� sino,� también,� en�
que�se� trata�de�una�enfermedad�
grave� que� en� la� actualidad� es�
difícil� de� curar.� Si� los� animales�
no� reciben� un� diagnóstico� y� tra-
tamiento�adecuados,�se� trata�de�

una�enfermedad�potencialmente�
mortal.� Pese� a� la� existencia� de�
diferentes� opciones� terapéuti-
cas,�estas�presentan�una�serie�de�
limitaciones� importantes.� Ade-
más� de� ser� costosas,� y� algunas�
complejas�de�administrar�en� los�
domicilios,� pueden� no� ser� com-
pletamente� efectivas,� tanto� es�
así� que� existe� la� posibilidad� de�
que� la� enfermedad� reaparezca�
después� del� tratamiento.� Otro�
de�los�grandes�problemas�de�los�
abordajes� terapéuticos�de� la�en-
fermedad� es� la� duración� de� los�
mismos,� puesto� que� pueden� re-
querir�largos�períodos�de�tiempo�
y� presentar� efectos� secundarios�
graves� que� obligan� a� suspender�
el�mismo.� Esto� hace� que� el� uso�
de�herramientas�para�prevenir� la�
aparición� de� la� enfermedad� sea�
la�opción�más�beneficiosa�en�tér-
minos�de�salud,�además�de�ser�la�
más� económica� y� sostenible� en�
muchas�ocasiones.

En� este� contexto,� la� prevención�
de�la�aparición�de�la�enfermedad�
en� los� perros� implica� diferentes�
abordajes.� Por� un� lado,� se� pue-
den�aplicar�medidas�de�control�a�
nivel�del�vector,�evitando�la�carga�
parasitaria�y�vigilando�sus�pobla-
ciones.�Y,�por�otro�lado,�se�puede�
ejercer� el� control� en� los� perros,�
que�viene�de� la�mano�de�dos�he-
rramientas:� evitar� el� contacto� de�
los� flebotomos� y� generar� una� in-
munidad� protectora� mediante� la�
vacunación.� En� todos� los� casos,�
la�reducción�de�la�transmisión�del�
parásito� en� los� perros� favorece�

también�la�disminución�de�la�apa-
rición�de�los�casos�de�la�enferme-
dad,� LVZ,� en� los� seres�humanos.�
Es,� por� tanto,� imprescindible� un�
enfoque� multidisciplinar� y� la� uti-
lización� de� varias� herramientas�
para�lograr�disminuir� la�aparición�

de�esta�enfermedad.�De�esta�ne-
cesidad�emerge�el�objetivo�de�un�
estudio� realizado� por� investiga-
dores� de� la� Universidad�Complu-
tense�de�Madrid� (UCM),� que�han�
desarrollado� una� vacuna� como�
nueva� herramienta� para� mejorar�
el�control�de�la�Lcan.

La Facultad de 
Veterinaria de la 
UCM en el desarrollo 
de una vacuna  
contra la Lcan
Una� de� las� líneas� principales� de�
estudio� dentro� de� nuestro� grupo�
de� investigación� INMIVET,� per-
teneciente� al� Departamento� de�
Sanidad�Animal�de�la�Facultad�de�
Veterinaria� de� la� UCM,� es� el� de-
sarrollo�de�vacunas�novedosas�y�
eficaces�frente�a�la�leishmaniosis.

El�principal�objetivo�de�esta�línea�
de�investigación�es�diseñar�una�
vacuna�eficaz�frente�a�la�Lcan�
que�pueda�brindar�una�protección�
eficaz�y�duradera�en�los�perros�
vacunados.

Tras� varios� años� analizando� y�
evaluando� diferentes� candida-
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“ Lejos de estar cerca de su control con las 
medidas preventivas y terapéuticas disponibles en 
la actualidad, la prevalencia de la Leismaniosis ha 

ido en aumento, por lo que se ha convertido en una 
preocupación creciente para la salud animal. „
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tos� vacunales� frente� al� parásito,�
hemos� diseñado� un� péptido� uti-
lizando�herramientas�bioinformá-
ticas� avanzadas.� Este� péptido� o�
secuencia� pequeña� de� aminoá-
cidos,� llamado� HisDTC,� se� com-
pone� de� fragmentos� de� cuatro�
proteínas� de L. infantum� que�
contienen�una�selección�de�ami-
noácidos�(epítopos)�con�la�capa-
cidad� de� generar� una� respuesta�
inmunológica� eficaz� frente� a� la�
leishmaniosis.� Esto� supone� una�
importante� diferencia� con� res-
pecto�a�las�estrategias�vacunales�
que� se� encuentran� actualmente�
comercializadas.� De�manera� tra-
dicional,� este� tipo� de� péptidos�
vacunales� estaban� conformados�
por� fragmentos�de�distintas�pro-
teínas� inmunogénicas� del� pará-
sito,� sin� embargo,� gracias� a� la�
aplicación�de�herramientas�bioin-
formáticas,� se� han� seleccionado�
aquellos�epítopos�con�capacidad�
para�activar�de�forma�más�eficaz�
aquellas� células� del� sistema� in-
munitario�responsables�de�la�de-
fensa�frente�a�la�leishmaniosis.

El�resultado�de�la�fusión�de�estos�
epítopos�dio� lugar�a�una�secuen-
cia� compuesta� por� 70� aminoáci-
dos,�el�péptido�quimérico�HisDTC�
(ES2795149B2)*,� que� está� arro-
jando� resultados� muy� promete-
dores� en� los� diferentes� estudios�
realizados�hasta�la�fecha5-7.

Nanovacunas: 
el poder de lo más 
pequeño
Uno� de� los� principales� desafíos�
al� desarrollar� vacunas� que� con-
sisten� en� péptidos� o� proteínas�
es�su�limitada�capacidad�para�in-
ducir� una� respuesta� inmunitaria�
lo� suficientemente� eficaz� por� sí�
solas� como� para� conseguir� una�
protección�adecuada.�Por�esto,�se�
suelen� administrar� junto� con� ad-
yuvantes,�que�son�moléculas�que�
ayudan�a�potenciar�el�efecto�pro-

tector�del�antígeno�vacunal�(molé-
culas�que�son�reconocidas�por�las�
células�del�sistema�inmunitario�y�
desencadenan�una�respuesta�pro-
tectora).�Desde�el�grupo�INMIVET�
hemos� adoptado� un� enfoque� in-
novador� combinando� el� péptido�
HisDTC� con� la� nanotecnología,�
prescindiendo�de� los�adyuvantes�
convencionales.�

La nanotecnología en el 
diseño de vacunas
La� nanotecnología� es� un� campo�
novedoso�en�el�diseño�de�vacunas�
en� una� escala� extremadamente�
pequeña,�que�se�escapa�de�la�vis-
ta�del�ojo�humano�e,� incluso,�del�
microscopio�óptico:�la�nanoesca-
la,� con� lo� que� se� logran� partícu-
las�que�son�entre�10�y�100�veces�
más�pequeñas�que�una�bacteria.�
La�nanotecnología� está�abriendo�
nuevas� puertas� en� el� campo� de�
la� medicina� y� las� vacunas� que�
utilizan�este� tipo�de�sistemas�de�
nanopartículas� de� las� empresas�
Pfitzer� y�Moderna� frente� al� virus�
SARS-CoV-2�son�solo�un�ejemplo�
de� cómo� se� está� utilizando� esta�
tecnología� para�mejorar� la� salud�
frente� a� las� enfermedades� infec-
ciosas.

Las� vacunas� convencionales�
utilizan� el� patógeno� completo� o�
fragmentos� inactivos� del�mismo,�
mientras� que� las� nanovacunas�

son� aquellas� que� emplean� nano-
partículas� como� vehículos� para�
entregar�los�antígenos�vacunales.�
Estas� nanopartículas� pueden� es-
tar�compuestas�por�una�variedad�
de�materiales,�como�metales,�po-
límeros� o� incluso� biomoléculas.�
Las� nanopartículas� compuestas�
por� polímeros� son� las�más� estu-
diadas� e� inocuas,� y� están� autori-
zadas� para� la� administración� de�
fármacos� en� los� seres� humanos�
por�la�Agencia�Europea�del�Medi-
camento�(EMA).

Las� nanovacunas� presentan� dos�
principales�ventajas�sobre�las�va-
cunas�convencionales.� La�prime-
ra�es�que�pueden�aumentar�la�efi-
ciencia�de�la�entrega�de�antígenos�
a� las�células�del�sistema� inmuni-
tario,�lo�que�puede�conducir�a�una�
respuesta�protectora�más�robusta�
y� duradera.� La� segunda� consiste�
en�que� las�nanopartículas�permi-
ten�liberar�gradualmente�los�antí-
genos,� lo�que�puede�prolongar� la�
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Nanopartícula representada a escala, con dimensiones en el orden de los nanómetros, 
mostrando su tamaño en relación con objetos macroscópicos y microscópicos.
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respuesta� inmunitaria� y� ayudar�
reducir� la�necesidad�de�dosis�de�
refuerzo.

De� esta� manera,� el� potencial� de�
estos� sistemas� es� inmenso,� y�
por� ello,� las� nanopartículas� están�
emergiendo� como� adyuvantes�
prometedores� en� el� desarrollo� de�
vacunas,� ofreciendo� ventajas� sig-
nificativas�en�términos�de�eficacia,�
precisión� y� estabilidad� de� la� res-
puesta�inmunitaria�frente�a�un�am-
plio�abanico�de�enfermedades8.

¿En qué consiste la nano-
vacuna desarrollada frente 
a la leishmaniosis?

Aunando� los� avances� tecnológi-
cos�actuales,�por�un�lado,�el�desa-
rrollo�de�péptidos�con�algoritmos�
bioinformáticos� para� lograr� una�
respuesta�específica�frente�al�pa-
rásito,�y,�por�el�otro,� la�utilización�
de� nanopartículas� como� vehícu-
lo� vacunal,� hemos� desarrollado�
una�formulación�que�consiste�en�
el� péptido� HisDTC� encapsulado�
dentro� de� una� nanopartícula� po-
limérica,� que� se� convierte� así� en�
una�nanovacuna.�De�esta�manera,�
presentamos�una�herramienta�no-
vedosa�en�comparación�con�otras�
vacunas� actualmente� comerciali-
zadas�contra� la�Lcan�o�cualquier�
otra�enfermedad�en�medicina�ve-
terinaria.

¿Cómo evaluar la 
eficacia de una 
vacuna frente a 
la leishmaniosis 
canina?
La� efectividad� de� muchas� vacu-
nas�dirigidas�contra�otros�microor-
ganismos�se�basa�principalmente�
en�la�inducción�de�una�respuesta�
inmunitaria� predominantemente�
del�tipo�humoral,�es�decir,�media-
da�por�anticuerpos.�Sin�embargo,�

el� abordaje� de� vacunas� frente� a�
Leishmania implica�consideracio-
nes�distintas�debido�a�la�naturale-
za�intracelular�del�parásito.�Dado�
que�estos�organismos�eucariotas�
intracelulares�evaden�las�respues-
tas�inmunitarias�mediada�por�an-
ticuerpos,�se�requiere�una�estrate-
gia�de�vacunación�que�favorezca�
una�respuesta�inmunitaria�de�tipo�
celular,� caracterizada�por� la� acti-
vación�de�linfocitos�T�específicos.

En� este� contexto,� el� interferón�
gamma�(IFN-γ)�se�presenta�como�
un� regulador�clave�en� la�defensa�
inmunitaria� contra� la� Lcan.� Esta�
citoquina� desempeña� un� papel�
esencial� en� la� activación� de�ma-
crófagos�y�linfocitos�T,�con�lo�que�
promueve�la�limitación�de�la�mul-
tiplicación�parasitaria�y�la�elimina-
ción�de� las�formas� intracelulares�
del�parásito.

La� evaluación� de� la� eficacia� de�
una�vacuna�contra�L. infantum�se�
fundamenta� en� la� valoración� de�
la�capacidad�de�esta�para�inducir�
una� respuesta� inmunitaria� espe-
cífica�y�duradera,� con�un�énfasis�
particular� en� la� producción� de�
IFN-γ�por�parte�de�los�linfocitos�T.

En� resumen,� el� desarrollo� de� va-
cunas� contra� la� Lcan�
representa� un� desafío�
que� requiere� un� en-
foque� adaptado� a� las�
complejidades� de� la�
respuesta� inmunitaria�
frente� a� un� patógeno�
eucariota� intracelular.�
Al� comprender� y� apro-

vechar� los� mecanismos� inmuni-
tarios� específicos,� como� la� pro-
ducción� de� IFN-γ� y� la� activación�
de� células� T,� podemos� aspirar� a�
diseñar�vacunas�efectivas�y�dura-
deras� que� contribuyan� significa-
tivamente� a� la� protección� de� los�
perros�expuestos�a�este�parásito.

Hallazgos de interés 
hasta el momento
Desde� el� grupo� INMIVET,� recien-
temente�hemos�publicado�los�re-
sultados�de�nuestra�última�inves-
tigación,�en�la�que�evaluamos�por�
primera�vez�esta�prometedora�na-
novacuna�como�nuevo�candidato�
vacunal� frente�a� la� infección�por�
L. infantum7.

“ La reducción de la transmisión del parásito en 
los perros favorece también la disminución de la 
aparición de los casos de la enfermedad en los 
seres humanos. Es, por tanto, imprescindible un 
enfoque multidisciplinar y la utilización de varias 

herramientas para lograr disminuir su aparición. „
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El� estudio� se� llevó� a� cabo� en� un�
modelo� de� leishmaniosis� visceral�
en�ratón,�causada�por�L. infantum.�
Esto�constituye�el�primer�abordaje�
para�analizar�la�eficacia�y�seguridad�
de� nuestra� formulación,� así� como�
para�mejorarla�y�optimizarla,�antes�
de� realizar� ensayos� clínicos� en� la�
especie�de�destino,�los�cánidos.�

El�objetivo�principal�de�esta�inves-
tigación� fue�evaluar� la�capacidad�
protectora� del� péptido� HisDTC�
encapsulado�como�nueva�vacuna�
frente� a� la� infección�por�L. infan-
tum,�así�como�determinar�la�dura-
ción�de�esa�protección.�Para�ello,�
examinamos� su� eficacia� tanto� a�
corto�(un�mes�y�medio�después�de�
la� vacunación)� como�a� largo�pla-
zo� (cuatro� meses� después� de� la�
vacunación).�Además,�también�se�
comparó�su�eficacia�con� la�de� la�
vacuna�LetiFend®,�que,�en�el�mo-
mento�del�estudio,�era�la�única�va-

cuna�autorizada�y�comercializada�
en�Europa�para�prevenir�la�Lcan.

Los� hallazgos� de� esta� investiga-
ción� indican�que� se� trata� de� una�
formulación� segura� para� los� ani-
males,�puesto�que�HisDTC�no�pro-

vocó�ninguna�reacción�adversa�ni�
efectos�no�deseados�en�ninguno�
de� los� animales� vacunados.� Sin�
embargo,�el�aspecto�más�relevan-

te� consistió� en�que� los�animales�
vacunados�con�HisDTC�encapsu-
lado�en�nanopartículas�fueron�ca-
paces� de� controlar� de� forma� efi-
caz�la�multiplicación�del�parásito,�
llegando�a�superar� incluso� la�efi-
cacia�de�LetiFend®.�Esto�es�debido�

a�que�esta�nanovacuna�es�capaz�
de� inducir�una� respuesta� inmuni-
taria�protectora,�caracterizada�por�
una�gran�producción�de�IFN-γ,�que�
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“ Las perspectivas para esta vacuna son 
alentadoras. Los resultados obtenidos en este 

estudio inicial en ratones revelan una respuesta 
inmunitaria protectora eficaz y sin efectos 

adversos, lo que respalda la necesidad de avanzar 
hacia ensayos clínicos en perros. „

Imagen tomada con un 
microscopio óptico invertido 
de células de ratón que están 
siendo infectadas por parásitos 
de Leishmania. 
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es�crucial�para�una�adecuada�pro-
tección�frente�a�Leishmania.�Otro�
aspecto� clave� a� destacar� es�que�
los�animales�vacunados�con�His-
DTC�mantuvieron�esta�protección�
también�a�largo�plazo.�

De�esta�manera,�estos�resultados�
respaldan�que�el�péptido�HisDTC�
encapsulado� en� nanopartículas�
podría�ser�una�opción�eficaz,�du-
radera� y� segura� contra� la� Lcan�
producida� por� la� infección� de L. 
infantum.

Perspectivas de 
futuro
Las� perspectivas� para� esta� va-
cuna� son�alentadoras.� Los� resul-
tados� obtenidos� en� este� estudio�
inicial�en�ratones�revelan�una�res-
puesta�inmunitaria�protectora�efi-
caz�y�sin�efectos�adversos,�lo�que�

respalda�la�necesidad�de�avanzar�
hacia�ensayos�clínicos�en�perros.

Estas� pruebas� clínicas� represen-
tan�nuestro�próximo�objetivo�cru-
cial,�ya�que�nos�permitirán�evaluar�
tanto� la� eficacia� como� la� seguri-
dad�de�la�vacuna�en�la�población�
diana�afectada�por�la�leishmanio-
sis�canina,�los�perros.

En�la�actualidad,�y�con�la�autoriza-
ción� de� la� Agencia� Española� del�
Medicamento,�se�está� llevando�a�
cabo,�en�colaboración�con�las�clí-
nicas�veterinarias�del�grupo�Peña-
grande,�el�primer�ensayo�de�cam-
po� con� la� nanovacuna.� Si� estos�
ensayos�confirman�los�resultados�
prometedores� obtenidos� hasta�
ahora,�estaríamos�cerca�de�poder�
tener�una�vacuna�eficaz�contra�la�
Lcan,� lo� que� supondría� un� gran�
avance�en�la�lucha�frente�a�esta.
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Detección, Valoración y 
Comunicación del maltrato 
animal en la práctica veterinaria
JUAN MARÍA JOSA
Colegiado del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Los veterinarios se pueden encon-
trar esencialmente de dos modos 
con situaciones graves de maltra-
to animal. En primer lugar, cuando 
sus conocimientos técnicos son 
requeridos para documentar una 
posible situación de maltrato ani-
mal, tal como requiere la actual 
legislación1, y nos solicitan que 
hagamos una valoración o perita-
je. La otra posibilidad es cuando 
en el curso del desarrollo de la ac-
tividad profesional cotidiana ob-
servamos que se da una situación 

grave de pérdida de bienestar y el 
responsable de esos animales no 
pareciera considerar que existe 
dicha situación de maltrato. 

En el primer caso, nuestra actua-
ción se puede ver condicionada 
por nuestros conocimientos y re-
cursos, pero no deja de ser una 
acción equiparable a la que reali-
zamos ante la valoración y trata-
miento de un traumatismo u otras 
patologías. En el segundo caso, a 

la dificultad técnica, se añade una 
mayor carga ética, donde pueden 
llegar a entrar en conflictos nues-
tros deberes con el cliente, con el 
paciente y con la sociedad.

Independientemente de otras 
consideraciones culturales2, el 
paradigma básico de la profesión 
veterinaria respecto a los anima-
les se basa en el bienestar animal, 
definido como ‹‹el estado físico y 
mental de un animal en relación 
con las condiciones en que vive y 

muere. Un animal experimenta un 
buen bienestar si está sano, có-
modo, bien alimentado, en segu-
ridad, y si no padece sensaciones 
desagradables como dolor, miedo 
o distrés y es capaz de expresar 
comportamientos importantes 
para su estado de bienestar físico 
y mental›› 3. El recurrir al bienestar 
animal como referencia nos ofre-
ce una aproximación científica 
que permita superar las subjetivi-
dades personales y es muy sensi-

ble a la a la presencia de posibles 
alteraciones debidas a maltrato4.

El veterinario clínico se encuen-
tra diariamente situaciones en 
las que hay una pérdida de dicho 
bienestar animal producidas por 
el ser humano, situaciones que 
suele corregir mediante su la-
bor asistencial, tanto preventiva 
como terapéutica. Excepcional-
mente, puede encontrar casos en 
que la perdida de dicho bienestar 
sea especialmente significativa, 
¿cuando? donde la actitud del res-
ponsable no fomente el bienestar 
del animal o incluso represente si-
tuaciones de riesgo para la salud 
humana. En estos casos, el vete-
rinario clínico se encuentra que 
debe transmitir tal circunstancia a 
otras instancias sociales; policía, 
trabajadores sociales o juzgados. 
La detección, valoración y docu-
mentación de las consecuencias 
de estas conductas humanas que 
alteran el bienestar animal, con-
llevan repercusión social y legal, 
no siendo una labor sencilla ni 
diáfana, pues se presta a diversas 
interpretaciones éticas.

Documentación
El objetivo es tratar de reflejar 
una relación, un posible vínculo 
deteriorado entre el ser humano 
y el animal, relación que frecuen-
temente se nos muestra como 
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“ La detección, valoración y documentación de las 
consecuencias de conductas humanas que alteran 
el bienestar animal, conllevan repercusión social y 
legal, no es una labor sencilla ni diáfana, pues se 

presta a diversas interpretaciones éticas”. „
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una situación puntual, siendo el 
síndrome de daño no accidental 
uno de los posibles dictámenes y 
el que daría posiblemente lugar a 
posteriores acciones legales5. 

Documentar y valorar este posible 
daño no accidental, requiere iden-
tificar cual es la lesión, considerar 
su patogenia, para tratar de llegar 
a la etiología de esta. Todo ello 
encuadrado en una secuencia es-
pacial y temporal, precisando una 
descripción adecuada de las po-
sibles lesiones, el estado corporal 
general 6 y, a ser posible, el entor-
no donde vive el animal7.

Todas nuestras observaciones 
deben ser referenciadas y data-
das, debiéndose mantener una 
cadena de custodia adecuada de 
las mismas pues la trazabilidad 
es fundamental para que nues-
tras observaciones sean eficaces 
legalmente 5.

En el caso de animales muertos, 
es importante que la necropsia 
pueda tener validez legal8, siendo 
recomendable para ello remitir 
mediante un agente de la autori-
dad el cuerpo a centros especiali-
zados 9, 10. Si se trata de  animales 
silvestres el levantamiento del 
cadáver corresponde necesaria-
mente a la autoridad, en especial 
al SEPRONA, pues el estudio del 
entorno es fundamental para la 
documentación del posible mal-
trato.

Una situación compleja es aque-
lla que se produce en los casos 
de maltrato emocional hacia los 
animales 11, aunque el Código Ci-
vil reconozca la posibilidad de 
menoscabo de la salud psíquica 
de los animales 12, asociar una 
determinada conducta indesea-
ble 13 a un maltrato es un proceso 
de especificidad cuestionable y la 
validez legal de los indicios dista 
de ser reconocida.

Comunicación

El fin de la comunicar nuestras 
observaciones a otros ámbitos, 
de trascender la relación que el 
veterinario tiene con el responsa-
ble del animal,  es doble en caso 
de un posible maltrato; iniciar 
un procedimiento que preserve 
pruebas y responsabilidades y, 
por otra parte, asegurar la segu-
ridad de las víctimas y detener el 
maltrato. El modelo de referencia 
sería las notificaciones medicas 
sobre maltrato, en especial las 
que pueden presentar los pedia-
tras, considerando a los factores 
de riesgo no como una relación 
directa causa-efecto, sino una 
asociación de probabilidad14.  

Se debe facilitar una vía que cana-
lice de forma eficaz, segura y ga-
rantista, tanto para el denunciante 
como el denunciado, la informa-
ción que el profesional veterinario 
genere en su valoración del daño 
animal. Los veterinarios clínicos 
solo podemos consignar la sos-
pecha de daño no accidental, en 
una actuación objetiva, descrip-
tiva y sin prejuicios, sin afirmar o 
negar la existencia del mismo. Si 
ha ocurrido o no, es un problema 
policial y legal, no veterinario.  

Esta notificación debe ir acompa-
ñado de un registro, breve, sencillo 
pero completo, donde se reseñen 
y se muestren adecuadamente 
nuestras observaciones, a ser 
posible de manera técnica pero 
sencilla y clara, evitando términos 
confusos, e indicar adecuada-

mente si a nuestro juicio existe la 
necesidad de protección para las 
posibles víctimas, ya sean anima-
les o/y humanas.

Esta notificación, en ese mo-
mento o posteriormente, debe ir 
acompañada de un informe más 
detallado 15, no una mera trans-
cripción de la historia clínica, que 
refleja de forma más detallada las 
lesiones y un juicio clínico de es-
tas, sin entrar en subjetividades.

Maltrato animal y 
su vínculo con el 
maltrato hacia el ser 
humano
Nuestra relación con los anima-
les presenta una doble cara, un 
vínculo donde el ser humano se 



PROFESIÓN

“ En el caso de las violencias coercitivas, el 
ejercer una violencia sobre los animales es un 
eficaz recurso de poder sobre otras personas, 
en especial aquellas más vulnerables; niños, 
ancianos, mujeres, personas en situación de 

exclusión social. „

Es necesaria una descripción adecuada 
de las posibles lesiones, el estado 
corporal general y a ser posible el 
entorno donde vive el animal.



#PROFESIÓNveterinaria82

PROFESIÓN

Es  preciso un registro, breve, sencillo pero completo, donde se reseñen y se muestren adecuadamente nuestras observaciones.



EQUINA
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“ Todas nuestras observaciones deben ser 
referenciadas y datadas, debiéndose mantener 

una cadena de custodia adecuada de las 
mismas pues la trazabilidad es fundamental 

para que nuestras observaciones sean eficaces 
legalmente. „

beneficia, de todo aquello que es-
tos nos aportan, incluso valores 
tan intangibles, tan importantes 
como la compañía, pero también 
presenta un aspecto negativo, 
ejemplificado con la cadena que 
relaciona el maltrato animal con 
el maltrato hacia el ser humano 16, 

17. En el caso de las violencias 
coercitivas, el ejercer una violen-
cia sobre los animales es un efi-
caz recurso de poder sobre otras 
personas 18, en especial aquellas 
más vulnerables; niños, ancianos, 
mujeres, personas en situación 

de exclusión social. El veterinario 
frecuentemente detecta estas si-
tuaciones en su contacto con los 
responsables de los animales y 
es su responsabilidad comunicar 
adecuadamente sus sospechas, 
lo cual añade una carga extra a 
su labor profesional.

Existen también otras situa-
ciones no coercitivas donde el 
maltrato animal coexiste con el 
maltrato hacia el ser humano, tal 
como se da en el acaparamiento 
de animales, un maltrato para-
dójico19, donde victima humana 
y maltratador coinciden, o en al-
gunos casos de sinhogarismo. El 
veterinario puede ser un agente 
adecuado de detección de es-
tas situaciones, si bien al trabajo 
social aún le queda camino para 
reconocer la importancia de este 
recurso 20 y la posibilidad de recu-
rrir a la mediación 21.

¿Avanzamos?
Es difícil valorar si la situación 
respecto al maltrato animal ha 
mejorado, pues hasta ahora no 
tenemos un modo fiable de re-
cogida y estudio de datos. La 
impresión subjetiva es que los 
cambios culturales que se han 
desarrollado en la sociedad pro-
mueven dicha mejora. Cambios 
legislativos como las ultimas 
reformas en el Código Penal re-
ferentes al abandono, que ya se 
considera infracción penal 1 o en 

el Código Civil  que considera a 
los animales seres vivos dotados 
de sensibilidad, a los cuales solo 
les será aplicable el régimen jurí-
dico de los bienes y de las cosas 
en la medida en que sea com-
patible con su naturaleza o con 
las disposiciones destinadas a 
su protección 12, son una buena 
muestra de ello, paradójicamen-
te estos mismos cambios cul-
turales han cosificado en cierto 
grado al animal doméstico.

Por parte de los veterinarios la 
falta de confianza en nuestra ca-
pacidad para reconocer el abuso 
o negligencia o la falta de cono-
cimiento de los recursos disponi-
bles no son el principal problema 
con que nos encontramos, pues 
las organizaciones colegiales 
y asociaciones profesionales 
están realizando un esfuerzo 
considerable de formación al 
respecto. Un aspecto técnico a 

desarrollar sería la normaliza-
ción de las comunicaciones para 
que estas sean sencillas y efica-
ces y  así sistematizar las vías de 
notificación.

La zona más gris tal vez sea la 
percepción de que nuestra de-
nuncia no valdrá para gran cosa, 
el posible conflicto ético respec-
to a la confidencialidad y que se 
produzca una posible situación 
de riesgo, hacia nosotros, nues-
tros colaboradores o nuestro tra-
bajo, sin olvidar el temor a que 
también se comprometa la segu-
ridad de las víctimas, animal o/y 
humana22. Todo ello contribuye 
a deteriorar un poco más a la ya 
habitual precaria vida laboral y 
personal del veterinario 23.

Veterinarios 
comprometidos
Si bien las decisiones son per-
sonales, sería recomendable la 
posibilidad de una deliberación 
compartida, donde la prudencia, 
considerando esta como saber 
proceder con cautela en la elec-
ción de los medios, estrategias 
y emociones, planificando cada 
paso, permita al profesional ve-
terinario reflexionar con calma y 
con perspectiva y tomar decisio-
nes éticamente adecuadas.

La sociedad nos ha conferido ser 
los profesionales encargados de 
prevenir los riesgos para la sa-
lud, una única salud, asociados 
a nuestro vínculo con los anima-
les24. Los veterinarios estamos 
comprometidos contra el maltra-
to animal y en ese esfuerzo esta-
mos diariamente, tanto con ca-
sos graves como con los casos 
cotidianos leves, es la base de 
nuestra práctica clínica, si bien 
esa misma sociedad a veces pa-
rece no darse cuenta de ello.
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¡NO TE PIERDAS

EL VÍDEO DE 

LA CAMPAÑA!

SI SIEMPRE
TE HAS RODEADO
DE LOS MEJORES
EN LO SUYO

#veterinarios #losmejoresenlosuyo
Los veterinarios son los
únicos profesionales
formados para cuidar
de la salud de los animales.

Solo el profesional veterinario
sabe qué medicamento necesitan
y es quien puede prescribirlo
cuando es necesario.

Para garantizar
el correcto cuidado
de la salud de tus animales,
consulta a tu veterinario.



Quizá muchos de los veterinarios 
que lean esta publicación no se 
hayan planteado nunca lo mucho 
que pueden contribuir al mejor 
conocimiento de los medicamen-
tos veterinarios con una sencilla 
práctica. La Farmacovigilancia 
Veterinaria (FV) ayuda a conocer 

con mayor profundidad y, en base 
a ello, a intentar resolver muchas 
de los acontecimientos adver-
sos (AA) que se producen cada 
vez que en la práctica clínica se 
administra un medicamento a un 
animal, con consecuencias que 
van desde la simple aparición de 

síntomas leves hasta la muerte 
en algunos casos o la falta de 
eficacia, por citar algunos ejem-
plos. 

La FV existe desde hace ya mu-
chos años tanto en España como 
en la UE, y tanto en medicamentos 

#PROFESIÓNveterinaria

Acontecimientos adversos a 
medicamentos y su notificación 
por los veterinarios

FARMACOVIGILANCIA

MARTA MARTIN JUAREZ
Jefe del Area de Farmacovigilancia Veterinaria, Defectos de Calidad y Comercio Exterior 
de Medicamentos Veterinarios  
Departamento de Medicamentos Veterinarios
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

La Farmacovigilancia Veterinaria (FV) es la ciencia y actividades vinculadas 
a la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de las 
sospechas de acontecimientos adversos (AA) o cualquier otro problema 
relacionado con un medicamento (Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos 
veterinarios).
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de uso humano como en medica-
mentos veterinarios (MV). Todos 
los medicamentos nos ayudan a 
mejorar nuestro estado de salud 
y el de los animales, y a prevenir 
ciertas enfermedades propias o 
zoonóticas, contra las que es muy 
importante luchar en el entorno 
de “One Health”. A medida que la 
ciencia ha ido progresando, los 
recursos tecnológicos y el desa-
rrollo científico han permitido que 
los medicamentos sean cada vez 
de mayor calidad y, por tanto, más 
seguros y eficaces. La farmaco-
vigilancia nos ayuda a que el ba-
lance beneficio/riesgo que se ha 
demostrado en el momento de la 

autorización de comercialización 
de un  fármaco siga siendo positi-
vo, a pesar de los riesgos inheren-
tes que entraña la administración 
de cualquier medicamento. En el 
momento en que dicho balance 
se vuelve negativo, se toman las 
medidas correctoras oportunas 
para gestionar y minimizar los 
riesgos, entre las que está, como 
ejemplo, la actualización del ma-
terial informativo (Ficha Técnica/
Resumen de características y 
Prospecto), retirada de lotes del 
mercado o la suspensión de la 
autorización de comercialización 
(mediante el sistema establecido 
de alertas a nivel nacional e inter-
nacional). Siempre que la AEMPS 
decreta una medida reguladora, 
como puede ser la retirada de 
lotes del mercado o una suspen-
sión temporal de la autorización 

de comercialización, se lanza una 
alerta tanto a nivel internacional 
(para informar al resto de Esta-
dos miembros de la UE, Comisión 
Europea, Agencia Europea de Me-
dicamentos, etc.) como a nivel 
nacional (MAPA, CCAA, Consejo 
General de Colegios Veterinarios, 
Consejo General de Colegios Far-
macéuticos, mayoristas, mino-
ristas, etc.) para que estén infor-
mados y se adopten las medidas 
oportunas. 

En la etapa pre autorización de los 
MV, se realizan determinados en-
sayos clínicos de seguridad y efi-
cacia con un número de animales 

no muy alto necesariamente (por 
razones éticas y económicas) y 
solo se prueba ese MV en la es-
pecie/s animales para las que se 
quiere autorizar. Cuando el MV 
se autoriza, comienza a aplicarse 
a un mayor número de animales, 
esto es, población diana del MV, 
en todo el mundo, en diferentes ra-
zas, en distintos estadios fisiológi-
cos y edades, con condiciones de 
alimentación y manejo muy varia-
bles y, con frecuencia, administra-
do conjuntamente con otros MV o 
medicamentos de uso humano, e 
incluso, en base a la prescripción 
excepcional, en especies anima-
les para las que el MV no está au-
torizado. 

Este uso post autorización de los 
MV nos permite ver los AA que 
pueden ocurrir en los animales 

cuando se aplican en condiciones 
más amplias que en los estudios 
pre autorización. Y es a partir de 
aquí cuando la FV comienza su la-
bor, pues pueden aparecer nuevos 
problemas de eficacia o de segu-
ridad, o problemas conocidos en 
el momento del registro del MV, 
pero que se presentan con mayor 
frecuencia o gravedad que los co-
nocidos hasta la fecha.

Por tanto, la FV se ocupa de la 
evaluación de la seguridad y la 
eficacia de los MV, una vez que se 
comercializan tras la correspon-
diente autorización, en las condi-
ciones reales de uso.  

Los objetivos de la FV son diver-
sos, garantizando lo siguiente:

  El uso seguro de los MV en los 
animales;

   La seguridad para el consumi-
dor de los alimentos de origen 
animal;

   La seguridad de las personas 
que estén en contacto con los 
MV;

   La seguridad en el medio am-
biente de los MV;

   La seguridad de los medica-
mentos de uso humano admi-
nistrados a los animales;

   La eficacia de los MV en los 
animales;

El papel de los 
veterinarios clínicos 
en la notificación, 
es crucial para el 
conocimiento de los 
medicamentos 
Los veterinarios clínicos, tanto 
de animales de compañía como 
los de animales de producción y 
exóticos, están en una posición 
idónea para detectar los posibles 
AA cuando ocurren, y su comuni-
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“ Los veterinarios clínicos, tanto de animales de 
compañía como los de animales de producción 
y exóticos, están en una posición idónea para 

detectar los posibles Acontecimientos Adversos 
(AA) cuando ocurren, y su comunicación contribuye 

directamente a conocer en mayor profundidad la 
seguridad y eficacia de estos medicamentoso. „



cación contribuye directamente 
a conocer en mayor profundidad 
la seguridad y eficacia de estos 
medicamentos y, en su caso, po-
der tomar medidas correctoras lo 
más precozmente posible.

Estas notificaciones de sospe-
chas de AA son la base sobre la 
que la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) trabaja y puede aportar 
información adecuada y actuali-
zada durante todo el ciclo de vida 
de estos productos, tras la evalua-
ción de los datos recibidos.

Es muy importante que todas las 
sospechas de AA se comuniquen 
a la autoridad competente (a la 
AEMPS), independientemente de 
su gravedad, y de si están o no 
descritas en el resumen de ca-
racterísticas o en el prospecto, 
etc., no solo porque esté así le-
galmente establecido en el Real 
Decreto 1157/2021, sino porque 
es la única forma de tener conoci-
miento de lo que está ocurriendo 
realmente en la clínica diaria y, a 
partir de ahí poder hacer una eva-
luación completa y continua de 
los beneficios y riesgos de cada 
medicamento en condiciones rea-
les de uso.

Formas de 
comunicar los AA 
por los veterinarios

Desde la entrada en vigor de la 
nueva reglamentación en materia 
de MV (Reglamento 2019/6 (UE) y 
Real Decreto 1157/2021), los ve-
terinarios tienen la obligación de 
“notificar cualquier sospecha de 
AA de la que tengan conocimien-
to y enviarla lo más rápidamente 
posible, en un plazo máximo de 
15 días, a la AEMPS o al titular de 
autorización del producto”.

Hablamos de AA cuando nos re-
ferimos a:

➠   Reacción adversa (entendida 
como un efecto nocivo en el 
animal) con o sin muerte del 
animal.

➠   Reacción adversa que causa 
signos significativos, prolonga-
dos o permanentes.

➠   Reacción adversa inesperada, 
es decir; que no figura en el 
prospecto o en el etiquetado.

➠   Reacción adversa en personas.
➠   Reacción adversa aparecida en 

un uso fuera de autorización 

(pe. en otra especie animal o 
para una indicación no autori-
zada del medicamento).

➠   Falta de la eficacia esperada 
(que pudiera indicar la apari-
ción de resistencias o la inefi-
cacia de ciertas vacunas, como 
ejemplos de ello).

➠   Problema relacionado con los 
tiempos de espera (posibilidad 
de existencia de residuos de 
medicamentos en alimentos 
de origen animal -carne, leche, 
huevos- respetando el tiempo 
de espera establecido).

➠   Posibles problemas medioam-
bientales.

➠   Reacción adversa a medica-
mentos de uso humano admi-
nistrados en animales.

Algunos ejemplos prácticos de 
AA los tenemos en:
– una reacción anafiláctica tras la 
administración de una vacuna en 
cualquier animal.
– un caso de vómitos y/o sínto-
mas neurológicos tras la coloca-
ción de un collar antiparasitario a 
un animal de compañía, tras mi-
nutos, horas o incluso días desde 
la colocación
– una detección de residuos de 
antibióticos en leche, detectada 
en una empresa.
– una muerte ocurrida en un ani-
mal silvestre o doméstico como 
consecuencia de la exposición 
a un medicamento (como puede 
ser el acceso a una res tratada 
con un medicamento por buitres).
– la existencia de sintomatología 
en el dueño de un animal o en el 
veterinario a consecuencia del 
contacto directo con el medica-
mento durante o tras la adminis-
tración del mismo.
– la detección de una supuesta 
falta de eficacia tras vacunar a un 
animal y diagnosticarse posterior-
mente la enfermedad que se pre-
tendía evitar.

FARMACOVIGILANCIA
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– un caso de sintomatología di-
gestiva/nerviosa/general tras la 
administración de un medicamen-
to a un animal que no es especie 
de destino (en casos de prescrip-
ción excepcional por vacío tera-
péutico).

Es importante destacar que en 
este último caso, es decir, cuando 
se administra un MV fuera de las 
condiciones establecidas en la Fi-
cha Técnica, no se juzga por parte 
de la AEMPS cómo se ha utilizado 
dicho producto en la clínica, úni-
camente interesa conocer los AA 
tras ese uso, con el fin de poder 
advertir de ello en un futuro, y en 
el caso de ser necesario, para que 
otros veterinarios puedan cono-
cerlo en caso de decidir utilizarlo 
de la misma forma por necesidad, 
por bibliografía, por conocimiento 
propio o por cualquier otra razón.

Además de lo indicado, si el AA es 
grave, especialmente si hay muer-

te del animal o una persona se ve 
afectada, el caso debe comuni-
carse inmediatamente. 

En la AEMPS, hay dos formas 
esenciales para realizar la notifi-
cación de estos AA y a los que se 
puede acceder desde la su propia 
página web, en la sección de Far-
macovigilancia de MV:

1. A través del formulario eu-
ropeo de uso exclusivo por ve-
terinarios, conocido en España 
como TARJETA VERDE, que se 
puede encontrar en la página 

web de la AEMPS (www.aemps.
gob.es); esta tarjeta puede des-
cargarse (https://bit.ly/tarje-
ta_verde)  y rellenarse on line o a 
mano, y se manda al correo del 
Área de Farmacovigilancia Vete-
rinaria (fv_vet@aemps.es).

2. A través de NotificaVet, formu-
lario electrónico disponible igual-
mente en la página web de la 
AEMPS (https://sinaem.aemps.
es/fvvet/NotificaVet), que redi-
rige los casos directamente a la 
base de datos del Área de Far-
macovigilancia Veterinaria de la 

FARMACOVIGILANCIA
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“ Es muy importante que todas las sospechas de 
AA se comuniquen a la autoridad competente (a 
la AEMPS), independientemente de su gravedad, 

y de si están o no descritas en el resumen de 
características o en el prospecto. „

NotificaVet.
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AEMPS. Este método es cómodo 
e intuitivo, de manera que van re-
llenándose los campos (con o sin 
desplegables) y finalmente se en-
vía, obteniéndose un código para 
que el notificador veterinario 
pueda buscar de nuevo el caso, 
con objeto de incluir nuevos da-
tos (informes, radiografías, diag-
nósticos, fallos detectados).

En ambos casos, queremos re-
saltar la importancia de cum-
plimentar el formulario lo más 
completo posible, pues todos los 
campos son de interés para una 
correcta evaluación del caso, co-
menzando por los datos obligato-
rios: notificador, animal/persona 
que sufre el AA, medicamento/s 
administrado/s, síntomas obser-
vados y fechas de tratamiento y 

aparición del AA, así como apor-
tar (si se dispone de ellos) los 
análisis laboratoriales, informes 
post-mortem, fotografías y otros 
datos relevantes que pudieran 
estar a disposición de la persona 
que notifique el AA.

La AEMPS procederá a validar y 
evaluar todas y cada una de las 
notificaciones enviadas por los 
veterinarios, solicitaremos infor-
mación adicional (si fuese nece-
sario) poniéndonos en contacto 
con los notificadores. Por ello, es 
importante indicar los datos de 
contacto (tfno./email), que en nin-
gún caso se difundirán, existien-
do una perfecta anonimización de 
estos datos tanto del notificador 
primario, como del paciente y del 
dueño de los animales.

Además de estos dos sistemas, 
existen otros dos sistemas de 
notificación en España que son 
uno, a través de RECEVET, plata-
forma de receta electrónica ve-
terinaria del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterina-
rios, y otro, PRESCRIVET, sistema 
electrónico del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Veteri-
narios de España que permite a 
los veterinarios hacer recetas y 
además, notificar acontecimien-
tos adversos.

¿Qué hacemos en la 
AEMPS tras recibir 
una sospecha de AA 
de un veterinario?

Todos los casos recibidos en la 
AEMPS o recibidos por los titula-
res de autorización, una vez va-
lidados y evaluados, se envían a 
la base de datos de FV de la UE 
(Eudravigilance Veterinary/ UPhD 
o Union Pharmacovigilance Data 
Base), que recopila todos los ca-
sos recibidos a nivel mundial, en-
viados exactamente de la misma 
manera que en España, esto es, 
por los veterinarios de todos los 
países en donde se comercializan/
administran los medicamentos. 

El objetivo de todo esto es realizar 
un análisis conjunto de todos los 
casos recibidos de cada medica-
mento a través de un proceso de 
Detección de Señales a nivel mun-
dial (Reglamento (UE) 2019/6) 
que determine si el balance be-
neficio/riesgo del medicamento 
sigue siendo positivo o, sí por el 
contrario, es negativo y corres-
ponde tomar alguna medida, en-
tre las que están:

   Inclusión de advertencias en el 
resumen de características y 
en el prospecto;

   Cambios en las condiciones de 
uso autorizadas;
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Tarjeta Verde

“ La AEMPS procederá a validar y evaluar todas 
y cada una de las notificaciones enviadas por los 
veterinarios, solicitaremos información adicional 

(si fuese necesario) poniéndonos en contacto con 
los notificadores. „

 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
 
Fax: 91 822 54 43    Tel: 91 822 54 01     E-mail: fv_vet@aemps.es   Página Web: www.aemps.gob.es  

CONFIDENCIAL 
Para uso exclusivo de la 
AEMPS 

Número de Referencia. 
 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL NOTIFICADOR 

NOMBRE Y DIRECCIÓN/ 
REF. DE LA 
EXPLOTACIÓN / DEL 
PACIENTE 

  Problemas de Seguridad:     
en animales 
en personas 

Presunta falta de eficacia  
Probl. de tiempos de espera 
Problema medioambiental 

 
 
 
 
 
 

 Veterinario      Farmacéutico             Otros  
Nombre :      
Dirección :      
 
 
Teléfono:       Fax :       

 
      
      
      
      
      
      

 PACIENTE(S)  Animal(es)                                Persona (s)   (en personas rellenar sólo la edad y el sexo) 

Especies Raza Sexo Estado Edad Peso Razón del tratamiento  

               
Hembra   
Macho  

Castrado  
Preñada                           

MEDICAMENTO VETERINARIO ADMINISTRADO ANTES DE LA APARICIÓN DE LA SUPUESTA REACCIÓN ADVERSA 

(si se administraron más de tres medicamentos simultáneamente, por favor duplique este formulario) 

 

Nombre del medicamento veterinario  

1  2 3  

                  

Forma farmacéutica y concentración  (pe: 

comprimidos de 100 mg)                   

Número de registro                    

Número de lote                   

Vía y lugar de administración                    

Dosis / Frecuencia  (posológica)                   

Duración del tratamiento /Exposición 

Día de inicio: 

Día final: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
¿Quién administró el medicamento?  

(veterinario, propietario, otro)                   

¿Cree que la reacción se debe al 

medicamento? Sí     /   No  Sí     /   No  Sí     /   No  

¿Ha sido informado el Laboratorio? Si     /   No  Sí     /   No  Sí     /   No  

 

 

 

 
FECHA DE LA 

SUPUESTA REACCIÓN 
ADVERSA 

  /     /     

Tiempo transcurrido entre la 
administración del medicamento y 
la reacción en minutos, horas o días 

Nº animales tratados                 

Nº animales con signos         

Nº animales muertos            

Duración de la reacción adversa   
en minutos, horas o días 

      

DESCRIPCIÓN DE LA REACCIÓN (Problemas de seguridad en animales o en personas / Presunta falta de la eficacia esperada / 
Problemas con el tiempo de espera / Problemas medioambientales) – Por favor, descríbalos. Indicar también si la reacción ha sido 
tratada.  ¿Cómo y con qué y cuál fue el resultado?  

        

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (adjuntar la documentación oportuna, pe. estudios realizados o en marcha, informes 
médicos, informes de necropsias). 
         

REACCIONES EN PERSONAS (Si el caso se refiere a personas, por favor complete los datos que figuran más abajo). 

 
• Contacto con el animal tratado  

• Ingestión oral                           

• Exposición tópica                    

• Exposición ocular                      

• Exposición por inyección          dedo  mano                articulación   otro  

• Otro (deliberado …)     
 
Dosis recibida:       

Si no desea que su nombre y dirección se envíe al laboratorio para recabar más información, por favor indíquelo en este cuadro    

Fecha:        Lugar:        Nombre y firma del notificador:        

      
      
      

Punto de contacto ( teléfono)  (si difiere del número indicado en la primera página)        
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camentos es la misma que para 
las demás especies. 

No obstante, intentamos mejorar 
estas cifras año a año, pues sabe-
mos que sigue habiendo AA que 
no se notifican y es información 
que pierde el sistema. En este sen-
tido, llevamos muchos años ha-
ciendo campañas de promoción 
de la notificación de los AA, por 
ejemplo, a través de charlas des-
de las Facultades, en las CCAA, 
en congresos de profesionales 
veterinarios y publicación de artí-
culos en revistas especializadas, 
para que los veterinarios sean 
conscientes de la importancia de 
notificar y de sus obligaciones al 
respecto.

En cuanto a los medicamentos 
con mayor número de notifica-
ciones recibidas el pasado año, 
observamos que las vacunas 
encabezan la primera posición 
en España, seguidos de los ecto-

   Modificación del tiempo de es-
pera;

   Retirada de lotes del mercado;
   Suspensión de la autorización 

de comercialización del medi-
camento.

Un buen sistema de FV ayuda a la 
detección de nuevos AA y a com-
prender mejor los ya conocidos 
o a ajustar las frecuencias de su 
presentación. 

La comunicación de los AA ayuda 
a controlar de manera continuada 
los beneficios y los riesgos de los 
MV una vez que se comercializan, 
contribuyendo a su uso seguro.

Por ello, participar en el sistema de 
FV contribuye a un mejor conoci-
miento de los MV y de los medica-
mentos de uso humano administra-
dos a los animales, con beneficios 
para los animales, las personas, el 
medioambiente y los profesionales 
de la sanidad veterinaria.

Datos de AA 
adversos en España 
en 2023

En España recibimos el pasado 
año un total de aprox. 4400 noti-

ficaciones de AA. Los datos del 
2023 muestran una mayoría de 
AA notificados en animales de 
compañía (fundamentalmente pe-
rros) lo cual es una buena noticia, 
ya que observamos que los vete-
rinarios clínicos de animales de 
compañía tienen un buen nivel de 
notificación de casos. 

En el caso de animales produc-
tores de alimentos, somos cons-
cientes de las dificultades añadi-
das en el marco del trabajo rural, 

y que no es igual de fácil disponer 
de los medios y del tiempo para 
realizarlo, pero las obligaciones 
legales y el interés por conocer la 
eficacia y seguridad de los medi-

FARMACOVIGILANCIA

“ En España recibimos el pasado año un total de 
aprox. 4400 notificaciones de AA. Los datos del 

2023 muestran una mayoría de AA notificados en 
animales de compañía (fundamentalmente perros) 

lo cual es una buena noticia, ya que observamos 
que los veterinarios clínicos de animales de 

compañía tienen un buen nivel de notificación de 
casos.„
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FARMACOVIGILANCIA

parasiticidas (collares, spot-on, 
comprimidos, etc.). Son los medi-
camentos con mayor número de 
AA notificados y posiblemente las 
más graves. 

De cualquier manera, se intenta 
concienciar de la importancia de 
notificar cualquier tipo de AA, in-
dependientemente de la gravedad 
del caso.

 Por último, solo destacar que en 
la AEMPS recibimos muchas con-
sultas sobre diversos temas rela-
tivos a los AA y que  se contesta 
cualquier tipo de duda relativa 
tanto de los veterinarios, como de 
los titulares de las autorizaciones, 
así como del público en general. 
Por lo tanto, os animamos a es-

cribirnos para recibir cualquier 
tipo de consejo respecto a la no-
tificación de una AA ocurrido en 

vuestro ámbito. Recordamos nue-
vamente nuestro buzón: fv_vet@
aemps.es 

Somos conscientes de que la 
notificación requiere un cierto 
esfuerzo por parte de todos los 
agentes implicados, pero mere-
ce la pena, puesto que el mayor 
conocimiento de nuestros me-
dicamentos siempre redunda-
rá en un mejor uso de ellos, en 
información más completa del 
producto y al alcance de todos 
y, por tanto, en medicamentos 
más seguros y eficaces en el 
mercado, tanto para los anima-
les y las personas, como para el 
medio ambiente.

“ En el caso de animales productores 
de alimentos, somos conscientes de las 

dificultades añadidas en el marco del trabajo 
rural, y que no es igual de fácil disponer 

de los medios y del tiempo para realizarlo, 
pero las obligaciones legales y el interés 
por conocer la eficacia y seguridad de los 
medicamentos es la misma que para las 

demás especies. „
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Nuevas herramientas para la 
evaluación y mejora del bienestar 
del vacuno de engorde
DIEGO MOYA FERNÁNDEZ
Assistant Professor, Department of Large Animal Clinical Sciences. Western College of Veterinary Medicine. 
University of Saskatchewan, Canada.

La mayoría de los pronósticos pu-
blicados predicen que la deman-
da mundial de carne aumentará al 
menos un 40% en los próximos 15 
años. Al mismo tiempo, existen 
grandes preocupaciones sobre 
la transmisión de enfermedades 
del ganado a los humanos y esto 
hace que la salud animal sea una 
alta prioridad. Además, existe un 
importante margen de mejora en 
el diagnóstico y tratamiento de 
los problemas de salud en las ex-
plotaciones, dónde el uso de anti-
bióticos se considera demasiado 
elevado e indiscriminado.

No solo ausencia 
de dolor
Además, el número de personas 
dedicadas a la ganadería está dis-
minuyendo año tras año. Como 
consecuencia, el tamaño de las 
explotaciones ganaderas y el nú-
mero de unidades de ganado en 
ellas sigue aumentando. Esta 
tendencia también está impulsa-
da por el bajo margen de benefi-
cio por animal; y los agricultores 
deben tener más animales para 
lograr un ingreso viable. Como re-
sultado, hay menos tiempo dispo-
nible para atender a cada animal, 
lo que hace que sea más difícil 
monitorear y manejar al rebaño 
de forma óptima.

El bienestar animal se reconoce 
cada vez más como un fenóme-
no multifactorial que difícilmente 
puede gestionarse con los datos a 
nivel de rebaño que se recogen de 
forma habitual en granjas comer-
ciales. Esto significa que la eva-
luación y gestión del bienestar ani-
mal debe incluir una amplia gama 
de nuevos parámetros y criterios 
de evaluación tanto a nivel de re-
baño como, sobre todo, a nivel 
individual, para así tener en cuen-
ta la diversidad de experiencias 
previas, antecedentes, genética, y 
temperamento de cada individuo, 
todos factores determinantes a 
la hora de preparar al animal para 
afrontar estímulos desencade-
nantes de estrés y enfermedades. 

El uso de tecnologías para una 
ganadería de precisión (PLF, del 
inglés “Precision Livestock Far-
ming”) para evaluar el bienestar 
del ganado vacuno de carne ha 
ganado importancia en los últi-
mos años. Dicha tecnología se 
puede utilizar para monitorear el 
comportamiento, la actividad, la 
salud o la productividad de los 
animales en tiempo real. Esta in-
formación es valiosa a la hora de 
mejorar la gestión y la toma de 
decisiones en la producción de 
ganado vacuno de carne. 

Los sistemas de monitoreo de 
comportamiento pueden eva-

luar comportamientos de interés 
como su actividad, alimentación, 
rumia, o interacciones sociales, 
ya sean positivas o negativas. 
Varios sistemas de monitoreo 
de comportamiento están ac-
tualmente disponibles para los 

GANADERÍA
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productores de ganado vacuno. 
Los datos obtenidos de estos sis-
temas se analizan para detectar 
frecuencias significativamente 
altas o bajas o intensidades de 
comportamiento asociadas con 
stress, dolor, procesos febriles, 
estados fisiológicos o rasgos re-
lacionados con la productividad o 
el bienestar en función de umbra-
les o tendencias del individuo mo-
nitoreado, en comparación con 
el de los compañeros de rebaño. 
Estas desviaciones de los rangos 
considerados normales dentro 
de la explotación pueden generar 
alertas para implementar las me-
didas necesarias a corto o medio 
plazo para su corrección.

La tecnología actual para moni-
torear y manejar terneros está 
enfocada principalmente a la de-

tección de trastornos de salud y 
procedimientos dolorosos. Sin 
embargo, nuestro entendimiento 
de lo que es considerado bienes-
tar animal no debe ser visto sim-
plemente como la ausencia de 
dolor, malestar o hambre, sino por 
la calidad de vida y los estados 
emocionales positivos. Según 
Fraser (2008), el bienestar ani-

mal debe entenderse desde tres 
puntos de vista: salud y funciona-
miento vital, un estilo de vida na-
tural con su especie, y la integra-
ción de sus estados afectivos. Por 
tanto, en este marco, se debe dar 
consideración a otros elementos 
más allá de la productividad y la 
actividad del animal, tales como 
evaluar la ausencia de miedo y 
la presencia de estados emocio-
nales positivos. En una tesis doc-
toral reciente (Oca, 2021), se usó 
termografía infrarroja para ana-
lizar asimetrías de temperatura 
en diferentes regiones de interés, 
para así entender las emociones 
positivas y negativas en terneros 
ante diferentes estímulos. Toda-
vía se necesitan más estudios en 
este área, pero sirve de ejemplo 
sobre cómo las técnicas de pre-
cisión no invasivas para acceder 
a los estados emocionales de los 
animales pueden proporcionar el 
conocimiento necesario para me-
jorar el bienestar de los animales 
de granja. 

Los estudios con terneros de le-
che, sistemas automáticos de 
monitoreo de la ingesta y acele-
rómetros tri-axiales constituyen 
la mayor parte de la literatura en 
esta área y ya han sido debida-
mente revisados por Costa et 
al. (2020). Sin embargo, existen 
otras tecnologías emergentes y 
diferentes enfoques para el ga-
nado vacuno de carne que aún no 
se han revisado en profundidad. 
Uno de estos enfoques recientes, 

“ El número de personas dedicadas a la 
ganadería está disminuyendo año tras año. Como 

consecuencia, el tamaño de las explotaciones 
ganaderas y el número de unidades de ganado en 
ellas sigue aumentando. Esta tendencia también 
está impulsada por el bajo margen de beneficio 
por animal; y los agricultores deben tener más 

animales para lograr un ingreso viable. „
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que ha ido ganando popularidad, 
es la integración simultánea de 
diferentes tecnologías para moni-
torear y evaluar el estado de sa-
lud (por ejemplo, en terneros en 
riesgo de padecer trastornos res-
piratorios) o el dolor (usando la 
castración como modelo), ya que 
puede proporcionar datos de dife-
rentes fuentes para medir diferen-
tes rasgos físicos, fisiológicos y 
de conducta. Por lo general, este 
enfoque multi-tecnológico genera 
muchos datos que pueden proce-
sarse más fácilmente utilizando 
técnicas de aprendizaje automá-
tico y aprendizaje profundo en lu-
gar de estadísticas tradicionales.

La combinación de diferentes tec-
nologías podría proporcionar un 
modelo predictivo más preciso 
para detectar terneros enfermos 
antes del diagnóstico clínico y una 
medición más precisa del nivel 
de dolor en procedimientos dolo-
rosos. Sin embargo, todavía hay 
pocos artículos que incorporen un 
enfoque de tecnologías múltiples. 
La principal dificultad radica en 
encontrar un algoritmo adecua-
do para integrar la gran cantidad 
de datos originados en diferentes 
fuentes. Martín et al. (2022) eva-
luaron un tratamiento para mi-
tigar el dolor durante y después 
del descornado. Aunque usando 
termografía infrarroja ocular no se 
detectaron diferencias entre los 
tratamientos, el análisis del paso 
de los animales por encima de 
un tapete que mide la presión en 
cada pata mostró que los terne-
ros descornados tenían una zan-
cada mayor en comparación con 
los terneros control. Así mismo, 
Theurer et al. (2012) combinó la 
utilización de acelerómetros 3-D 
(GP1 SENSR, Reference LLC, Elka-
der, IA) con un dispositivo de trian-
gulación remota (Ubisense Series 
7000 Compact Tag; Ubisense, 
Denver, CO) para evaluar el efecto 
de un antiinflamatorio oral en el 
comportamiento de los terneros 
post-descornado. Los terneros 

con el medicamento pasaron más 
tiempo en el comedero o acosta-
dos durante la prueba de 7 días.

El caso de los 
trastornos 
respiratorios 
y digestivos
La comunidad científica ha reali-
zado un importante esfuerzo por 
estudiar los agentes causales, 
las estrategias de prevención, 
las herramientas de diagnóstico 
y el tratamiento de la enferme-
dad respiratoria bovina (BRD, por 
sus siglas en inglés) y la acidosis 
ruminal en terneros de engorde 
(Snyder y Credille, 2017; Wilson 
et al., 2017). A pesar de esta ri-
queza de conocimientos, ambas 

siguen siendo las enfermedades 
más comunes y costosas, y las 
principales causas de mortalidad 
que afectan a la industria del ga-
nado vacuno de América del Nor-
te (Smith, 1998). Más allá de los 
costes de producción, esto tam-
bién tiene un impacto sustancial 
en la percepción pública sobre el 
bienestar animal y el uso de anti-
bióticos. Los avances realizados 
para desarrollar métodos para 
detectar enfermedades animales 
en corrales de engorde incluyen 
la medición continua de la tem-
peratura corporal a través de imá-

genes termográficas (Schaefer et 
al., 2012), bolos ruminales (Timsit 
et al., 2011) o crotales (McCorkell 
et al., 2014); monitorear la ubica-
ción de los animales (White et al., 
2015), el comportamiento de ali-
mentación (Moya et al., 2015b) o 
la actividad del corral (Pillen et al., 
2016). Todas estas tecnologías 
han sido probadas para reempla-
zar parcial o totalmente la detec-
ción visual de signos clínicos de 
los ganaderos, pero su baja sen-
sibilidad y especificidad, y/o el 
costo y mano de obra asociados 
con su implementación y mante-
nimiento han impedido su aplica-
bilidad en operaciones comercia-
les (Richeson et al. al., 2018).

El comportamiento observable 
del animal en el corral se sigue 
usando como la métrica principal 
para evaluar la salud del ganado. 

Es económico, simple, no invasivo 
y sabemos que la expresión de un 
comportamiento atípico está aso-
ciado con una reducción de la sa-
lud o el bienestar (Broom, 2010). 
Sin embargo, hay varios factores 
que interfieren con nuestra capa-
cidad para observar e interpretar 
cambios sutiles en el comporta-
miento de los animales, uno de 
los más importantes es el nivel de 
habilidad del individuo que realiza 
las observaciones (Amrine et al., 
2013). Timsit et al. (2016) demos-
traron que categorizar la severi-
dad de la enfermedad basada en 
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“ El bienestar animal se reconoce cada vez más 
como un fenómeno multifactorial que difícilmente 
puede gestionarse con los datos a nivel de rebaño 

que se recogen de forma habitual en granjas 
comerciales. Esto significa que la evaluación 

y gestión del bienestar animal debe incluir una 
amplia gama de nuevos parámetros y criterios de 

evaluación. „

GANADERÍA
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signos clínicos observables tiene 
una baja sensibilidad, con las con-
siguientes pérdidas debido a un 
tratamiento tardío, como una ma-
yor mortalidad o la propagación 
de la enfermedad entre el resto de 
ganado sano (Brooks et al., 2011). 
En el escenario que se avecina, en 
el que el acceso de la industria 
de la carne vacuna a los antimi-
crobianos metafilácticos se ve 
limitado en respuesta a las preo-
cupaciones de los consumidores 
sobre el uso de antibióticos, la 
industria debe contar con las he-
rramientas adecuadas para medir 
el impacto de las enfermedades 
existentes en el bienestar animal. 
El desarrollo de métricas basadas 
en animales que reflejen el bien-
estar animal proporcionaría la evi-
dencia necesaria para informar 
esta discusión (Broom, 2006). 
La caracterización del compor-
tamiento, el temperamento y los 
rasgos fisiológicos del ganado 
enfermo permitirá identificar las 
fuentes de variabilidad en el pro-
ceso de enfermedad y recupera-
ción, así como también mejorará 
sustancialmente el uso juicioso 
de la medicación mientras se pre-
serva la salud y el bienestar de los 
animales.

Mitigación del dolor
Los terneros machos destinados 
a la producción de carne en Nor-
te América se castran para reducir 
las agresiones y lesiones, hacer 
que el manejo de estos animales 
sea más seguro para las personas, 
mejorar la calidad de la carne y 
evitar la reproducción no deseada 
(Stafford y Mellor, 2005). Debido a 
preocupaciones por el bienestar 
de los animales, existe una de-
manda para reducir el dolor causa-
do a los animales como resultado 
de dicho procedimiento. El dolor 
es un componente clave en las 
preocupaciones del consumidor 
sobre el bienestar animal. El desa-
rrollo de estrategias de control del 

dolor sigue evolucionando, pero 
se necesitan métodos prácticos 
de evaluación del dolor a nivel in-
dividual para que la industria los 
pueda adoptar ampliamente y así 
manejar este tipo de procedimien-
tos de forma óptima. 

Una de las alternativas en estudio 
es el uso de gomas de castración 
inoculadas con anestesia de libe-
ración lenta. En esta presentación 
se mostrarán los resultados de 
un proyecto en el que se estudia 
la capacidad de este producto de 
lidocaína de liberación lenta para 
aliviar el dolor agudo y crónico 
asociado con la castración con 
banda en 2 edades relevantes para 
la industria. Además, este proyec-
to quiere desarrollar un protocolo 
de evaluación del dolor estanda-
rizado y aceptado para facilitar el 
desarrollo y el registro de produc-
tos futuros. Actualmente no existe 
un estándar, y esto es un cuello de 
botella para la I+D y el desarrollo 
de productos en este espacio. 

Limitaciones
A pesar de los beneficios poten-
ciales de la tecnología en la eva-
luación del bienestar del ganado 
vacuno de carne, también existen 
limitaciones y desafíos asocia-
dos con su uso. Por ejemplo, la 
tecnología puede ser costosa y 
requiere una infraestructura ade-
cuada para su implementación. 
Además, la mayor parte del traba-
jo en PLF se basa en algoritmos 
creados por humanos y, a menu-
do, se basan en generalizaciones 
y suposiciones a partir de una 
base de datos limitada que no 
necesariamente funcionan para 
toda industria de vacuno de carne 
al necesitar una mejor validación 
y puesta a punto.

Los fabricantes a menudo afir-
man ofrecer “soluciones com-
pletas”, pero ningún sistema 
ofrece todo lo que se debe lograr 

para una evaluación integral del 
bienestar animal. A menudo se 
necesita una combinación de 
sistemas PLF para lograr una au-
tomatización completa de la eva-
luación de bienestar animal, sino 
que a menudo las diferentes tec-
nologías funcionan de forma “in-
dependiente” y no se comunican 
entre sí. La integración de datos 
de diferentes PLF ayuda a mejo-
rar la solidez de los resultados en 
comparación con los sistemas de 
un solo sensor. En consecuencia, 
existe la necesidad de desarrollar 
la integración de datos de terce-
ros, ya sea donde cada fabricante 
pueda integrar datos de sensores 
de terceros o, más probablemen-
te, donde el sistema de gestión de 
la granja realice la integración.

Antes de implementar una tecno-
logía nueva, debe entenderse bien 
sus capacidades y limitaciones, 
de lo contrario, probablemente 
no se usarán de manera óptima 
con los máximos beneficios para 
los animales y la granja. Las bue-
nas herramientas no garantizan 
automáticamente una buena uti-
lización por parte del veterinario 
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o ganadero. Por otro lado, en el 
evento de que el equipo deje de 
funcionar, los retrasos en su re-
paración pueden generar riesgos 
para el bienestar de los animales, 
y es importante construir meca-
nismos a prueba de fallos para 
reducir estos riesgos.

Otro punto de vista acerca del 
uso de tecnologías para evaluar el 

bienestar es que existe el riesgo 
de que la tecnología se utilice para 
intensificar aún más la producción 
animal. Los limpiadores automá-
ticos, comederos automáticos,... 
hacen el trabajo, pero pueden cau-
sar una interacción reducida entre 
humanos y animales que podría 
llevar a que los problemas reales 
se pasen por alto o se detecten 
demasiado tarde. La evaluación 

de los animales podría volverse 
demasiado dependientes del PLF 
y se podrían pasar por alto signos 
de otras enfermedades o de pobre 
bienestar animal. Los sistemas 
PLF están destinados a ser herra-
mientas para ayudar a los gana-
deros y veterinarios a manejar al 
rebaño de manera más efectiva, y 
no tanto para reemplazar sus habi-
lidades y experiencia. 

Conclusiones
En general, los estudios indican 
que la tecnología es una herra-
mienta valiosa para evaluar el 
bienestar del ganado vacuno 
de carne. La tecnología permite 
la monitorización continua y en 
tiempo real de los animales, lo 
que permite la detección tempra-

na de problemas de salud y la me-
jora de la gestión de los animales. 
Además, la tecnología también 
puede mejorar la precisión de la 
evaluación del bienestar del gana-
do vacuno de carne y permitir una 
toma de decisiones más informa-
da en la gestión de los animales. 
Sin embargo, el uso de tecnología 
puede ser costoso y requerir una 
infraestructura adecuada para su 
implementación. Por lo tanto, es 
importante considerar cuidadosa-
mente los beneficios y limitacio-
nes de la tecnología al decidir su 
uso en la evaluación del bienestar 
del ganado vacuno de carne. La 
tecnología puede desempeñar 
un papel importante en la mejo-
ra de la evaluación del bienestar 
del ganado vacuno de carne, y se 
espera que el desarrollo continuo 
de nuevas tecnologías conduzca 
a mejoras aún mayores en el fu-
turo. Sin embargo, es importante 
recordar que la tecnología es solo 
una herramienta, y la experiencia 
y habilidad de los productores 
y los veterinarios siguen siendo 
esenciales para garantizar la ges-
tión adecuada y responsable del 
ganado vacuno de carne.
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“ La tecnología permite la monitorización 
continua y en tiempo real de los animales, lo que 
permite la detección temprana de problemas de 

salud y la mejora de la gestión de los animales. „
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