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Ante la inoperancia y falta de sen-
sibilidad por parte del ejecutivo 
regional, los compañeros veteri-
narios y farmacéuticos de Salud 

Pública empezaron sus movilizaciones reali-
zando concentraciones, como forma de pro-
testa, en las distintas Áreas de Salud. El men-
saje era muy claro y lo único que se preten-
día era revertir el retroceso en la calidad de 
las prestaciones de salud pública y corregir el 
“maltrato y ninguneo” que están sufriendo 
en los equipos de Atención Primaria.

En este campo, desarrollamos nuestro traba-
jo diario de manera ejemplar y hemos estado 
a pie de cañón durante toda la pandemia, en 
todos los niveles de vigilancia epidemiológi-
ca, dando día a día lo mejor de nosotros pa-
ra proteger la salud de los extremeños. Si for-
mamos parte de los equipos de atención pri-
maria, queremos hacerlo de igual a igual y no 
se nos puede relegar, por ejemplo, en la prefe-
rencia de ocupación de los puestos de Coordi-
nador o Director de Equipo de Atención Pri-
maria. Pero este punto, aun siendo impor-
tante, no es lo prioritario, como tampoco lo 
es la exigencia de la armonización retributiva 
con el resto de los facultativos de Atención 
Primaria, para que no haya discriminación 
salarial. Para nosotros, lo más importante es, 
como siempre, no poner en riesgo la Salud de 
los ciudadanos devaluando nuestras presta-
ciones en materia de protección, prevención 
y promoción de la salud.

Pero los problemas de la profesión veterina-
ria no se circunscriben a los compañeros de 
Salud Pública. Los problemas los tenemos to-
dos y cada uno de nosotros, según el ámbito 

laboral, me da igual funcionarios que veteri-
narios con ejercicio libre. Lo curioso es que 
tanto unos como otros sufren la incompeten-
cia de la clase política. En pleno siglo XXI no 
se entiende que la Función Pública de esta 
Administración Autonómica tenga tres tipos 
de veterinarios con tres sueldos y tres oposi-
ciones distintas. ¿Para cuándo el Cuerpo Úni-
co?

Hace muchos años, este que les habla, junto 
a sus compañeros, protagonizó la única huel-
ga de veterinarios que ha conocido Extrema-
dura. Curiosamente no pedíamos dinero, so-
lo la mejora de las condiciones lamentables 
de las instalaciones y aparataje con el que de-
sarrollábamos nuestro trabajo. En esa huelga 
se vulneraron nuestros derechos fundamen-
tales (recogido por sentencia) y no pasó abso-
lutamente nada. Solo duró una semana y nos 
descontaron gran parte de nuestro sueldo. 
Sin embargo, gracias a esa protesta, hoy tene-
mos un laboratorio de sanidad animal mejor 
dotado y adaptado a los tiempos que corren.

Ha llegado el momento de protestar y reivin-
dicar lo que, a todas luces, es una situación 
injusta con aquellos trabajadores (veterina-
rios) que, curiosamente, lo único que saben 
es trabajar con la finalidad de proteger la sa-
lud de los animales y de las personas. Tal vez 
así, nuestras Autoridades Sanitarias sepan lo 
que hacemos…

Es hora de exigir y protestar

D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ
      MURILLO
Director de Badajoz 
Veterinaria

Presidente ICOVBA
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sanidad y producción animal

El crecimiento incontrolado de helecho 
macho (Pteridium aquilinum) en las pra-
deras donde pasta el ganado es conside-
rada una amenaza leve, pero importante, 

para la salud de los animales. 

Se describe un caso clínico natural de unas cabras, 
procedentes del País Vasco, remitidas al Servicio 
Clínico de Rumiantes (SCRUM) de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, en sep-
tiembre de 2021. 

La explotación consistía de un pequeño rebaño 
de 12 cabras de raza Valais (foto 1), en pastoreo 
extensivo y alrededor de 4 hectáreas de monte 
destinadas a pasto con elevada presencia de Pte-
ridium aquilinum (helecho común, helecho macho 
o helecho águila) (foto 2). La alimentación no era 
exclusiva de pasto, sino que se añadían pequeñas 
cantidades de pienso y paja. 

La sintomatología clínica se manifestó en junio 
de 2021 con la aparición de 6 animales con apa-

rentes síntomas nerviosos y una 
disminución de la visión acom-
pañada de un reflejo brillante en 
situaciones de oscuridad (ceguera 
nocturna). Se realizó una explo-
ración clínica completa en la pro-
pia explotación, de la cual solo se 
observó; una condición corporal 
de dos sobre cinco, disminución 
de la visión y palidez de las muco-
sas, sin embargo, el resto de pa-
rámetros estudiados como la fre-
cuencia cardíaca y respiratoria, 
ingestión, micción y defecación 
eran fisiológicas. 

Además, desde el SCRUM se le 
realizó una exploración neuro-
lógica telemática, a partir de los 
vídeos remitidos para su estudio, 
de la cual se sospechó de lesión 

en el prosencéfalo aunque sin 
descartar afección de otras áreas 
del encéfalo. 

En cuanto al diagnóstico diferen-
cial relacionado con sintomatolo-
gía nerviosa y ceguera se tuvieron 
en cuenta como más probables las 
siguientes patologías: listeriosis 
(producida por la bacteria Listeria 
monocytogenes), intoxicación por 
metales pesados (especialmente 
por plomo), deficiencia de vitami-
na A, intoxicación por helechos, 
cenurosis y deficiencia de vita-
mina B1 o tiamina. Tampoco se 
descartaron patologías o afeccio-
nes propias del ojo como pueden 
ser el desprendimiento de retina, 
cataratas o úlceras corneales.

Durante la exploración no se 
observaron síntomas gastroin-
testinales como diarrea o heces 
oscuras, ni signos nerviosos de 
embotamiento, debilidad, movi-
mientos descoordinados… típicos 
de la intoxicación por plomo, por 
lo que se eliminó del diagnóstico 
diferencial. De la misma manera 
al no presentar parálisis hemila-
teral de la cara ni producirse la 
muerte de ninguno de los anima-
les también se descartó la liste-
riosis. 

No fue posible remitir ningún 
animal vivo, sino que se recibió 
únicamente la cabeza de una de 
las cabras afectadas, en la cual, 
debido a la deshidratación post-
mortem no se podía apreciar cla-
ramente las lesiones macroscópi-
cas anteriormente descritas. 

Se le realizó un estudio postmor-
tem con resultados bastante ines-
pecíficos como una ligera conges-
tión encefálica, la cual podría ser 
compatible con una deficiencia de 
vitamina B1, pero no se observa-
ron zonas de necrosis córtico-ce-
rebral con luz ultravioleta, y los 
animales en vida no aparecían 
opistótonos, por lo que se descar-

Foto 1. Opción 1: Cabras Valais en pasto con helechos de fondo

Foto 1. Opción 2: Cabras Valais con sobrepastoreo de la zona
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tó la poliencefalomalacia. 

Tras la ausencia de torneo duran-
te la marcha y al no detectarse 
cenuros en encéfalo, la cenurosis 
también fue descartada. 

El resto de patologías como la de-
ficiencia de vitamina A bastante 
compatible con la ceguera se eli-
minaron del diagnóstico debido a 
la ausencia de otras lesiones típi-
cas en piel, pelo o mucosas. 

Lo que sí que llamó la atención 
fue el estudio histopatológico 
de la retina, en la cual reveló un 
proceso degenerativo no inflama-
torio de la capa de conos y basto-
nes desapareciendo por completo 
(foto 3). Esta capa se encuentra 
debajo de la nuclear interna y 
por encima de la coroides, la cual 
contiene el tapetum lucidum. Son 
fotorreceptores y actúan de filtro 
regulando la entrada de luz. De 

esta manera, ante su ausencia 
total, al incidir la luz y no contar 
con un filtro, aumenta la reflec-
tancia del tapetum lucidum pro-

vocando el reflejo de la luz. Además, gracias al 
estudio histológico se descartaron las afecciones 
propias del ojo como las citadas anteriormente. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos mostraban 

B

Foto 2.- Pteridium aquilinum en diferentes fases de crecimiento.

Foto 3. Desaparición de la capa de conos y bastones de la retina
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bastante compatibilidad con una 
ceguera brillante provocada por 
un cuadro de ingestión crónica 
de helechos en el ganado ovino y 
caprino. 

El helecho común es una planta 
bien conocida debido a su amplia 
distribución global ya que está 
presente en los cinco continentes 
exceptuando la Antártida. 

Es típica de climas húmedos tro-
picales o subtropicales con eleva-
da presencia en zonas montaño-
sas y forestales. 

Forma parte de la familia Hipo-
lepidaceae y presenta evidentes 
soros en el envés de sus hojas, las 
cuales están atravesadas por un 
nervio marginal. Son plantas pe-
rennes con esporangios esféricos 
y rizomas marronáceos subterrá-
neos muy desarrollados. 

Los animales lo pueden consumir 
en fresco y cuando es joven con 
relativa ansiedad, despreciándolo 
más tarde, cuando se seca y resul-
ta poco apetecible, si el resto de 
pasto es abundante. 

Posee, además, compuestos tóxi-
cos como tiaminasas, sustancias 
inflamatorias, carcinogénicas y 
mutagénicas en todas sus partes, 
incluido el rizoma. Se han descri-
to casos de toxicidad en diferen-
tes especies animales y diferentes 
cuadros en función de la cantidad 
ingerida. 

Los principios tóxicos se absor-
ben una vez activados y depen-
den del pH del medio, siendo el 
medio alcalino el que favorece 
en mayor medida su activación e 
incluso en medios ácidos pueden 
llegar a inactivarse. En el caso de 
los rumiantes el pH del rumen y 
de la orina tienden a ser menos 
ácidos que el de monogástricos 
por lo que son más susceptibles 
de desarrollar el cuadro. 

Entre los compuestos tóxicos 

más relevantes de los helechos, 
destaca la presencia de tiamina-
sas. Estas enzimas se encargan 
de degradar la vitamina B1 o tia-
mina. Afectan mayoritariamente 
a los monogástricos ya que los 
rumiantes poseen flora ruminal 
capaz de sintetizar su propia vi-
tamina B1 endógena, por ello, 
para que estos sufrieran deficien-
cia de vitamina B1 tendría que 
tratarse de cuadros muy agudos. 
La ingestión masiva de helechos, 
junto con la elevada actividad de 
las tiaminasas, hacen que la ac-
tividad ruminal sea insuficiente 
e incapaz de sintetizar necesaria 
para compensar dicha actividad 
degradativa. 

Por ello, en el caso de suidos y 
équidos se han descrito cuadros 
subagudos con incoordinación y 
marcha deambulante, así como 
con arritmias cardiacas, temblo-
res musculares, convulsiones y 
muerte; similar a la necrosis de la 
corteza cerebral de los corderos. 

Por otra parte, otro compuesto de 
gran importancia es el ptaquiló-
sido. Es un sesquiterpeno capaz 
de iniciar la carcinogénesis quí-
mica provocando una multiplica-
ción neoplásica del tejido epitelial 
y vascular sobre todo a nivel de la 

vejiga y en menor medida en el esófago y trac-
to gastrointestinal. También, se ha descrito en 
trastornos circulatorios debido a su capacidad de 
disminuir los valores de neutrófilos y plaquetas 
en sangre, aumentando la vulnerabilidad del ani-
mal y el tiempo de coagulación respectivamente.

Se ha relacionado la presencia de ptaquilósido 
en casos agudos con el denominado “síndrome 
hemorrágico” con forma entérica en animales 
adultos. Los animales se presentan con anorexia, 
apatía, debilidad, petequias en mucosas, taqui-
cardias, pulso débil, melena, hematuria y hemo-
rragias internas con salidas profusas de sangre 
por boca, ano o vagina. 

También aparece en casos crónicos por consumo 
continuado de helechos durante periodos largos 
de tiempo. En el ganado bovino, produce una 
“hematuria enzoótica bovina (HEB)” que cursa 
con debilidad, hematuria y anemia progresiva, 
debido a la presencia de tumores en el epitelio ve-
sical. Es una neoplasia ampliamente distribuida 
por el mundo, descrita en diversos países.

Por otro lado, en el ganado ovino y caprino, el 
ptaquilósido actúa a nivel circulatorio producien-
do una estenosis de los vasos retinianos (foto 4 
Montaje) de manera que el flujo sanguíneo no 
irriga bien la capa de conos y bastones, la cual de-
genera hasta desaparecer por completo. De esta 
manera, al incidir la luz aumenta la reflectancia 
del tapetum lucidum y se produce la denominada”-
ceguera brillante o ceguera nocturna” (foto 5).

Para el diagnóstico de esta enfermedad es impor-
tante realizar una anamnesis completa sobre las 
prácticas de manejo empleadas en relación a la 
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Foto 4.- Vasos de la retina. Izda. Animal sano. Dcha. Animal afectado
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alimentación y lugares de pasto-
reo. Para elestudio in situ del fon-
do de ojo de las cabras, se empleó 
un método bastante sencillo, 
basado en la utilización de una 
lente de 20 dioptrías, a la vez que 
se ilumina con la linterna de un 
teléfono móvil y se graba en ví-
deo, al mismo tiempo, la imagen 
obtenida del fondo de ojo (foto 6).

Generalmente, los animales adul-
tos suelen ser bastante selectivos 
a la hora de elegir las plantas a 
ingerir, pero en épocas de sequía 
o falta de alimento en el pasto es 
cuando los animales pasan ham-
bre, ingiriendo lo que días antes 
no comían, y se pueden dar este 
tipo de procesos.

El tratamiento de estas patologías 
es limitado e incluso inexistente, 
si están en fase avanzada. En los 
casos agudos relacionados con 
síndromes hemorrágicos agudos, 
algunos autores describen pro-
tocolos de tratamiento basados 
en fluidoterapia y transfusiones 
sanguíneas, posibles en una pri-
mera actuación pero peligrosas 
si es necesario repetir, dada la 
posibilidad de existir reacciones 
de rechazo. En todos los casos los 
animales deben ser retirados de 
las fuentes del tóxico.

Así mismo, para los casos suba-

pastoreo, sino también en apor-
tar la alimentación necesaria 
para cubrir las necesidades de los 
animales en todas las situaciones 
posibles, con especial atención 
sobre todo en pastos secos, es-
casos o con elevado número de 
animales. El consumo controlado 
a dosis bajas facilita el control del 
helecho, pero no siempre es fácil 
saber la cantidad que consumen 
y su toxicidad.

En relación al riesgo para la salud 
pública, hay estudios que conclu-
yen que el ptaquilósido se elimi-
na por la leche y que hay riesgo 
en las leches que se consumen 
de manera local en explotaciones 
situadas en zonas contaminadas. 
Además, se ha relacionado el con-
sumo de estas leches con la inci-
dencia de tumores de estómago 
en lugares como Ecuador, Costa 
Rica o Colombia. Sin embargo, 
debido a los sistemas de produc-
ción y la dilución resultante del 
actual sistema de recogida, la le-
che de consumo corriente es se-
gura para la población.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veteri-
narios de Badajoz, se podrá con-
sultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo pa-
ra todos aquellos interesados.

gudos que afectan principalmente a monogástri-
cos, hay terapias descritas como la administración 
de 100 mgr/Kg de tiamina dos veces al día por vía 
IV o IM al comienzo del tratamiento o 100 mg 
diarios durante 7 días o 200 mg si el cuadro es 
bastante severo. 

Finalmente, en el caso de intoxicaciones crónicas 
no existen tratamientos efectivos para la hematu-
ria enzoótica bovina, aunque la hematuria, como 
tal, puede remitir si se retiran los animales del 
pasto con helechos. De la misma manera, en el 
caso de la ceguera de los pequeños rumiantes, al 
tratarse de un proceso degenerativo tampoco hay 
opciones terapéuticas salvo retirar a los animales 
del pasto contaminado con helechos.

Por lo tanto, en las cabras afectadas no se pudo 
hacer nada, pero de manera preventiva se recortó 
el helecho del pasto con desbrozadoras y se realizó 
un correcto aporte de paja y pienso.

En definitiva, la mejor arma que se dispone para 
este tipo de toxicología vegetal es la prevención. 
El control y erradicación del helecho en un área 
determinada es bastante complicado debido a su 
forma de propagación a través de sus rizomas. 
Por consiguiente, las medidas más efectivas con-
sisten, no únicamente en controlar los lugares de 

Foto 5.- Ceguera nocturna. Reflejo brillante del fondo de ojo en semioscuridad.

Foto 6.- Exploración del ojo con una lente 20D y la linterna y vídeo de un teléfono móvil.
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Introducción
El ganado de lidia constituye la 
raza autóctona española más 
numerosa de nuestro país. La 
selección llevada a cabo durante 
siglos en base a un comporta-
miento agresivo ha hecho que el 
manejo de estos animales sea es-
pecialmente complicado. La for-
ma de cría extensiva de esta raza 
se adapta a sus particularidades 
etológicas pues presenta un “com-
portamiento agonístico” según 
describe el profesor Purroy en su 
libro “Comportamiento del toro 
de Lidia” (2003), más acusado en 
los machos adultos que se crían 
juntos en pequeños cercados, te-
niendo en ocasiones consecuen-
cias fatales. 

Se trata de un animal territorial, 
lo que hace habitual los episodios 
agresivos con peleas entre ellos 
para establecer la escala jerár-
quica del lote. Estas se basan en 
comportamientos ritualizados 
de amenazas y evitamientos que 
pueden desembocar en fuertes 
peleas con contacto físico que 
causan heridas de tipología y 
gravedad variable que han de ser 
tratadas de forma inmediata para 
evitar hemorragias, infecciones o 
gangrenas. Por ello, es necesaria 
la inmovilización para evaluar el 
estado del animal y en la mayo-
ría de los casos practicar una in-
tervención quirúrgica. El manejo 

para el operador estando sujetos 
a una regulación estricta. Según 
apunta el profesor y veterinario 
clínico Javier Blanco, también se 
han usado combinaciones alter-
nativas de medicamentos en el 
ganado, incluyendo tiletamina y 
zolazepam (TZ), conocido como 
Zoletil en Europa o Telazol en los 
EE. UU. y ketamina (K) en combi-
nación con el agonista de los re-
ceptores α2 adrenérgicos xilazina, 
sin embargo, estas combinacio-
nes requieren volúmenes relativa-
mente grandes.

Para llevar a cabo intervenciones 
de cornadas o patologías secun-
darias a las mismas como por 
ejemplo hernias o fracturas, se 
requiere de una anestesia general 
mantenida para poder intervenir 
quirúrgicamente al toro el tiempo 
necesario. Para ello, se han reco-
pilado diferentes protocolos que 
cada veterinario clínico utiliza 
(Tabla 1). En lo que todos coinci-
den es en buscar la seguridad de 
que el animal no despierte hasta 
el momento deseado, por lo que 
muchas veces requieren de repeti-
ciones de la administración de los 
fármacos usados. También coin-
ciden en que no encuentran una 
dosis exacta generalizada, por lo 
que usan una dosis inicial y van 
observando y administrando en 
función de dosis-efecto. Si se pre-
vé que la cirugía sea especialmen-
te dolorosa por la zona en la que 
se encuentra el defecto, se combi-
na con anestesia loco-regional. 

Mayoritariamente utilizan una 
combinación de tiletamina-zola-
cepam, ketamina y el agonista α2, 
por vía intramuscular, que produ-
ce una rápida inmovilización del 
animal y un plano anestésico pro-
fundo, con ligera depresión respi-
ratoria. Se ha publicado también 
que con la combinación intra-
muscular de butorfanol para una 

en esta la raza es especialmente difícil y peligro-
so para el personal que lo lleva a cabo, por lo que 
suele ser muy limitado. En ocasiones también es 
precisa la inmovilización para capturar y trasladar 
animales que se han escapado de su cercado o de 
un espectáculo taurino. La inmovilización y anes-
tesia de este tipo de bovinos en libertad requiere la 
administración a distancia de drogas en pequeño 
volumen, a través de diversos métodos como por 
ejemplo el uso de un rifle o una cerbatana. 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de 
la metodología de administración de sedación y 
anestesia de animales de lidia y una síntesis de las 
principales combinaciones de fármacos anestési-
cos más utilizadas por los veterinarios clínicos es-
pecialistas en ganado bravo. A su vez, se exponen 
las principales complicaciones observadas por los 
especialistas, su resolución y prevención.

Fármacos utilizados para la anestesia de 
bovinos de lidia
Normalmente, para la inmovilización total de ani-
males bravos se utiliza una combinación de fárma-
cos anestésicos cuyas características deben ser: 

• requerir un pequeño volumen que facilite la ad-
ministración instantánea 

• tener un amplio margen de seguridad y una in-
ducción instantánea

• posibilitar la administración dosis extra para 
mantener la anestesia el tiempo de la interven-
ción quirúrgica

• ser reversible 

Antiguamente se usaban fármacos neuroleptoa-
nalgésicos para la inmovilización del ganado de li-
dia, pero se asocian con un alto riesgo de toxicidad 

Tabla 1.  Protocolos anestésicos de diferentes veterinarios clínicos
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anestesia con tiletamina-zolace-
pam-detomidina, conseguimos 
una prolongación de la anestesia, 
así como la profundidad del pla-
no anestésico, y un menor efecto 
sobre el sistema cardiovascular 
(Blanco y Gómez, 2011).

En cuanto a la forma de adminis-

posible el uso de una jeringa con 
alargador o la garrocha con el apli-
que final con jeringa (Figura 2).

La caída del animal se produce 
muy rápidamente, entre 2 y 10 
minutos. Es especialmente im-
portante la aplicación de la mezcla 
anestésica por vía intramuscular 
profunda, para que el efecto si-
nérgico de los cuatro componen-
tes permita la caída del animal.

La administración y la consi-
guiente absorción por vía subcu-
tánea, intraruminal, intraperito-
neal o en dosis fraccionadas, no 
consigue el efecto deseado. En el 
caso en el que después de 40 mi-
nutos de la aplicación de la mez-
cla, no se haya producido la caída 
del animal, se puede repetir el 
procedimiento con la dosis total 
de los anestésicos, teniendo en 
cuenta el aumento de la dosis del 
antagonista a la hora de la rever-
sión de la anestesia.

Una vez en el suelo, el toro no 
debe ser estimulado hasta que se 
encuentre en decúbito lateral o 
con la cabeza totalmente postra-
da en el suelo, ya que se podría 
levantar.

Los animales no pierden la ca-
pacidad de reacción ni la visión 
hasta que el efecto anestésico es 
completo; siendo muy peligroso 
intentar manipularlos antes de 
que su plano anestésico sea com-
pleto.

El efecto dura de 35 a 40 minu-
tos, sin presentar riesgo de le-
vantarse, si bien el animal podría 
hacer intentos de movimiento. Si 
se precisa mantenimiento de la 
anestesia pasado ese tiempo se 
aplica 1/3 de la dosis inicial por 
vía endovenosa o ½ dosis inicial 
por vía intramuscular, prolongan-
do el efecto durante 40 minutos 
más.

trar la anestesia, difiere, en función de la logística 
disponible. La mezcla siempre se inyecta por vía 
intramuscular mediante un dardo anestésico lan-
zado con un rifle o una cerbatana en función de la 
distancia al animal (Figura 1).

También se pueden usar otros métodos, en el caso 
de que tengamos el animal ya separado de la ma-
nada e individualizado en un corral de manejo, es 

Figura 1: cerbatana (Fuente: Mercado Libre), rifle anestésico y dardo. (Fuente: Grupanor Cercampo).

Figura 2: jeringa con alargador y jeringa para garrocha (Fuente: Humeco).
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Antagonización
Es importante porque los tran-
quilizantes α2 adrenérgicos tie-
nen un efecto muy duradero y 

producen bradicardia, parálisis 
digestiva y timpanismo. La ata-
xia desaparece totalmente y el 
animal queda sin ningún grado 

Si el animal se encuentra en pleno campo y las con-
diciones meteorológicas son malas (lluvia, nieve, 
calor, etc.) sería conveniente trasladar el animal a 
una zona con cubierta natural o artificial y aisla-
do de otros animales que puedan hacerle daño al 
verle débil. Para este traslado lo ideal es un tractor 
con pala (Figura 3). Además, es conveniente que 
el toro no se vea solo cuando despierte, evitando 
postoperatorios en corrales pequeños, donde esta-
rá estresado, con lo que es buena idea introducirle 
en el cercado de los añojos.

Mantenimiento de la anestesia
La duración de la anestesia es variable dependien-
do de problema que presente el animal corneado, 
desde minutos (bloqueo) hasta varias horas. El 
efecto de la detomidina es muy prolongado y es 
el encargado de mantener al animal tumbado. La 
asociación ketamina- tiletamina-zolazepam, tiene 
una duración aproximada de 30-40 minutos, pero 
sin el efecto de la detomidina el animal puede le-
vantarse perfectamente.

Uno de los puntos críticos durante las anestesias 
en los rumiantes cuyo cuidado es de suma impor-
tancia es el impacto sobre el aparato respiratorio. 
Si trabajamos en decúbito lateral, con el animal 
sobre el suelo habrá que poner atención a elevar la 
cabeza para evitar un reflujo de líquido ruminal y 
posibles neumonías por aspiración (Figuras 4 y 5).

Figura 3: traslado de toro en la pala de un tractor (Fuente: Julio González).

Figura 4: soporte metálico para elevar la cabeza del toro. 
(Fuente: Juan Miguel Mejías).
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de sedación posterior. Además, 
los fármacos antagonistas permi-
ten una rápida recuperación del 
animal, minimizando los riesgos 
frente a otros animales, si nos en-
contramos en el mismo cercado, 
o por lesiones debidas a una recu-
peración prolongada. 

Para la antagonización de los ago-
nistas α2 adrenérgicos, Detomi-
dina, Medetomidina, Romifidina 
y Xilacina se utiliza el Tolazonil 

(Tolazolina 200 mg) a una dosis 
endovenosa o intramuscular a 
dosis de 20-60 microgramos/ ki-
logramo, o bien, 4 a 6 mg/kg (1 

ml/40 kg) intramuscular. Para los fármacos opiá-
ceos el antagonista es la Diprenorfina.

Hay que tener en cuenta que los fármacos anta-
gonistas también revierten sus efectos analgési-
cos por lo que deben aplicarse otros fármacos que 
cumplan esta función.

Algunos veterinarios prefieren no usarlo y que el 
animal se despierte de forma más prolongada y 
más tranquilo. El tiempo de recuperación depen-
derá del tiempo que ha transcurrido después de 
la administración de la mezcla, estando entre 10 
y 50 minutos post inyección.

Sedación
La xilazina es el fármaco más empleado para la 
sedación y otros procedimientos veterinarios en 
ganado de lidia. Principalmente se utiliza para el 
traslado seguro de animales de fuerte tempera-
mento, o para intervenciones, sean o no quirúr-
gicas, que requieran la sedación total o parcial de 
los animales.

La xilazina es un sedante α-2-adrenérgico que se 
emplea sólo, para procedimientos que solamente 
requieran una sedación leve y sin causar dolor al 
animal. Puede administrarse por diferentes vías: 
subcutánea, intravenosa, intramuscular, epidu-
ral… dependiendo del uso que se quiera hacer de 
ella y de la rapidez con que se necesite conseguir 
en sus efectos.

El doctor Téllez apunta que existe una diferente 
dosificación para toros de origen español y toros 
de origen mexicano (Tabla 2):

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, 
se podrá consultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo para todos aquellos 
interesados.

Figura 5: elevando la cabeza de un toro con saco de pienso. 
(Fuente: Julián Rolando Téllez).

Tabla 2: dosificaciones para sedación en función del origen genético del toro 
(Fuente: Julián Rolando Téllez).

Figura 6: toro despertando. (Fuente: Julián Rolando Téllez).
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En la actualidad, aunque 
a una explotación pue-
dan asistir diversos ve-
terinarios, ya sea por 

motivos de disponibilidad, espe-
cialidad, periodos vacacionales, 
entre otros, probablemente, des-
de el punto de vista del ganade-
ro, su veterinario de explotación 
sigue siendo aquel que realiza un 
seguimiento regular de sus ani-
males. Teniendo esto en cuenta, 
la idea que pretende recoger el 
nuevo Real Decreto 364/2023, 
de 16 de mayo, por el que se esta-
blecen las bases de desarrollo de 
la normativa de la Unión Euro-
pea de sanidad animal, en lo rela-
tivo a las obligaciones de vigilan-
cia del titular de la explotación y 
al plan sanitario integral de las 
explotaciones ganaderas, y por 
el que se modifican varias nor-
mas de ordenación ganaderas1, 
sobre el veterinario de explota-
ción es precisamente definir una 
figura que sea la que se encargue 
de asistir regularmente a una ex-
plotación ganadera para que pue-
da tener una visión general de la 
situación sanitaria y de bienestar 
animal de ese establecimiento. 

Este concepto, en realidad, no 
es nuevo, ya que estaba definido 
en la Ley 8/2003 de 24 de abril, 
de sanidad animal2 como “el ve-
terinario o empresa veterinaria 
que se encuentre al servicio, ex-
clusivo o no de una explotación, 
de forma temporal o permanen-
te, para la prestación en ella de 
los servicios y tareas propios de 
la profesión veterinaria que el ti-
tular o responsable de la explo-
tación le encomiende”. Sin em-
bargo, bajo esta definición se po-
dría englobar cualquier veterina-
rio que ejerciese sus servicios en 

una explotación, y no, una figura 
concreta que realizase este segui-
miento regular del ganado.

La necesidad de la existencia de 
ese veterinario con una visión 
global de la explotación nace por 
varios motivos. El primero de 
ellos está relacionado con la ne-
cesidad de armonizar la legisla-
ción, ya que el término de “vete-
rinario de explotación” ya estaba 
recogido en los reales decretos de 
ordenación avícola, porcino y bo-
vino, asignándole determinadas 
funciones, pero sin que hubiese 
una normativa nacional que de-
finiese cuales eran los requisitos 
y obligaciones de este veterinario 
para todas las especies. Por otro 
lado, algunas Comunidades Au-
tónomas ya habían desarrollado 
normativa autonómica al respec-
to, pero diferían en cuanto a las 
funciones que podía realizar es-
te veterinario. Por tanto, se hacía 
necesario un real decreto que ar-
monizase esta figura a nivel na-
cional.

Otro de los grandes motivos por 
los que se desarrolla esta figura, 
es porque la nueva normativa eu-
ropea sobre sanidad animal ha 
asignado al ganadero una serie 
de responsabilidades en aspectos 
como la bioseguridad, el uso pru-
dente y responsable de los me-
dicamentos veterinarios, la pre-
vención y control de enfermeda-
des; y, además, señala la obliga-
ción de que los establecimientos 
que alberguen animales reciban 
la visita zoosanitaria de un vete-
rinario con una frecuencia basa-
da en el riesgo que presente el es-
tablecimiento en cuestión. Es por 
ello, que se necesitaba definir en 
qué iban a consistir dichas visitas 
zoosanitarias, con qué frecuen-
cia debían realizarse y quién se-
ría el responsable de llevarlas a 
cabo. No obstante, aunque las vi-
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sitas zoosanitarias se realizarán 
con una frecuencia determinada 
basada en el riesgo de la explota-
ción, el veterinario será respon-
sable de llevar a cabo una super-
visión sanitaria de la explotación 
ganadera de manera presencial y 
regular.

Estas visitas zoosanitarias in-
cluirán el diseño y supervisión 
de un Plan sanitario integral es-
pecífico para la explotación gana-
dera en función de sus caracte-
rísticas, pero que deberá recoger 
como mínimo aspectos relacio-
nados con la higiene y biosegu-
ridad, los protocolos de vacuna-
ción, desparasitación, vigilancia 
de enfermedades, así como un 
plan de uso racional de medica-
mentos veterinarios. El veterina-
rio de explotación durante las vi-
sitas zoosanitarias deberá reali-
zar recomendaciones para subsa-
nar las deficiencias que observe, 
así como para realizar un uso sos-
tenible de antibióticos; y, además, 
prestará especial atención a la de-
tección de cualquier signo clínico 
indicativo de la aparición de una 
enfermedad o cualquier otra pa-
tología existente en la explota-
ción. Por otro lado, teniendo en 
cuenta la estrecha relación entre 
la salud y el bienestar de los ani-
males, y la imposibilidad de que 
la valoración del bienestar de un 
animal y su situación sanitaria 
puedan evaluarse de manera in-
dependiente, el veterinario de ex-
plotación también será el encar-
gado de diseñar el Plan de bienes-
tar animal y supervisar su cum-
plimiento. 

Por último, la importancia de la 
resistencia a los antimicrobianos 
es otro de los grandes pilares en 
los que se basa la necesidad de de-
finir la figura del veterinario de 
explotación. En el ámbito de la 
sanidad animal, la utilización de 

los antibióticos es fundamental tanto para el tra-
tamiento de las enfermedades, garantizando así 
un adecuado estado sanitario y el bienestar ani-
mal; como en lo que se refiere a la salud pública, 
puesto que la existencia de zoonosis, es decir, de 
enfermedades que pueden ser transmitidas de los 
animales al hombre, hace necesaria la utilización 
de estos fármacos para tratar de impedir o mini-
mizar el riesgo de transmisión de estas enferme-
dades. Sin embargo, un uso inadecuado de los an-
tibióticos puede tener importantes consecuencias 
para la salud humana, la sanidad animal y el me-
dio ambiente. Por ese motivo, la comunicación de 
la Unión Europea sobre la Estrategia «de la granja 
a la mesa» para un sistema alimentario justo, sa-
ludable y respetuoso con el medio ambiente abo-
gaba, entre otros objetivos, por la reducción del 
uso de antimicrobianos en un 50% como objetivo 
a alcanzar en 2030. Este objetivo, unido a unas ci-
fras mejorables en cuanto al consumo de antibió-
ticos en nuestro país, hizo necesario elaborar el 
Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por 
el que se establece el marco de actuación para un 
uso sostenible de antibióticos en especies de inte-
rés ganadero3. Este real decreto tiene por objeto 
establecer el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de antibióticos en especies de 
interés ganadero, basándose en el establecimien-
to de un valor de referencia nacional de consumo 
que se definirá en función de la especie y la clasi-
ficación zootécnica, al cual deberán aproximarse 
los consumos de las explotaciones. 

Para ello, la base de datos PRESVET4, que recoge 
las notificaciones de prescripciones de antibióti-
cos efectuadas a animales de producción, dispone 
de un módulo donde el ganadero, puede ver los in-
formes trimestrales del uso de antibióticos que se 
ha llevado a cabo en su explotación. 

Dicho informe contiene datos de gran relevancia, 
calculados por especie y clasificación zootécnica, 
que debe conocer tanto el ganadero como su vete-
rinario de explotación. Por un lado, se puede ob-
servar el uso de antibióticos por trimestre, expre-
sado en miligramos (Mg) por unidad de referencia 
(UR). La UR se calcula considerando el censo de la 
explotación y multiplicándolo por un peso asigna-
do que pretende expresar el peso que tendrían los 
animales en el momento del ciclo de producción 
más probable de recibir un tratamiento con anti-
bióticos. Teniendo esto en cuenta, en el informe 
se podrá visualizar el uso de antibióticos del úl-
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timo trimestre y de los tres ante-
riores.

Por otro lado, se mostrarán grá-
ficamente dos valores: Uno de 
ellos, es el consumo habitual de 
la explotación, es decir, la media 
de todos los consumos trimes-
trales que se recogen en el infor-
me; y, por otra parte, se podrá ver 
también el indicador de referen-
cia nacional, que será el que se 
publique el 1 de junio de cada año 
a través de resolución por parte 
de la Dirección General de Sani-
dad de la Producción Agraria del 
Ministerio de Agricultura, pesca 
y alimentación (MAPA). Tenien-
do en cuenta ambos valores, el ti-
tular de la explotación y su vete-
rinario podrán tener una visión 
general sobre la explotación sien-
do conscientes de su posición re-
lativa en consumo de antibióti-
cos con respecto a este indicador 
nacional, de manera que puedan 
adoptar las medidas oportunas 

ción en cuanto al uso de anti-
bióticos representados por fami-
lias, así como por categorías de 
los mismos, según la establecida 
por la Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA, por sus siglas 
en inglés European Medicines 
Agency). Esta clasificación proce-
de de la estrecha relación entre la 
sanidad animal y la salud públi-
ca lo cual hizo que la EMA dife-
renciase los antibióticos en dis-
tintas categorías en función del 
riesgo para la salud pública5 en: 
antibióticos de categoría A, cuyo 
uso está prohibido en medicina 
veterinaria; antibióticos de cate-
goría B de uso restringido, es de-
cir, son aquellos antibióticos cu-
yo uso debe limitarse con el ob-
jetivo de mitigar el riesgo para la 
salud humana; los de categoría C 
que se deben usar con cautela, es 
decir, sólo cuando no haya opcio-
nes efectivas en la categoría D; y 
finalmente, la categoría D, que 

en el caso de superación de dicho indicador, y en 
función del porcentaje de superación del mismo, 
según lo establecido en el Real decreto 992/2022. 

Por último, el informe aporta también informa-
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son los que deben utilizarse como 
primera elección. Por tanto, el in-
forme de PRESVET, también per-
mite tener una idea general de la 
categoría de antibióticos que más 
se usa en esa explotación. 

Toda la información suministra-
da en los informes de PRESVET 
es de gran relevancia tanto para 
el ganadero como para el veteri-
nario que actúa como su veteri-
nario de explotación, puesto que 
uno de los aspectos que debe con-
templar el plan sanitario integral 
es la valoración del consumo tri-
mestral  y habitual de antibióti-
cos por parte del veterinario de 
explotación, así como establecer 
las medidas correspondientes pa-
ra reducir dicho consumo en el 
caso de que éste se encuentre por 
encima del indicador de referen-
cia nacional. 

En definitiva, a través de la nue-
va normativa que regula el veteri-
nario de explotación se pretende 
ensalzar el valor que tiene esta fi-
gura en cuanto al asesoramiento 
al ganadero en diversas materias, 
así como en relación al uso soste-
nible de los antibióticos, contri-
buyendo así al mantenimiento 
del adecuado estado sanitario y 
de bienestar animal de la cabaña 
ganadera y ayudando a combatir 
la problemática de las resisten-
cias antimicrobianas, dotándole 
a su vez, de mayor seguridad en 
el ejercicio de sus funciones que, 
en líneas generales, ya venía rea-
lizando hasta el momento actual. 

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veteri-
narios de Badajoz, se podrá con-
sultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo pa-
ra todos aquellos interesados.
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alusión a la transmisión a través 
de distintos artrópodos resaltan-
do que no solo el perro o el coyote 
son los más vulnerables a la in-
fección, si no que pueden infec-
tarse gatos, animales mamíferos 
acuáticos y en el hombre, como 
huéspedes accidentales, manifes-
tándose cómo “inicidentalomas” 
en tejidos subcutáneos y oculares 
(D. repens) o nódulos pulmonares 
(D. immitis).

En la actualidad conocemos ma-
yor incidencia en regiones medi-
terráneas, pero esta parasitación 
ha sido descrita en numerosas 
áreas geográficas mundiales. Se-
gún los últimos estudios, se ha 
podido comprobar que en D. im-
mitis es la especie más frecuente 
en América, y D. repens se encuen-
tra con más frecuencia en Europa, 
Asia y África, pero el cambio cli-
mático y la movilidad humana y 
animal, hacen que  la  distribución 
de D. immitis se extienda  nivel 
mundial.

Las manifestaciones clínicas com-
prenden dos síndromes mayores 
como dirofilariosis pulmonar y  
dirofilariosis subcutánea u ocu-
lar, pero el incremento de casos, 
ha hecho comprobar peritonitis 
causada por el parásito, Infeccio-
nes del tracto genital masculino, 
hepáticas y afectaciones de Sis-
tema Nervioso Central, siendo la 
importante eosinofilia periférica 

signo inicial de sospecha diagnós-
tica.

Se sabe que el diagnóstico defi-
nitivo requiere la biopsia de las 
lesiones, para la identificación 
histopatológica. No está bien es-
tandarizado el uso de serología 
para el diagnóstico por no estar 
disponible en la mayor parte de 
laboratorios.

En cuanto al tratamiento en el 
hombre, sólo la cirugía sería re-
solutiva, cada día más controver-
tida dado que la calcificación del 
nódulo impide extender la infec-
ción, aunque en la mayor parte de 
los casos se decide intervención 
quirúrgica para descartar pato-
logía neoplásica. La ivermectina 
puede utilizarse en caso de mi-
crofilaremia, o la doxiciclina en 
caso de D. repens si se asocia a la 
bacteria endosimbiótica Wolba-
chia u otras bacterias que coexis-
ten en la infección.

Tras la interesante ponencia del 
Dr. Bueno LLarena, la sesión 
continúa con la intervención de 
D. Juan Ramón Sánchez Mor-
gado, encargado de aportar con-
ceptos generales y biológicos  de 
Dirofilaria immitis, que junto a 
D. repens es el principal patóge-
no causante de la dirofilariosis o 
también denominada “enferme-
dad del gusano del corazón”.  D. 
immitis es un nematodo parásito 

Inauguramos el año 2023 celebrando una 
nueva sesión One Health en la cual se abor-
dan aspectos fundamentales  de la dirofila-
riosis, zoonosis emergente que preocupa a 

todos los profesionales de la salud debido a la gran 
incidencia de casos diagnosticados y a su notable 
impacto a nivel mundial. Ponemos el listón muy 
alto, ya que en esta ocasión hemos contado con 
la colaboración del prestigioso Dr. José Alberto 
Montoya Alonso, parasitólogo y epidemiólogo 
de reconocimiento internacional. Sin duda, un 
auténtico regalo la oportunidad de disfrutar de su 
dilatada experiencia, conocimientos y gran capa-
cidad de comunicación. Acompañando a nuestro 
ilustre invitado, estuvieron el Dr. Francisco Ma-
nuel Bueno Llarena, Médico Especialista en Me-
dicina Interna, y D. Juan Ramón Sánchez Mor-
gado, Biólogo e Investigador. La jornada, como 
viene siendo habitual, tuvo lugar el pasado 20 de 
enero a las 8:30 horas en el  salón de actos del Hos-
pital Perpetuo Socorro de Badajoz (HPS).

El Dr. Bueno Llarena se encargó de abrir la se-
sión mediante una emotiva presentación en la que 
expresó su agradecimiento a los numerosos pro-
fesionales que hicieron acto de presencia en esta 
nueva convocatoria One Health, y a todos los ac-
tores implicados que hacen posible el desarrollo de 
este tipo de acciones de gran interés en el ámbito 
de la salud. A continuación, y cómo no podía ser de 
otra manera,  tocaba el turno de agradecer y poner 
de manifiesto el honor y satisfacción que supone  
contar con la participación de una eminencia en 
ciencias de la salud, como es el Dr. José Alberto 
Montoya Alonso, el mejor referente posible para 
tratar el tema protagonista del acto. Destacó su 
impresionante trayectoria profesional, así como 
sus dotes comunicativas y docentes. Por otro lado, 
el Dr. Bueno Llarena agradece y reconoce la bri-
llante labor del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Badajoz, totalmente implicados en el Proyecto 
One Health Extremadura, y responsables de la 
gestión para que la presencia y colaboración de 
nuestro ilustre invitado haya sido posible. Por últi-
mo, a modo de introducción, el Dr. Bueno Llare-
na, finaliza su intervención, exponiendo de forma 
breve y didáctica los detalles clínicos, patológicos y 
etiológicos, en torno a la dirofilariosis, incidiendo 
en los aspectos fundamentales de la enfermedad.

Conocida la causa etiológica de la misma, se hizo 

Imágenes de alteraciones patológicas subcutáneas y oculares asociadas 
a dirofilariosis humana
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causante de la enfermedad diro-
filariosis o gusano del corazón. 
La vía de infección se produce 
utilizando como vector de trans-
misión o huésped intermediario 
al mosquito, fundamentalmente  
los géneros Culex sp y Aedes sp., en 
concreto Culex pipiens (mosqui-
to común o trompetero) el más 
abundante en nuestro entorno, y 
Aedes albopictus (mosquito tigre) 
especie exótica invasora.

D. Juan Ramón Sánchez Mor-
gado destaca que las hembras 
son las responsables de la trans-
misión de la enfermedad, ya que 
presentan la peculiaridad de ser 
hematófagas, necesitan la ingesta 
de sangre para garantizar la pues-
ta de huevos.

Los principales hospedadores de 
este parásito son los cánidos y fé-
lidos, y de manera poco frecuente 
los seres humanos. La infección 
en los seres humanos suele ser ac-
cidental y supone un fracaso para 
el patógeno debido a que nuestro 
sistema inmune impide que com-
plete su ciclo biológico. Sin em-
bargo, pese a su baja tasa de in-
fección en humanos, los profe-
sionales sanitarios alertan de un 
preocupante incremento de casos 
y por ello se ha considerado como 
una nueva zoonosis emergente. 

La infección en humanos se ma-
nifiesta fundamentalmente me-
diante la aparición de masas o 
nódulos pulmonares similares a 
tumores, hecho que complica la 
labor de los profesionales sanita-
rios. Las dificultades existentes 
en cuanto al acceso de procedi-
mientos de análisis patológicos o 
serológicos, disminuyen la capa-
cidad en el diagnóstico de la en-
fermedad.

Desde el punto de vista taxonó-
mico, este patógeno pertenece al 
reino Animalia, phylum Nema-

thelminthes, clase Nematoda, 
subclase Spiruria, orden Spiruri-
da, familia Filaridae, género Diro-
filaria y especie immitis.

Morfologicamente, Dirofilaria im-
mitis es un nematodo filiforme y 
cilíndrico (gusano o verme). Du-
rante su ciclo biológico presen-
ta diferentes estadios pasando 
por una fase larvaria inicial de-
nominada microfilarias, duran-
te la cual experimenta una mu-
da que transita por tres estadios 
distintos denominados L1, L2 y 
L3, siendo esta última la forma 
infectiva. Miden unos 308 µm 
de largo y entre 5 y 7,5 µm de an-
cho. Fusiformes, extremo cefáli-
co ahusado, extremo caudal pun-
tiagudo recto, y carecen de vaina.

El desarrollo de la fase larvaria 
del parásito transcurre de for-
ma integra en el interior del mos-
quito huésped (vector), de mane-
ra que al mismo tiempo que mu-
da por los estadios L1, L2 y L3, 
migra de los tubos de Malpighio 
hasta alcanzar, en estado L3 (in-
fectivo) la probóscide del mosqui-
to. Dependiendo de factores co-
mo la temperatura ambiente, el 
desarrollo de la fase larvaria en 
el interior del hospedador inter-
mediario hasta alcanzar el esta-
dio L3 transcurre durante apro-

Aedes sp.

Culex sp.

Principales hospedadores
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ximadamente 50 ó 70 días después, L5 en su for-
ma adulta madura penetra en la circulación sisté-
mica y es transportada por el torrente sanguíneo 
hasta las ramas terminales de las arterias pul-
monares caudales derecha, vasos con mayor flujo 
sanguíneo hasta finalizar la migración en el  ven-
trículo derecho del corazón, donde adquieren el 
estadio adulto reproductor hembra o macho. Co-
mo vermes adultos se aparean para producir mi-
crofilarias circulantes que se liberan de nuevo al 
torrente sanguíneo, a la espera de volver a ser in-
geridas por el huésped vector e iniciándose nue-
vamente el ciclo.

Las larvas en la fase adulta presentan un marcado 
dimorfismo sexual, las hembras miden de 13,5 a 
30 cm de largo y de 1 a 1,3 mm de diámetro. Su 
extremo caudal es redondeado y no enrollado. La 
vulva se encuentra detrás del esófago. Son ovovi-
víparas y liberan microfilarias (embrión con cu-
bierta de huevo) a la circulación sanguínea. Los 
machos miden 9,5 a 17 cm de largo, con 0,7 a 0,9 
mm de diámetro. Su extremo posterior termina 
en espiral y las modificaciones de la cutícula en 
esta zona le ayudan a realizar la fecundación. Pa-
ra ello, posee espículas desiguales en forma y ta-
maño. Su extremo posterior está provisto de dos 
pequeñas alas laterales, además posee 4 a 5 pa-

res de papilas preanales, más un par de papilas 
grandes y 4 a 5 papilas pequeñas postanales.

La dirofilariosis en Europa, está incrementando 
ampliamente su incidencia y rango geográfico. Es 
muy importante en este punto la diseminación 
del mosquito tigre (Aedes albopictus) por Europa, 

dador definitivo, de manera que 
en el transcurso de unos 30 ó 40 
días  muda a su estadio inmadu-
ro adulto (L4, L5). Durante apro-

ximadamente 30 días. El ciclo 
se completa cuando se produce 
la picadura, L3 es depositada en 
el torrente sanguíneo del hospe-

Observación de microfilarias al microscopio óptico

Imágenes de alteraciones patológicas en las arterias pulmonares asociadas a la 
dirofilariosis canina
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Estos parásitos afectan principalmente al perro, 
como hospedador definitivo y reservorio, pudien-
do afectar a otros animales domésticos como el 
gato y el hurón. Además, se ha descrito su presen-
cia en cánidos y félidos salvajes. El hombre puede 
ser también afectado por lo que se considera una 
zoonosis. Se trata de una enfermedad de ciclo in-
directo por transmisión vectorial. Los hospedado-
res intermediarios son mosquitos pertenecientes 
a los géneros Culex, Aedes, Anopheles, Culiseta o Co-
quillettidia. Las filarias hembras adultas eliminan 
en sangre periférica a las microfilarias, de  forma 
que el mosquito se infecta cuando toma sangre de 
un animal con microfilarias  circulantes. Su curso 
es progresivo y potencialmente fatal en los ani-
males, agravado por el  hecho de que sus primeras 
fases son asintomáticas. La gravedad del proce-

La jornada finaliza con la exce-
lente intervención del  Dr. José 
Alberto Montoya Alonso, espe-
cialista en Medicina Veterinaria 
e Investigación Terapéutica, del 
Instituto Universitario de inves-
tigaciones Biomédicas y Sanita-
rias. Facultad de Veterinaria  Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

A modo de introducción el Dr. 
Montoya Alonso define la diro-
filariosis como una enfermedad 
parasitaria producida por nema-
todos del género Dirofilaria, es-
pecies Dirofilaria immitis y Dirofi-
laria repens fundamentalmente. 

pues es un picador diurno, alta-
mente resistente y de larga vida 
(mayor de tres meses) y capaz de 
transmitir la dirofilariosis. Ac-
tualmente el mosquito tigre es-
tá siendo seguido por la Euro-
pean Center for Disease Preven-
tion and Control, y monitorizado 
especialmente. Los estudios rea-
lizados demuestran que existen 
una serie de factores asociados a 
este aumento de la propagación y 
prevalencia de los vectores trans-
misores: el cambio climático (in-
cremento de las temperaturas, 
sequías/inundaciones) que redis-
tribuye el hábitat de los vectores 
ampliando su territorio (incre-
mento del número Ro, la poten-
cia de transmisión), la movilidad 
de animales y personas (turismo 
y comercio) que facilitan la infec-
ción de vectores tanto infectados 
como no infectados, la  fragmen-
tación y deforestación del paisa-
je que crea el “efecto dilución” y 
rompe la proporción armónica 
de reservorios y no reservorios y 
el incremento del contacto entre 
animales y humanos.

Es de vital importancia desta-
car el papel del veterinario como 
agente de seguridad para la sa-
lud pública, pues es el que más 
estrechamente está relacionado 
con el ciclo biológico del parási-
to, su epidemiología y su impac-
to en los animales de compañía 
y por lo tanto es verdadero cono-
cedor del potencial zoonótico de 
la enfermedad.

Para terminar, D. Juan Ramón 
Sánchez Morgado manifiesta 
que es imprescindible la colabo-
ración de todos los profesionales 
de las ciencias de la salud para 
conseguir el objetivo del concep-
to de seguridad y salud pública, 
esencial para una salud común, 
One Planetary Health.

Corazón con filarias

Ilustración del ciclo de vida de D. immitis
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Japón. En Europa, Asia (excepto 
Japón) y África, los agentes cau-
santes de la dirofilariosis huma-
na son D. repens y en mucha me-
nor medida D. immitis.

La revisión retrospectiva de ca-
sos publicados ofrece sólo una 
visión parcial de la dirofilario-
sis humana, ya que en áreas en-
démicas donde existen vectores 
con hábitos zoo antropofílicos 
las infecciones humanas deben 
ser mucho más frecuentes que lo 
que indica el número de casos re-
cogidos en la literatura. Sin em-
bargo, los síntomas en pacientes 
con dirofilariosis, especialmente 
en su variante pulmonar, pasan 
muchas veces desapercibidos o 
son atribuidos a otras dolencias.

Otro hecho significativo es el 
gran incremento de casos hu-
manos publicados en los últimos 
años, que contradice la idea de 
que la dirofilariosis humana es 
accidental y poco frecuente. La 
expansión geográfica y el aumen-
to de la prevalencia en las pobla-
ciones caninas es, probablemen-
te, el factor más importante que 
influye sobre el incremento de 
casos humanos. Por lo que se re-
fiere al espectacular aumento del 
número de casos subcutáneos/
oculares en comparación con el 
de casos pulmonares en Europa, 
se ha propuesto que la causa po-
dría ser la existencia de dos va-
riantes de D. immitis en América 
y Europa, no jugando ningún pa-
pel patógeno en el hombre la va-
riante del Viejo Mundo. Además, 
los casos atribuidos a D. immitis 
podrían no estar  bien caracte-
rizados, por lo que D. repens se-
ría casi exclusivamente la espe-
cie responsable de las infecciones 
humanas en Europa. También 
puede influir el hecho de que los 
nódulos subcutáneos son más fá-
ciles de observar que los pulmo-

nares, dada la localización de ca-
da uno de ellos. Finalmente, el 
carácter generalmente asintomá-
tico de D. repens en perros puede 
contribuir a una expansión silen-
ciosa de esta especie, lo que incre-
menta el riesgo de infección para 
los humanos residentes en esas 
áreas.

La clínica de dirofilariosis pul-
monar humana se caracteriza por 
la aparición de nódulos pulmona-
res causados por vermes adultos 
inmaduros, una vez que alcanzan 
una rama de la arteria pulmonar 
de pequeño o mediano calibre 
donde son detenidos, causan un 
embolismo y una reacción infla-
matoria local y forman nódulos.

Aunque los nódulos solitarios son 
los que aparecen con mayor fre-
cuencia, se han descrito lesiones 
múltiples. Generalmente, las ca-
racterísticas radiológicas sugie-
ren benignidad. También se han 
descrito en muchas ocasiones le-
siones residuales calcificadas.

Con cierta frecuencia, las lesio-
nes desaparecen con el tiempo, lo 
que sugiere que la dirofilariosis 
pulmonar puede cursar con lesio-
nes transitorias. Hay evidencias 
de que los nódulos tienden a apa-
recer en el pulmón derecho habi-
tualmente en localización perifé-
rica, generalmente subpleural, si 
bien no hay diferencias en cuan-
to a su localización en los distin-
tos lóbulos pulmonares. La di-

so está influenciada por el número de parásitos 
adultos, la duración de la infección y la respues-
ta inmune del hospedador frente al parásito. Las 
especies implicadas en la infestación humana son 
mayoritariamente D. immitis y D. repens, que pro-
duce respectivamente la dirofilariosis pulmonar y 
la dirofilariosis subcutánea y ocular humanas. 

En áreas de infestación canina se producen fre-
cuentes contactos de las personas residentes con 
las especies de Dirofilaria, pero sólo una pequeña 
parte de estas desarrollan enfermedad. El hombre 
se infecta de la misma manera que los reservorios 
animales por la picadura de un mosquito culícido 
infectado con larvas de tercer estadio (L3).

Ni D. immitis ni D. repens completan, por lo gene-
ral, su desarrollo en el hospedador humano. Es 
probable que en muchos casos las L3 o las L4 sean 
destruidas por el sistema inmune del hombre. Si 
esto no ocurre, los parásitos alcanzan el estado de 
preadultos, que en el caso de D. immitis se aloja en 
una rama de pequeño calibre de la arteria pulmo-
nar y en el de D. repens en el tejido subcutáneo o 
en la región ocular, donde causan las lesiones tí-
picas de la dirofilariosis humana. Al no comple-
tar su desarrollo, los vermes no pueden producir 
microfilarias, por lo que el hombre no es un hos-
pedador relevante desde el punto de vista de la 
transmisión de la enfermedad.

En cuanto a su distribución la dirofilariosis es una 
enfermedad cosmopolita. Existen numerosos paí-
ses endémicos en zonas templadas, semitropica-
les y tropicales de todo el mundo donde proliferan 
los mosquitos que actúan como vectores. Además, 
en los últimos años se ha constatado su expan-
sión desde zonas endémicas a zonas previamen-
te consideradas libres de la enfermedad. Esto pro-
bablemente se debe al incremento de las tempe-
raturas debido al cambio climático, la formación 
de nuevas zonas de cultivo, la urbanización de  
nuevas áreas en las que se crea microclimas ade-
cuados para el mantenimiento de los  mosquitos 
transmisores, la introducción de nuevas especies 
de mosquitos potencialmente transmisores en zo-
nas donde no existían previamente, y el aumento 
del libre transporte y comercio de animales reser-
vorios de la enfermedad. Por ello, la enfermedad 
está considerada por las autoridades sanitarias 
como una zoonosis parasitaria emergente.

La mayor parte de los casos humanos de D. im-
mitis se han denunciado en América, Australia y 

D.repens en presentación palpebral
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rofilariosis pulmonar se detecta 
con mucha mayor frecuencia en 
edad adulta, con una media de 53 
años, aunque el rango se extiende 
desde los 10 a los 79 años y con 
predominio en hombres.

La dirofilariosis subcutánea se 
manifiesta como un nódulo sub-
cutáneo que crece gradualmen-
te durante semanas o meses. El 
nódulo tiene consistencia dura, 
elástica y está asociada a erite-
ma. La mayor incidencia de casos 
subcutáneos ocurre en personas 
de 40 a 49 años, aunque se han 
descrito casos en todas las eda-
des. Entre el 30 y 35% de los ca-
sos producidos por D. repens ocu-
rren en la región ocular (zona or-
bital, párpados tejido subconjun-
tival e intravítrea).

Los síntomas más frecuentes son 
alteraciones de la visión, oscure-
cimientos flotantes móviles, aun-
que en algunos casos se produce 
pérdida de la visión y otras com-
plicaciones graves. Se ha seña-
lado que el 10% de los pacientes 
pueden desarrollar complicacio-
nes permanentes como despren-

Para finalizar, el Dr. Montoya 
Alonso destaca que la dirofilario-
sis humana no tiene tratamiento 
farmacológico. Las dos únicas 
acciones que pueden contribuir 
al adecuado manejo de la enfer-
medad son; la prevención en los 
reservorios animales que son 
la fuente de infecciones para el 
hombre. Esta actividad corres-
ponde al veterinario y todo aque-
llo que contribuya a disminuir 
la incidencia en las poblaciones 
caninas, repercutirá beneficiosa-
mente en la población humana. 
Y el conocimiento de la existencia 
de la dirofilariosis por parte de los 
médicos determinará su inclusión 
en el diagnóstico diferencial de 
casos de nódulos pulmonares y 
subcutáneos/oculares.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veteri-
narios de Badajoz, se podrá con-
sultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo para 
todos aquellos interesados.

dimiento de retina, glaucoma, opacidad del hu-
mor vítreo o del cristalino u otras alteraciones de 
la capacidad visual. En casos de localización orbi-
tal se han descrito signos como blefaredema y/o 
ptosis palpebral. La presencia de vermes en la con-
juntiva ocular puede causar también inflamación, 
y tumefacción hiperémica conjuntival.

El Dr. Montoya durante la impartición de esta sesión clínica

Dirofilariosis ocular humana.
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Seguimiento de un 
caso de etiquetado 
deficiente para 
venta al consumidor 
final en jamón 
loncheado

ESTHER LÓPEZ- SEPÚLVEDA GARCIA, RICARDO GARRIDO ALARCÓN
Veterinarios EAP. Centro de Salud de Montijo.
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Este caso se inició a partir de un hallazgo 
en supermercado que llamó la atención, en 
principio, por la falta de algunos datos de 
información al consumidor, como la razón 
social y otros con posible implicación en la 
seguridad del producto: condiciones de 
conservación, ingredientes/alérgenos.
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Sí constaban la marca comercial, 
denominación, fecha de consu-
mo preferente (vigente aunque 
con escaso margen). También el 
lote y la marca de identificación, 
además de otras referencias.

Seguimiento
La marca de identificación (óva-
lo con número de autorización 
CE) fue el primer cabo del que 
tirar para rastrear el posible ori-
gen. Con los datos de la misma, 
realizamos búsqueda en la base 
de datos de Registro Sanitario.de 
AESAN. El resultado fue la coin-
cidencia entre la titularidad de 
la empresa y la marca comercial 
(VILLAR) que constaba en el en-
vase.

De momento, se podía descartar 
procedencia ilegal o interven-
ción de otra empresa, con indi-
cio de que la empresa fabrican-
te/envasadora es la misma que 
ha comercializado el producto. 
Un alivio.

Tras esto, contactamos con el 
Responsable de tienda, al que se 
comunica la incidencia y se le so-
licita información y documenta-
ción de origen del producto. Tras 
consultar en su sistema informá-
tico nos indica que no consta do-
cumentación, registro de la en-
trada ni trazabilidad del produc-
to. Comenta la posibilidad de en-
trada en el sistema como parte de 
un “cajón de sastre” que agrupan 
como liquidaciones, que no que-
dan referenciados de forma indi-
vidual., Se establece un plazo de 
dos días para facilitar informa-
ción sobre el mismo y se solici-
ta la ficha técnica. El Responsa-
ble procede a la retirada volunta-
ria del producto para la venta, de 
forma provisional.

A la espera de respuesta, parale-
lamente nos pusimos en contac-
to con la empresa fabricante, lo-
calizándola a través de internet 

(página web y datos de contacto). La empresa 
confirma la elaboración y etiquetado del produc-
to en sus instalaciones.

Asimismo, en base a una referencia numérica 
que consta en la etiqueta (06138), explica que la 
misma no se corresponde con el producto indi-
cado (jamón curado loncheado) sino con un lote 
surtido que incluye productos propios y de otras 
empresas (queso, vino…). Nos envía foto del for-
mato de venta y modelo de etiquetado de la caja 
en que se comercializa, donde se incluye la razón 
social así como las condiciones de conservación 
e información de los diferentes productos (de in-
gredientes/alérgenos, nutricional). También nos 
facilita la ficha técnica del producto, en la que 
consta, además de la información anterior, la 
consideración de caja como unidad de venta.

Qué había sucedido?
En respuesta a la información solicitada, la Res-
ponsable de Seguridad alimentaria del estableci-
miento minorista, comunica que:

- El producto fue adquirido a la empresa fabrican-
te en el formato de caja con surtido de produc-
tos; con entrada a través de la Central, canal ha-
bitual para todos los productos, antes de las fe-
chas navideñas por ser un formato clásico de 
venta en dichas fechas.

- Las cajas pasaron el control de revisión de eti-
quetado realizado por una asesoría externa.

Foto en tienda

Detalle de la etiqueta

Detalle caja con surtido
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Conclusiones
• Los envases de jamón lonchea-

do, no llevan toda la informa-
ción obligatoria conforme al 
Rto. 1169/2011 (Información al 
consumidor). No deberían ha-
ber sido puestos a la venta di-
recta al público de forma indi-
vidual.

• La empresa minorista cuen-
ta con un sistema de control 
del producto, pero no se había 
considerado la posible modifi-
cación posterior de éste, sien-
do la causa del incidente gene-
rado. Cabe resaltar la impor-
tancia de contemplar todas las 

etapas de las actividades que 
se desarrollan.

• La caja completa, como unidad 
de venta al consumidor final, 
cumple con lo exigido en el Re-
glamento referido y la ficha téc-
nica recoge de forma específica 
dicha consideración.

• Conviene tener en cuenta el 
uso previsto del producto en la 
ficha técnica, así como incluir 
las advertencias necesarias pa-
ra evitar un destino diferente. 
En este caso, se podía haber re-
forzado el etiquetado de la caja 
en dicho sentido. Es cierto que 
la presentación en caja/maletín 
no está concebida como como 
formato con finalidad de abas-
tecimiento comercial a gran es-
cala pero también es fácil que 
pudiera ser adquirido con des-
tino a un pequeño estableci-
miento de restauración. Plan-
teamos esta cuestión al final 
del artículo.

• La marca de identificación 
(óvalo) en los envases y su 
constatación en el RSA ofrece, 
al menos, garantía de origen a 
nivel básico ante la falta de ra-
zón social en el etiquetado.

• Una vez completada la infor-
mación sobre el producto hu-
biese sido factible, en el mar-
co de reducción del desperdi-
cio alimentario, su puesta a la 
venta al consumidor mediante 
cartelería adicional, con la co-
rrespondiente advertencia, o 
bien su destino a donación.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veteri-
narios de Badajoz, se podrá con-
sultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo para 
todos aquellos interesados.

- Pasadas las fechas referidas, al caer la venta de 
este formato de presentación, se decide poner a 
la venta los diferentes productos del lote por se-
parado para liquidar las existencias.

El responsable de tienda procede a la apertura de 
las cajas y colocación de los envases en expositor 
para la venta, sin reparar en el etiquetado del pro-
ducto.

Acciones consecutivas por parte de la 
empresa:
Se ha hecho un Comunicado a Promotores y Res-
ponsables de tienda indicando consultar al Area 
de Seguridad Alimentaria en casos similares y que 
se dará autorización por escrito. El Comunicado 
quedará recogido en los Procedimientos y plan de 
Formación de los Responsables de tienda.

Detalle de ficha técnica
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es noticia...

La Salud Pública es el conjunto 
de actuaciones, prestaciones y 
servicios que tienen por objeto 
la protección de la salud de 

los ciudadanos; eliminando o redu-
ciendo los riesgos sanitarios ocasiona-
dos por los peligros biológicos (bac-
terias, virus y otros parásitos causan-
tes de enfermedades), químicos (por 
ej. presencia de residuos tóxicos: an-
tibióticos, dioxinas, derivados plásti-

cos, contaminantes de la atmósfera, el 
agua, u otras sustancias perjudiciales), 
nutricionales (exceso de grasas trans, 
exceso de azúcar, falta de vitaminas, 
etc.), y físicos (presencia de trozos de 
vidrio, metal etc., en alimentos, exis-
tencia de radioactividad en el medio, 
daños por luz ultra violeta...), sobre los 
alimentos, los seres vivos, y en el me-
dio ambiente.

Esta actividad es eminentemente pre-
ventivista, con los beneficios apareja-
dos: no enfermar, implica mejor salud 
y bienestar de las personas, reduce la 
saturación de pacientes en Centros Sa-
nitarios y supone un ahorro considera-
ble en el gasto sanitario, que pagamos 
entre todos.

Aun así, el Servicio Extremeño de Sa-
lud, pone toda la carne en el asador 
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cuando se trata de actividades mera-
mente asistenciales médicas, olvidán-
dose de la actividad preventiva de la 
Salud Pública que ejercitan fundamen-
talmente Facultativos Sanitarios Vete-
rinarios y Farmacéuticos, y que, según 
varias organizaciones como la OMS, o 
normativa española como la Ley Gene-
ral de Sanidad, debería ser una activi-
dad preferente.

Es mejor evitar que la gente se caiga o 
se tire a un río con una fuerte corriente 
(actividad preventiva), que luego tener 
que rescatar a los que están ahogándo-
se dentro del río (actividad asistencial 
curativa), por no actuar antes de que 
las personas se lancen al agua (para-
digma de Ashton y Seymour, 1990).

En este caso, el SES, no invierte en las 
actividades de Salud Pública, maltrata 
a sus profesionales relegándolos a un 
muy segundo plano, aplicando medi-
das totalmente inequitativas con res-
pecto a otros profesionales de los Cen-

tros Sanitarios públicos, sin recono-
cimiento de su labor, sin los mismos 
derechos, sin corregir el ya tan denun-
ciado defecto de personal en la Salud 
Pública, con abismos retributivos in-
comprensibles, falta de dotación mate-
rial y un largo etcétera. Todo ello, per-
judica, y de qué manera, las presta-
ciones de Salud Pública de Veterina-
ria y Farmacia, para con la ciudadanía. 
Y por supuesto, incrementa el gasto 
sanitario.

¿Qué hubiera pasado sin la actuación 
de estas profesiones en alertas como 
las del aceite de oliva que ha afecta-
do recientemente a los ciudadanos de 
nuestra Extremadura? ¿Qué pasaría 
sin un control del uso de antibióticos 
y otras sustancias y medicamentos en 
animales y personas? ¿Qué hubiera pa-
sado sin la colaboración de estos pro-
fesionales en la Pandemia del SARS-
COV2 (COVID)? ¿Cuántas muertes se 
han evitado por el control de la Rabia y 

otras graves enfermedades?

La actividad preventiva de la Salud Pú-
blica, desgraciadamente se ve cuando 
falla, pero no cuando hace bien su la-
bor, y, ¿puede ser el buen hacer de es-
tas profesiones, una de las razones por 
las que la Administración de la Junta 
de Extremadura las ha ninguneado en 
los últimos meses?

Por todo ello, las profesiones de Ve-
terinaria y Farmacia del ámbito de la 
Atención Primaria, hemos protestado, 
porque hemos sufrido unas discrimi-
naciones por parte de la Administra-
ción que redundan en la calidad de las 
prestaciones de Salud Pública, que de-
fendemos a diario con nuestro traba-
jo. Y por ello abogamos para que no se 
MALTRATE LA SALUD PÚBLICA Y 
A SUS PROFESIONALES.



38

BADAJOZVETERINARIABADAJOZVETERINARIA

historia de la veterinaria

historia 
de la veterinaria

38

BADAJOZVETERINARIABADAJOZVETERINARIA

historia de la veterinaria

* Imagen creada a partir de un motor 
de Inteligencia Artificial que en ningún 
momento pretende mostrar la realidad 
del pueblo tartésico (ropajes, color 
de piel, rasgos faciales…) sino que 
únicamente persigue un fin estético 
para facilitar la labor divulgativa de esta 
revista.
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Introducción
A raíz de la concesión del proyec-
to PRI IB18060 de la Junta de 
Extremadura “Iberia a través de 
sus caballos: Estudio integral de 
la diversidad genética, enferme-
dades infecciosas y paleopatolo-
gías de los caballos extremeños 
de la Edad del Hierro”, se han es-
tudiado las evidencias patológi-
cas de un grupo de 41 esqueletos 
de équidos, en su mayoría caba-
llos, sacrificados hace 2500 años 
en un acto ritual en el patio del 
edificio tartésico del yacimien-
to Casas del Turuñuelo, en Gua-
reña, Badajoz (Lira Garrido et al. 
2020). 

Los primeros resultados deriva-
dos del estudio arqueozoológico 
y veterinario indican que, a di-
ferencia de la doma actual, es-
tos animales se usaron a edad 
temprana para la silla y/o traba-
jo, ya que la mayoría de animales 
se sacrificaron entre los 4-7 años, 
siendo sólo siete los que sobrepa-
saron los 7 años, hasta un máxi-
mo de 9 años. Los más jóvenes 
ya acusan patologías óseas fun-
cionales relacionadas con su uso 
en la silla y tiro de carros, así co-
mo desgastes dentales por el uso 
de bocados. Por otro lado, la al-
ta frecuencia de hipoplasia en la 
serie premolar y molar, muestra 
que los animales pudieron sufrir 
deficiencias nutricionales, enfer-
medades que cursan con fiebre o 
desordenes de origen congénito. 

Muestra estudiada
En el caso del yacimiento Casas 
del Turuñuelo el estudio de evi-
dencias patológicas óseas y den-
tales es de especial relevancia da-
do que la mayoría de los esque-
letos de équidos se encontraron 

enteros y en conexión anatómica 
(32 esqueletos completos en co-
nexión anatómica y de 9 esquele-
tos en desconexión). Esto ha per-
mitido estudiar las alteraciones 
óseas y dentales en conjunto, en 
cada ejemplar completo y tenien-
do en cuenta la edad de cada ani-
mal. El estudio de las edades de 
muerte se ha realizado a partir 
de los estadios de erupción den-
tal y del desgaste en las coronas, 
así como por la osificación de su-
turas y epífisis en los huesos. 
Este estudio pone en evidencia 
unos rangos de edad comprendi-
dos entre los 4-9 años en los 41 
ejemplares analizados. El análisis 
morfométrico en los huesos pone 
en evidencia la presencia de una 
mayoría de caballos, y la presen-
cia de un asno y de varios posi-
bles híbridos. En los caninos y las 
pelvis, el tamaño y la morfología 
respectivamente son sugestivos 

de una presencia mayoritaria de machos, a excep-
ción de una hembra (el único asno). 

Alteraciones en la boca y en el 
esqueleto 

1.Hipoplasia
En 35 équidos se han encontrado patrones de hi-
poplasia lineal del esmalte en los premolares y 
molares. Se definen como líneas o surcos horizon-
tales de disminución del grosor del esmalte en la 
superficie externa de la corona, tanto en la cara 
labial como lingual (Fig. 1). Estas alteraciones se 
manifiestan en forma de una a varias bandas en 
función del desgaste de la corona y la edad del ani-
mal y se observan a partir de edades situadas en-
tre los 4 y 5 años hasta los 9 años.

En arqueozoología el conocimiento de la salud y 
las enfermedades de los animales en el pasado se 
articula con el de la ecología y el medio ambien-
te. Esto puede abarcar el contexto medioambien-
tal regional más amplio de los animales (por ejem-
plo, clima y ecología) y también contexto "local" 

Figura 1. A: mandíbula izquierda con afectación de la 
serie premolar y molar por una banda lineal ancha en 
la zona labial (y lingual) que irrumpe la superficie del 

esmalte en la corona (individuo de 7-9 años). B: primer 
molar con afectación de tres bandas lineales anchas 
que ocupan toda la superficie de la corona en la zona 

labial (y lingual) (individuo de 5-6 años)
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(por ejemplo, alojamiento, encie-
rro). La dieta es un aspecto clave 
de la ecología animal, afecta di-
rectamente al desarrollo del es-
queleto. En los últimos años, la 
investigación se ha centrado en 
registrar e interpretar los ha-
llazgos de hipoplasia del esmal-
te en los mamíferos, es decir la 
interrupción o alteración en la 
formación del esmalte (y del ce-
mento en algunos casos). Este 
defecto del desarrollo fisiológico 
está asociado con el crecimiento 
de la corona dental, aunque pue-
de afectar también a las raíces. 
Las investigaciones han demos-
trado que puede deberse a facto-
res que causan estrés en el ani-
mal, especialmente durante el 
desarrollo (por ejemplo, durante 
el destete), también con caren-
cias nutricionales (por ejemplo, 
con malnutrición estacional re-
lacionada con carencia de pastos) 
y con enfermedades relacionadas 
con carga parasitaria (Kierdorf, 
2006; Bendrey, 2014). Estudios 
actuales sobre caballos salvajes 
del Pleistoceno de Norte Améri-
ca sugieren que el incremento de 
hipoplasia en el esmalte de estos 
animales se ha de poner en rela-
ción con un estrés nutricional y 
cambios climáticos que llevaron 
a su extinción (Barrón-Ortiz et 
al., 2019). 

2.Desgastes en los 
segundos premolares, 
hiperostosis en la 
superficie del diastema
En 13 équidos se observan des-
gastes en los segundos premola-
res inferiores o superiores o en 
ambos. Estos desgastes en la zo-
na anterior del premolar mani-
fiestan una angulación acusada o 
leve (Fig. 2). La presencia de pe-
riostosis mandibular en la super-
ficie del diastema se detectó en 

un total de 12 ejemplares, 6 de 
los cuales manifestaron desgas-
tes biselados en los segundos pre-
molares. Los desgastes en los se-
gundos premolares y la periosto-
sis mandibular se presentan con 
mayor frecuencia en los ejempla-
res más jóvenes entre los 4 y 6 
años.

En équidos de contextos arqueo-
lógicos los desgastes en los se-
gundos premolares y la hiperos-
tosis o superproducción ósea en 
el diastema mandibular se uti-
lizan como métodos de identifi-
cación de daños producidos por 
el uso de filetes metálicos (Ben-
drey, 2007). En ambos se relacio-
nan con el impacto y rozadura del 
freno. En el caso del Turuñuelo 
se han encontrado in situ ocho 
camas del bocado metálicas que 
dan valor a las hipótesis de estar 
ante animales que fueron embo-
cados. 

3.Espondilosis deformantes
Las exostosis o neoformaciones óseas estudiadas 
se sitúan principalmente en los cuerpos vertebra-
les de las últimas torácicas y del tramo lumbar 
formando rebordes óseos en las placas terminales 
de los cuerpos vertebrales que llegan a formar pi-
cos óseos u osteofitos con zonas de contacto entre 
ellas llegando, en algunos casos, a fusionar varias 
vertebras (Fig. 3). Se han identificado en 21 casos 
con edades superiores a los 6 años, siendo los ani-
males que superaban los 7 años los que concen-
tran mayor número de vertebras afectadas. 

Otras zonas afectadas por la neoformación ósea 
son los huesos de las manos y pies. Normalmente 
son simultáneos con las patologías en la columna 
en animales con edades superiores a los 6 años. 
Los metacarpos y primeras falanges anteriores 
presentan una mayor afectación: en 14 ejempla-
res se observa fusión de los metacarpos laterales 
con el central (Fig. 4) y en 5 primeras falanges, 
entesofitos en la cara palmar lateral. A diferencia 
de los metacarpos, en los huesos de los pies solo 
en 5 casos se observa alteraciones de la cortical 
en la zona proximal articular de los metatarsos y 

Figura 2. Desgaste con alto grado de angulación en P2 superior y menor en el inferior. En los premo-
lares se observan bandas finas lineales de hipoplasia en el esmalte (individuo de 4-5 años)
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alteraciones en las falanges pos-
teriores de dos ejemplares (Fig. 
5). En ambos casos los animales 
relacionados con estas alteracio-
nes patológicas son los de mayor 
edad, a excepción de tres anima-
les que tenían entre 4 y 5 años en 
el momento de la muerte (véase 
Fig.5). La presencia de fusión de 
los metacarpos laterales ha sido 
estudiada en caballos modernos 
siendo la prevalencia de este ha-
llazgo del 78% en équidos ma-
yores de 2 años, independiente-
mente del trabajo que realizaban 
(Les et al., 1995)

Los huesos de animales utiliza-
dos para el transporte y el tra-
bajo sufren una remodelación 
adaptativa con una respuesta de 
superproducción ósea que se ve 
estimulada por las fuerzas adi-
cionales que actúan sobre los es-
queletos, en especial en los ex-
tremos distales de las extremi-
dades. Aunque estas artropatías 
pueden estar relacionadas con 
otros factores, como la edad, el 
sexo, peso corporal, condiciones 
de vida y predisposición genéti-
ca. En el caso de los metacarpos 
y primeras falanges anteriores, 
las neoformaciones óseas ob-

servadas en los laterales y en la cara posterior o 
palmar, en el punto de inserción de los tendones 
flexores, se han relacionado con el estrés de los 
tendones dado el esfuerzo asociado a la tracción 
de carros y/o arados donde las extremidades an-
teriores del caballo están sometidas a una mayor 

fuerza y presión que las extremi-
dades traseras (Lignereux et al., 
1998). Actualmente, se han rea-
lizado estudios sobre las patolo-
gías ortopédicas de los caballos 
que traccionan de carros en en-

Figura 3. Picos óseos u osteofitos en el tramo final de las torácicas (individuo de 7-9 años)

Figura 4. Metacarpos III con fusión de los metacarpos laterales II y IV
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tornos urbanos, observándose 
una alta prevalencia de artropa-
tías y sobre todo entesiopatías y 
desmopatías (Prado el al. 2019), 
lo que coincidiría con los hallaz-
gos de nuestra población de équi-
dos. Además, los caballos em-
pleados para tracción tienen una 
vida de trabajo más larga que 
otras disciplinas ecuestres a pe-
sar de que las lesiones que pre-
sentan son más graves. Mucho 
se ha discutido sobre el porqué de 
esta resiliencia y entre las hipóte-
sis que se barajan se incluyen el 
empleo de razas rústicas y robus-
tas, con un umbral del dolor muy 
elevado o la falta de formación de 
las personas que trabajan con es-
tos caballos, que hace que las co-
jeras pasen desapercibidas. Sin 
embargo, hay que ser cuidadosos 
al interpretar estos hallazgos, ya 
que las razas actuales son mucho 
más masivas y seleccionadas que 
los caballos de la Edad de Hierro 
y por tanto las lesiones y su dis-
tribución pueden ser diferentes.

Conclusiones
Las alteraciones óseas y dentales 
(orales) se atribuyen principal-
mente a patologías de origen fun-
cional y el desgaste oclusal al uso 
de bocado, así como la hipoplasia 
a enfermedades de tipo nutricio-
nal, del desarrollo o infecciosas. 
Estas indican que, en general, el 
uso de los équidos se centró en 
la silla y probablemente en tiro 
de carros. Las edades de muer-
te tempranas (4-6 años) apro-
ximadas en los casos de patolo-
gías en las extremidades distales 
(huesos de manos y pies) y en los 
cuerpos vertebrales, indican una 
explotación temprana de los ani-
males que no habían terminado 
su desarrollo óseo, hecho que de-
bió causar un sobre esfuerzo en 
las estructuras óseas más relacio-
nadas con la carga del jinete o el 
tiro, como son la columna toráci-
ca y lumbar y los extremos dis-
tales de las extremidades, prin-
cipalmente anteriores. De todas 
maneras, la alta incidencia de pa-
tologías óseas funcionales diver-
sas se concentra en animales que 
habían superado los 7 años. Con-

siderando que la vida media de los animales era 
muy inferior a la de los actuales, se plantea que 
estos équidos fueron empleados como animales 
de trabajo hasta la edad geriátrica.
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Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, 
se podrá consultar la bibliografía completa corres-
pondiente a este artículo para todos aquellos in-
teresados.

Figura 5. A: metatarso proximal y tarsales con alteraciones
 (individuo de 7-9 años).B: primera falange posterior, vista dorsal 

con alteraciones en la cara medial y lateral (individuo de 4-5 años)
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Peste Porcina Africana 
en Extremadura 



45

NÚMERO  30. JUNIO  2023

Fotografías de los inicios de la epidemia de Peste Porcina 
Africana que asoló Extremadura en la década de los 60.

Esta enfermedad arrasó con casi la totalidad de la cabaña 
de ganado porcino en nuestra región tras traspasar la fron-
tera con Portugal, primer país europeo al que llegó este vi-
rus a través de diversas actividades comerciales con países 
africanos.

La Peste Porcina Africana tuvo unas penosas consecuencias 
económicas para Extremadura, desencadenando en sus ini-
cios una situación de emergencia en la comarca de Badajoz 
y limítrofes que provocó que el 6 de junio de 1960 este pro-
ceso vírico pasase a ser considerado una enfermedad de de-
claración obligatoria.

JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ MURILLO

PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE BADAJOZ.
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J.P. Siempre empezamos con 
una clásica ¿Quién es Consuelo 
Serres?

C.S. Una veterinaria de vocación, 
enamorada de su profesión

J.P. Cuéntanos un poco el por-
qué de convertirte en veterinaria 
¿Siempre lo tuviste claro o en su 
momento contemplaste otras op-
ciones?

C.S. Siempre, desde que tengo 
uso de razón, me apasionaban 
los animales, luego comencé a 
montar a caballo y eso aún me 
convenció más de que mi futuro 
profesional iría ligado al mundo 
animal.

J.P. Como Decana de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid ¿Ha 
cambiado mucho la Universidad 
en el periodo de tiempo que ha 
pasado desde que tú estudiaste 
hasta la actualidad?

C.S. Si, ha cambiado mucho, el 
número de prácticas que hace-
mos es muchísimo mayor, y han 
ido mejorando mucho las instala-
ciones, sobre todo lo relacionado 
con la clínica y la tecnología ali-
mentaria con las plantas piloto.

J.P. Sabemos que estuvis-
te un tiempo estudiando en 
Cáceres ¿Qué recuerdo tienes de 
Extremadura y por qué decidiste 
acabar la carrera en Madrid? 

C.S. Comencé estudiando en 
Cáceres porque mi objetivo era 
estudiar Veterinaria en cualquier 
universidad de España, y me ad-
mitieron allí, la idea era quedarme 
un curso e intentar pedir el trasla-
do, pero la verdad que mi primer 

curso en Cáceres fue estupendo, 
aunque primer curso lo hicimos 
aún en los barracones, la sensa-
ción de familiaridad, de conocer 
a todos los compañeros y pro-
fesores, y la cercanía de la gente 
extremeña, me hizo quedarme 
unos cursos más, así que estrena-
mos la Facultad nueva y el primer 
hospital, que luego ha cambia-
do tanto, el regreso a Madrid no 
tiene nada que ver con el tema 
académico, la familia y el corazón 
en un momento dado tiró más 
fuerte y tras terminar tercero me 
trasladé a la Complutense.

J.P. ¿Hoy en día sigues teniendo 
contacto con algunos compañe-
ros de Cáceres?

C.S. La verdad que sí, pero menos 
de lo que me hubiera gustado, ha 
sido más bien a las redes sociales 
y a los grupos de Whatsapp, pero 
vernos vernos, solo con algunos 
pocos, que coincidimos por di-
versas circunstancias.

J.P. Al finalizar la licenciatura en 
Madrid, decides seguir formán-
dote en torno a la figura del caba-
llo, concretamente realizando un 
doctorado sobre reproducción 
equina ¿Qué es lo que tiene este 

animal que no tengan otros para 
dedicarte de lleno a ellos? 

C.S. Es un animal que, aunque 
parece fuerte es muy delicado, 
que necesita que le entiendan, 
y la reproducción me enamoró 
desde el primer día de clase, en 
este caso más que vocación lo 
definiría como flechazo. Pero en 
realidad la Tesis Doctoral es en 
Burros Zamorano-Leoneses, que 
es un animal muy diferente a los 
caballos, tienen una personalidad 
brutal, y que cuando se conocen 
y aprendes a trabajar con ellos 
les coges un cariño inmenso, son 
nobles, bellos y su terquedad 
hace que aún les aprecies más.

J.P. Gran parte de tu carrera la has 
pasado en el campo de la investi-
gación, llegando a obtener más 
de 60 publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales ¿Es 
tan desalentador como lo pintan 
algunos compañeros o tú lo has 
sabido llevar de una manera más 
amena?

C.S. La investigación es dura en 
general, dedicándote a la clínica 
más y si es en grandes animales 
se complica aún más. Primero 
porque no es fácil conseguir fi-
nanciación, por lo menos en 

"...Tenemos problemas con algunas 
Facultades que se quieren implantar, 

la veterinaria en España está muy 
bien valorada, nuestros egresados 

trabajan en grandes puestos de 
trabajo en todo el mundo, y eso es 

porque están muy bien formados..."



BADAJOZVETERINARIA

48

entrevistamos a

Madrid donde los fondos que lle-
gan a zonas mas desfavorecidas, 
aquí no nos llegan y tenemos 
menos oportunidades. Además, 
en el entorno universitario, los 
profesores deben dividir su tiem-
po entre la enseñanza, la investi-
gación y otras responsabilidades 
administrativas. En el caso de los 
profesores que están activamen-
te involucrados en la atención 
clínica, es necesario restar tiempo 
de las demás actividades. Dado 
que la docencia no puede ser sa-
crificada y las tareas burocráticas 
no pueden ser dejadas de lado, 
al final, el tiempo destinado a la 
investigación se ve afectado ne-
gativamente.

J.P. Años más tarde te nombran 
directora del Hospital Clínico 
Veterinario Complutense como 
recompensa a todos tus trabajos 
previos de investigadora en el 
campo de la clínica equina ¿Qué 
supuso para ti este nombramien-
to?

C.S. Un reto, del cual me siento 
muy orgullosa y del que aprendí 
mucho, la gestión universitaria 
era entonces para mi desconoci-
da, y me ha servido enormemen-
te la experiencia en ese campo.

J.P.  De todos tus trabajos en el 
Hospital ¿Existe alguno del que te 
sientas especialmente orgullosa?   

C.S. La acreditación de la EAEVE 

en 2017 fue un reto que final-
mente tuvo su recompensa, y 
fue un trabajo duro e intenso que 
tuvimos que hacer en su prepa-
ración pero que se compensó so-
bradamente con el resultado. 

J.P.  Imagino que durante esta 
etapa estarías hasta arriba de 
trabajo ¿Con qué te gusta des-
conectar de la veterinaria? ¿Hay 
alguna afición o hobby que te 
guste especialmente?

C.S. Pasear por la playa con mis 
perras, me relaja y disfruto mu-
cho de esos momentos de des-
conexión.

J.P.  Como no, no podíamos reali-

Varios recuerdos de la época de estudiante de Consuelo
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Disfrutando de uno de sus momentos favoritos, los paseos por la playa

zar esta entrevista sin preguntarte 
qué sentiste en 2019 al ser la pri-
mera mujer nombrada Decana 
de la Facultad de Veterinaria de la 
UCM tras los 226 años de historia 
que tenía en aquel momento la 
institución, imagino que un mo-
mento especialmente bonito, un 
reflejo quizás de cómo ha ido to-
mando importancia la figura de la 
mujer dentro de la profesión.

C.S. Fue y es un honor ser 
Decana, la toma de posesión es 
un acto precioso, ver la cara de 
orgullo de mi familia y amigos es 
algo que me no podré olvidar. Y 
si, no quedaba otra, cada vez so-
mos más mujeres, y alguna vez 
tenía que tocar a una de ellas. 

J.P. Si al principio de la entrevista 
te preguntaba cómo había cam-
biado la Universidad en estos 
años ahora les llega su turno a los 
nuevos egresados en veterinaria 

¿También han cambiado mucho o crees que el 
perfil sigue siendo el mismo? 

C.S. Si, han cambiado, hemos pasado unas épo-
cas en las que los nuevos egresados sólo querían 
hacer clínica de pequeños animales, y en la ac-
tualidad eso está cambiando y cuando llegan a 
cursos superiores, cuarto o quinto comienzas a 
ver que han descubierto otras áreas de la veteri-
naria que les gusta también y están dispuestos a 
explorar incluso diferentes áreas antes de decidir-
se por un puesto de trabajo.

J.P. ¿Crees que tenemos un problema en España 
con el número de facultades de veterinaria que 
existen?

C.S. Tenemos problemas con algunas Facultades 
que se quieren implantar, la veterinaria en España 
está muy bien valorada, nuestros egresados tra-
bajan en grandes puestos de trabajo en todo el 
mundo, y eso es porque están muy bien forma-
dos, importamos estudiantes a nuestras faculta-
des, por lo que no estamos dispuestos a pasar 
es que la ley de la oferta y la demanda sea un 
argumento para formar facultades sin un mínimo 
de calidad, ni tampoco si las nuevas facultades 

compiten en recursos por cerca-
nía con otras y perjudican la for-
mación de los estudiantes de las 
Facultades que llevan años fun-
cionando.

J.P.  Para finalizar, como Decana y 
veterinaria con muchas horas de 
trabajo a la espalda ¿Qué consejo 
le darías a un o a una joven que 
acaba de entrar en la carrera de 
veterinaria? ¿Y a una veterinaria o 
veterinario que acaba de conse-
guir su título?

C.S. Las horas de trabajo las lle-
vamos todos encima, la manera 
de llevarlas mejor es enamorarte 
de tu trabajo, ponerte objetivos 
que te entusiasmen y rodearte 
de gente positiva y que te apor-
te y complemente, hay que crear 
equipos, grandes o pequeños, 
en el trabajo y en casa, para que 
todo fluya.



BADAJOZVETERINARIA

5050

apartado clínico

VANESA GÓMEZ-ARRONES EGIDO
Veterinaria

apartado clínico



5151

NÚMERO  30. JUNIO  2023

Cuidados del Cuidados del 
caballo geriatricocaballo geriatrico
Parte 2

Ninguna especie es inmune a los peligros de la vida, pero 
para ser exitosos en la existencia, todo lo que el individuo 
necesita hacer, es adquirir las herramientas para mantenerse 
con vida y en buenas condiciones la mayor parte del tiempo.



BADAJOZVETERINARIA

5252

apartado clínico

Introducción
Gracias a los avances en nutri-
ción, en el manejo y en el cuida-
do de la salud, los caballos están 
viviendo cada vez más tiempo y 
nos encontramos con animales 
que presentan un buen estado fí-
sico a mayor edad. Aunque la ge-
nética juega un papel importan-
te en la determinación de la vi-
da útil del animal, nosotros con 
nuestra actitud y manejo, tam-
bién influimos directamente en 
la vida de nuestros caballos.

En este segundo capítulo de 
¨Cuidados del caballo geriátri-
co ,̈ nos centraremos en el caba-
llo geriátrico y el ejercicio.

Aspectos fisiologicos de 
la edad y el ejercicio
Es muy importante entender los 
aspectos fisiológicos de la edad 
y cómo podemos ayudar a estos 

caballos a poder estar en mejores 
condiciones en la vejez.

¨En un caballo mayor, la activi-
dad puede volverse más difícil y 
menos placentera, pero indepen-
dientemente de la edad, uno de 
los mejores bienes que les pode-
mos dar es mantenerlos en movi-
miento¨ cómo se citaba en el an-
terior artículo.

Muchos propietarios pueden 
pensar que retirar a su caballo 
soltándolo en un prado con arbo-
lado, pasto y agua suficientes es 
lo más adecuado para una buena 
jubilación, pero los caballos son 
individuos y a algunos les gus-
ta estar inactivos, mientras que 
otros prefieren y necesitan estar 
activos, no hay que asumir que 
todos los caballos geriátricos por 
igual estarán bien en el campo 
(aunque sí mejor que en un box).

También es importante la contri-

bución que tendrá el ejercicio tanto en su salud 
mental como en su salud física, que dependerá de 
la atención y la actividad que le demos a estos ca-
ballos mayores.

Los avances en todos los aspectos de la medicina 
veterinaria se pueden atribuir al gran crecimien-
to de la investigación, aumentando la base de co-
nocimientos en áreas como la nutrición equina, la 
fisiología del ejercicio y el tratamiento de enfer-
medades.

Un estudio de los caballos mayores realizado en 
State College of Veterinary Medicine de la Univer-
sidad de Cornell, llegó a la conclusión de los pro-
blemas más comunes diagnosticados entre los ca-
ballos de 15 años en adelante. Estos problemas ca-
yeron en ocho categorías:

* Digestión

* Cojera

* Tumores

* Enfermedades respiratorias

* Problemas oculares

* Trastornos reproductivos

* Parasitismo

* Problemas dentales.

El dueño o cuidador de un caballo mayor debe to-
mar nota mental para observar estas ocho áreas 
de salud del caballo para minimizar el proceso de-
generativo que puede ocurrir.

Por otro lado, y centrándonos en la parte de fi-
siología, un estudio publicado en 1997 dio como 
resultado de las pruebas que realizaron, que los 
caballos mayores, al igual que los humanos ma-
yores, tienen una menor capacidad de ejercicio y 
trabajo aeróbico. Esta capacidad para realizar un 
trabajo extenuante disminuye con la edad, y gran 
parte de la disminución de la capacidad aeróbica y 
la potencia anaeróbica se atribuye a los efectos del 
envejecimiento en la función fisiológica.

Sin embargo, existe un debate en cuanto a si esa 
disminución se debe al envejecimiento fisiológico 
real versus los procesos de enfermedad relaciona-
dos con la inactividad.

De cualquiera de las formas, tanto la enfermedad 
como la inactividad dan como resultado una dis-
minución en la función del cuerpo, pero que pue-
de prevenirse. En estudios realizados en huma-

Cuidado de la alimentación del Caballo Geriátrico
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enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica o la hemorragia pul-
monar inducida por el ejercicio 
tienden a ser más prevalentes en 
animales mayores. Las afecciones 
pueden afectar negativamente la 
función respiratoria durante el 
esfuerzo.

Desafortunadamente, no hay es-
tudios publicados sobre los efec-

tos del envejecimiento por sí mis-
mo en la respuesta respiratoria al 
ejercicio en caballos viejos sanos. 
Sin embargo, extrapolando de es-
tudios en los humanos, el enve-
jecimiento parece tener un efecto 
significativo sobre la función pul-
monar durante el ejercicio, y uno 
esperaría que ocurrieran cambios 
similares en el caballo.

nos de edad avanzada han demostrado que tanto 
el entrenamiento dinámico como el de resistencia 
previene o incluso revierte parte del declive en el 
rendimiento cardiopulmonar y la función muscu-
lar, y son extrapolables a los caballos geriátricos. 
Esta información ilustra el hecho de que parte del 
declive en la capacidad de ejercicio en los caballos 
mayores está relacionado con un declive general 
de la actividad física más que con el envejecimien-
to fisiológico, como se explica en Equine Geriatric 
Medicine and Surgery de Joseph J. Bertone.

Diversos estudios han demostrado que el enveje-
cimiento parece alterar el control metabólico, la 
función inmune y la función endocrina en los ca-
ballos, tanto en reposo como después del ejercicio.

Independientemente a lo anterior expuesto, re-
visaremos cómo el envejecimiento afecta los 
principales sistemas fisiológicos que se espera-
ría que alteren la capacidad de ejercicio:

• Cambios en la función respiratoria induci-
dos por el envejecimiento que pueden afectar 
el ejercicio

Es bien sabido que los factores que afectan la sa-
lud pulmonar pueden tener un efecto acumulati-
vo en el caballo. A lo largo de su vida, los caballos 
mayores pueden estar expuestos a muchos pató-
genos y alérgenos que, en última instancia, pue-
den conducir a enfermedades de las vías respira-
torias. Las afecciones patológicas como la enfer-
medad hiperreactiva de las vías respiratorias, la 

Ejemplar equino geriátrico en competición
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Además, esto sugiere que hay va-
rias alteraciones en la función 
pulmonar que pueden limitar la 
capacidad respiratoria a nivel in-
dividual, cómo es el retroceso 
elástico del pulmón que se alte-
ra con el envejecimiento, lo que 
afecta negativamente las tasas de 
flujo espiratorio. En conjunto, es-
tos cambios relacionados con la 
edad afectan el trabajo respirato-
rio durante el esfuerzo.

Los problemas de salud deriva-
dos por el polvo, el moho y otros 
contaminantes que afectan la ca-
lidad del aire de los establos son 
importantes desde un punto de 
vista clínico. La inflamación y 
las enfermedades repetidas de 
las vías respiratorias, como la en-
fermedad pulmonar obstructiva 
crónica, múltiples episodios de 
hemorragia pulmonar inducida 
por el ejercicio y otros problemas 
crónicos pueden explicarse por el 
deterioro de la función pulmonar 
relacionada con la edad. Las bue-
nas prácticas de manejo y cuida-
do del caballo mayor, así como la 
limpieza ambiental se convierten 
en una importante medida para 
el bienestar animal.

• Cambios relacionados con la 
edad en la respuesta cardio-
vascular al ejercicio.

Con la edad se produce una dis-
minución de la función cardiaca 
y esto, parece influir en la capa-
cidad de aumentar la frecuencia 
cardíaca durante el ejercicio. El 
caballo parece sufrir cambios in-
ducidos por el envejecimiento en 
el control neuroendocrino de la 
función cardiovascular, y conse-
cuentemente afectar la capacidad 
para realizar ejercicio aeróbico.

La capacidad aeróbica se define 
como la capacidad del organismo 
(corazón, vasos sanguíneos y pul-

mones) para funcionar eficiente-
mente y llevar actividades soste-
nidas con poco esfuerzo, poca fa-
tiga, y con una recuperación rápi-
da (ejercicio aeróbico).

Las alteraciones en la densidad 
capilar muscular y la distensibi-
lidad vascular disminuida tam-
bién pueden limitar la capacidad 
de ejercicio al limitar el flujo san-
guíneo a los músculos que traba-
jan. Por lo tanto, parte de la dis-
minución de la capacidad aeróbi-
ca también se debe a cambios en 
los mecanismos periféricos que 
afectan la capacidad de utilizar 
los órganos. Esto tiene sentido, 
ya que los aumentos en la masa 
muscular a través del ejercicio de 
resistencia mejoran la capacidad 
aeróbica.

Afortunadamente, estudios re-
cientes realizados en el Labora-
torio de Fisiología del Ejercicio 
Equino de la Universidad de Rut-
gers demuestran que el entrena-
miento moderado puede revertir 
parte de la disminución de la ca-
pacidad cardiopulmonar obser-
vada en caballos viejos.

• Cambios relacionados con la 
edad en la termorregulación y 
el equilibrio de líquidos y elec-
trolitos

Sin entrar en profundidad, hay 
que reconocer que los caballos 
más viejos tienen una menor ca-
pacidad de termorregulación du-
rante el ejercicio. La mayor sus-
ceptibilidad de los caballos viejos 
al sobrecalentamiento deberá ser 
tenido en cuenta por los veteri-
narios, propietarios y jinetes a la 
hora identificar ciertos animales 
como más propensos que otros a 
desarrollar hipertermia durante 
el ejercicio, de modo que las pau-
tas de ejercicio deberán realizarse 
adecuadas para prevenir el estrés 
por calor.
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Los efectos adversos de la hiper-
termia en la salud y el rendimien-
to de los caballos pueden desa-
rrollarse durante todas las inten-
sidades de ejercicio y condiciones 
climáticas. La falta de disipación 
del calor metabólico puede cau-
sar un aumento continuo y ex-
cesivo de la temperatura interna 
del cuerpo, hasta llegar incluso a 
temperaturas corporales poten-
cialmente mortales o simplemen-
te afectar el rendimiento deporti-
vo negativamente.

También habrá que tener en 
cuenta las alteraciones del equi-
librio hidroelectrolítico relacio-
nadas con el envejecimiento que 
pueden afectar la capacidad ter-
morreguladora en los caballos 
mayores. Esto se explica porque 
los caballos más viejos tienen un 
volumen de plasma previo al ejer-
cicio sustancialmente más bajo 
en comparación con los anima-
les más jóvenes. Esto conducirá a 
un retorno venoso más bajo, que 
afectará a la estabilidad termo-
rreguladora.

Por otro lado, paradójicamente, la 
incapacidad de mantenerse fres-
co a pesar de un aumento en la ta-
sa de sudoración en caballos ma-
yores es consistente con un de-
terioro del flujo sanguíneo de la 
piel como se observa también en 
humanos.

• Efectos de la edad en la com-
posición corporal y el tipo de 
fibra muscular

El caballo geriátrico también su-
fre cambios significativos en la 
condición corporal. Algunos ca-
ballos más viejos tienen un fe-
notipo obeso y otros tienen una 
apariencia de exceso de delgadez 
con una masa muscular más pe-
queña (que uno debe preguntar-
se si esa es masa muscular fun-
cional).

 Sin embargo, como con otros sis-
temas de órganos, la pregunta 
sigue siendo si esto se debe a la 
inactividad o a alguna patología 
que produce dolor crónico y del-
gadez, o alguna patología endo-
crina o metabólica y la obesidad 
ya que estos supuestos pueden 
tener una influencia importante 
en la capacidad para realizar ejer-
cicio.

Un estudio encontró que los ca-
ballos viejos podrían dividirse en 
dos grupos por apariencia, muy 
delgados o muy gordos. Las dife-
rencias morfométricas observa-
das pueden haber resultado de al-
gunos trastornos clínicos meta-
bólicos y endocrinos, incluyendo 
hiperinsulinemia e hipergluce-
mia, enfermedad de Cushing, etc.

• Alteraciones en la respuesta 
inmune al ejercicio

Parece que se han demostrado 
que el envejecimiento altera la 
respuesta inmune en general y, 
lo que es más importante, la res-
puesta inmune al desafío del ejer-
cicio.

Dos estudios han informado so-
bre el efecto del envejecimien-
to en la respuesta inmune al es-
fuerzo agudo en caballos y la ne-
cesidad de un cuidado preventivo 
especial para el caballo de mayor 
edad.

• Sistemas gastrointestinales, 
renales, y otros:

Los cambios en el tracto gastroin-
testinal van desde el desgaste de 
los dientes hasta la disminución 
de la capacidad de absorción que 
influyen en la absorción de agua 
y nutrientes y tienen el potencial 
de alterar la capacidad para reali-
zar ejercicio.
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sa ¨sin píes no hay caballo .̈ Hay 
que tener en cuenta que cualquier 
problema en los cascos se traduci-
rá a alteraciones en sus articula-
ciones y tendones, así como posi-
bilidad de desarrollar problemas 
en los mismos, artrosis, tendini-
tis, etc. Además, el herrador se-
rá un profesional importante en 
lo que le quede de vida al caballo, 
nos aportará información refe-
rente al casco y también de las ar-
ticulaciones o tendones, porque 
al realizar su trabajo observará 
molestias al estar de píe con 3 ex-
tremidades.

Por lo que el objetivo de la acti-
vidad física del caballo no es que 
aspiremos a que sea un caballo 
o yegua de élite a su edad dora-
da, sino que simplemente pueda 
mantener una buena condición 
corporal y evitar el aumento de 
rigidez.

músculos glúteos de las caderas, 
son un síntoma de dolor crónico. 
(Esto también se puede asociar 
con el desuso en caballos mayo-
res sin dolor; falta de fuerza mus-
cular y algo de atrofia que se pro-
ducen con el proceso de envejeci-
miento.)

 Por otro lado, la enfermedad ar-
ticular degenerativa deja las ar-
ticulaciones rígidas y dolorosas 
para moverse. La laminitis hará 
que le imposibilite moverse y por 
lo tanto realizar algún esfuerzo 
mayor que estar de píe. Estos son 
algunos ejemplos de las posibles 
afecciones en estos sistemas.

No debemos olvidar que para que 
se mantengan en movimiento lo 
más cómodamente posible hay 
que revisar y cuidar sus cascos. 
Recordemos siempre la premi-

Además, con la edad se ven afectados los distinti-
tos órganos, como por ejemplo los riñones y una 
disminución en el flujo sanguíneo de estos.

• Sistema músculo-esquelético:

Existe una diminución en la función de los siste-
mas muscular y esquelético. Una de las razones de 
esta disminución probablemente son el resultado 
de una disminución general en la función neuro-
muscular, así como un deterioro en la capacidad 
de la célula muscular para la síntesis de proteínas, 
aunque no hay muchos estudios sobre estos efec-
tos en los caballos geriátricos.

Aquí, deberemos incluir todas las patologías que 
afecten a los sistemas músculo y esquelético y que 
alterarán la capacidad del caballo geriátrico para 
realizar ejercicio.

Los caballos más viejos a menudo son rígidos y 
tienen dolor muscular debido a lesiones crónicas. 
Los músculos aplanados, como los que se encuen-
tran a lo largo de la columna, la zona lumbar y los 

Fundamental mantener los paseos
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caballo mayor incluyen el man-
tenimiento del tono muscular, 
el mantenimiento de la aptitud 
cardiovascular y el manteni-
miento de la agilidad.

El ejercicio aeróbico puede per-
mitir al caballo geriátrico rever-
tir problemas y protegerlo de en-
fermedades. Dentro de los bene-
ficios que obtendremos, están: 
Mejor circulación sanguínea, fa-
cilitando que los nutrientes lle-
guen mejor a sus músculos; los 
músculos trabajados regular-
mente se atrofiarán menos a me-
dida que el envejecimiento conti-
núa; Fortalece los huesos, tendo-
nes y ligamentos del caballo ma-
yor, manteniendo articulaciones 
saludables y piernas y pies sanos; 
control de la obesidad; aumento 
de la motilidad intestinal, prote-
giéndolo de cólicos; y reducción 
del estrés.

Recomendaciones y ti-
pos de ejercicio
En esta parte de la vida del caba-
llo, en el proceso natural de en-
vejecimiento, no significa que 

Ejercicio para el caballo 
geriatrico
Muchos propietarios de caballos 
continúan entrenando a sus ani-
males mayores con el uso de pro-
tocolos de entrenamiento de ejer-
cicio que, si bien son apropiados 
para un animal más joven o de 
mediana edad, puede no ser apro-
piado para los mayores de 15 a 25 
años.

Es necesario ajustar los progra-
mas de entrenamiento para el ca-
ballo mayor y redefinir los obje-
tivos de ejercicio de acuerdo con 
la edad del animal. Las rutinas de 
ejercicio para el caballo mayor de-
ben ser consistentes, pero de me-
nor duración y reducidas en in-
tensidad.

Los objetivos de ejercicio para el 

los días de utilidad del caballo mayor como com-
pañero hayan terminado. El caballo mayor o ge-
riátrico necesita ejercicio que sea consistente y di-
vertido, pero no necesariamente difícil.

•En primer lugar: Calentamiento.

Calentar sus articulaciones antes de caminar con 
rango pasivo de movimiento y ejercicios de estira-
miento, le ayudará a prepararse para una camina-
ta o paseo cómodo.

Nunca debe menospreciarse el hecho de caminar, 
ya sea a la mano o montado, mejorará el flujo san-
guíneo a través de los músculos y la oxigenación 
de las células musculares, también mejorará la en-
trega de oxígeno y la eliminación de productos de 
desecho de las células musculares.

El caballo deberá caminar a una velocidad que 
permita que la respiración se mantenga a un rit-
mo constante, debe ser un ejercicio que se haga re-
gularmente, incluso en distancias cortas, ayudará 
al caballo mayor a mantener la salud física y una 
sensación general de bienestar.

El caballo encontrará placentero algunos de los 
ejercicios a medida que se involucra en ellos, ayu-
dándolo a relajarse, estirarse y fortalecerse.

Barras de tranqueo
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Algunos tipos de ejercicio

Empezar por un calentamiento 
adecuado ayudará a protegerlos 
de lesiones.

Al menos de 10 a 15 minutos de 
caminata al paso, bien sea en lí-
nea recta o en círculos amplios. 
Comenzar lentamente e ir au-
mentando la velocidad de la mar-
cha gradualmente, permitiendo 
tiempo para que la respiración y 
la frecuencia cardiaca vayan au-
mentando. Esto puede hacerse 
montado o a la cuerda.

Poco a poco el flujo sanguíneo de 
los músculos irá subiendo, for-
taleciendo las fibras muscula-
res. Mientras tanto, las articula-
ciones ser irán flexionando y los 
tendones estirando suavemente, 
sin lesiones, preparándolo para 
un ejercicio más intenso.

Después del paso, se podrá in-
cluir un poco de trote, largo y fá-
cil, hasta que el caballo se haya 
calentado bien. Estirar y fortale-
cer mientras trotan contribuyen 
a mejorar la capacidad aeróbica 
del caballo mayor.

Pasamos después a otras activi-
dades que pueden estirar y for-
talecer sus músculos y proporcio-
nar un rango de movimiento adi-
cional para sus articulaciones.

 Estos incluirán:

•Círculos, giros, serpentinas, 
espirales, figuras en 8:

Estos ejercicios estirarán los mús-
culos del caballo a lo largo de un 
lado de su cuerpo. Por ejemplo, a 
medida que gira hacia la izquier-
da, los músculos del lado derecho 
de su cuerpo se estiran y se hacen 
más flexibles. Cuanto más peque-
ño sea el círculo o más apretado 
sea el giro, mayor será el estira-
miento, por lo que habrá que tra-
bajar incrementando la flexión 

gradualmente. Siempre habrá 
que asegurase de trabajar el mis-
mo tiempo en ambas direccio-
nes, por lo que habrá que estirar y 
flexionar ambos lados por igual.

•Caminar y trotar sobre 
palos en el suelo (barras de 
tranqueo):

Estos ejercicios aumentan la fle-
xión en todas las articulaciones 
de las extremidades del caba-
llo; esto, a su vez, ayuda a mejo-
rar y mantener el movimiento de 
las articulaciones, especialmente 
importante para los equinos más 
viejos.

Poner las barras en el suelo a una 
distancia de 1,3 a 1,4 m (para pa-

so y trote), ajustando la medida en función del 
tranco del caballo.

•Trabajo lateral:

Para el caballo mayor este tipo de ejercicios supo-
nen un mayor esfuerzo, ya que para moverse late-
ralmente debe meter sus pies debajo de sí mismo. 
Son ejercicios que aumentan la movilidad y dispo-
sición del caballo, hacen que sea más flexible la-
teralmente, mayor movilidad en los posteriores y 
refuerzan la musculatura, entre otros beneficios.

•Subida y bajada de cuestas:

Este tipo de actividad deberá hacerse suavemente. 
Subir y bajar cuestas (sobretodo si se hace además 
en paseos por el campo) fortalecerá los cuartos 
traseros del caballo, tonificará la línea superior, 

Medidas de las barras
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mejorará su equilibrio y será un 
ejercicio diferente que cambiará 
la rutina de ejercicios aburridos 
para el caballo.

Siempre los ejercicios nuevos hay 
que realizarlos poco a poco, pro-
gresivamente, sin olvidar que es 
un caballo mayor y debe adaptar-
se a ellos sin volverse demasiado 
incómodo o dolorido.

¡importantísimo! Recordar en-
friarlo correctamente después 
de que haya terminado los ejerci-
cios; esto ayudará también a pre-
venir la rigidez y el dolor muscu-
lar.

Estos son algunos de los ejerci-
cios recomendados para caballos 
mayores, aunque se puede llegar 
a un ajuste de la prescripción de 
estos consultando con el vete-
rinario o fisioterapeuta equino, 
quienes establecerán las pautas 
más convenientes en función del 
caballo y su condición física o po-
sibles problemas que tenga.

 Finalmente decir, que al igual 
que en humanos de edad avanza-
da, en los caballos mayores o ge-
riátricos un ajuste en los ejerci-
cios realizados puede prevenir los 
efectos de la edad y contribuir be-
neficiosamente en su salud.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veteri-
narios de Badajoz, se podrá con-
sultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo para 
todos aquellos interesados.
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Fotografía Diagnóstica

Luis Miguel Ferrer Mayayo

Servicio Clínico de Rumiantes. 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Caso: 

Rebaño de ovejas entrefinas de capa blanca en su inmensa 
mayoría.

Pastan en un cercado, con pastor eléctrico, sobre un terre-
no yermo que no se cultiva desde hace dos años y en el que 
ha crecido todo tipo de vegetación espontánea.

Los animales presentan “la cabeza hinchada” y al abrir el 
cercado huyen hacia la sombra de un pinar contiguo a la 
zona de pasto.

Foto 1

Animal de capa blanca y escasa cobertura de lana. Pre-
senta edema facial generalizado de toda cabeza con zonas 
de eritema y quemaduras solares de diferente intensidad, 
especialmente en las zonas más expuestas al sol (orejas).

Además del edema palpebral, el animal tiende a estar con 
los ojos cerrados debido a la fotofobia que sufre. Se inten-
ta sacar el ganado al pasto y se niega a salir de la sombra 
del pinar, aun con el acoso del perro. Los animales se en-
frentan al perro antes de salir voluntariamente.

Foto 2

En la zona de pasto se ve una gran cantidad de plantas 
con flores amarillas y unos pequeños puntos oscuros en 
el canto de los pétalos, estambres, hojas e incluso tallos. 
La mayoría de ellas se pueden ver comidas por el ganado.

Foto 3

La visualización de las hojas a contra luz, así como en la 
lupa binocular, nos permite observar una especie de pun-
tos blancos que simulan pequeños agujeros, como si estu-
viera perforada, y que nos ayuda a identificar la planta 
como Hypericum perforatum.

Los puntos negros de las hojas, al ser comprimidos, pasan 
a ser una mancha roja, que se corresponde con acúmulos 
de hipericina, sustancia que provoca fotosensibilización 
primaria.

Estos datos, junto a la falta de lesiones en los pocos ani-
males de capa oscura, confirman el diagnóstico de fotosen-
sibilización primaria.

OBSERVACIÓN: el hipérico se utiliza en diferentes trata-
mientos, pero especialmente en procesos de depresión. Se 
suele presentar en bolsitas para infusión, pero no se suele 
avisar que, el consumo de dosis altas (varias bolsitas) y 
la exposición posterior al sol, puede causar este tipo de 
problemas, aunque no sean tan graves como la oveja de 
la foto.

6060
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Fotografía Diagnóstica

Lesiones 
compatibles 
con mal rojo

Marta Vivas Martín

Veterinaria

El mal rojo está causado por la infección debido a la bacteria 
Erysipelothrix rhusiopathiae, siendo el cerdo doméstico su prin-
cipal reservorio. 

La bacteria penetra en el cerdo cuando entra en contacto con 
las secreciones infecciosas procedentes de otro (a través de se-
creciones nasales o heces fundamentalmente), o con material 
contaminado del entorno. 

En la imagen se pueden apreciar cuatro canales de porcino raza 
Ibérica 50% que presentan lesiones características en la piel 
compatibles con mal rojo, algunas de ellas, con formas redon-
deadas y otras (las más abundantes) con formas de poliedro 
(éstas últimas denominadas lesiones en forma de diamante). En 
la canal señalada, las lesiones aparecen de forma generalizada, 
en las restantes, se encuentran diseminadas preferentemente 
por el dorso y parte externa de las extremidades con diferentes 
grados de intensidad. Todas las lesiones muestran un color roji-
zo, no presentando en este caso engrosamiento alguno. Durante 
el examen post mortem de dichas canales no se apreció ningún 
hallazgo significativo en otras localizaciones, lo que nos lleva a 
pensar en una fase subaguda del proceso infeccioso. 

Revisada la información sobre la explotación de procedencia de 
los animales, se comprueba que no habían sido sometidos a va-
cunación contra esta enfermedad. 

6262
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Nos han 
visitado 

este 
trimestre

museo
veterinario

Febrero 2023

 ¡Los pequeños del Colegio Sagrada Familia se lo 
pasan en grande en el MUVET!

El 28 de febrero, nada más y nada menos que tres clases del 
Colegio Sagrada Familia de Badajoz tuvieron la suerte de 
salir de excursión para conocer con nosotros nuestras insta-
laciones.

Que bonita es la sensación de compartir experiencias con 
los más pequeños ¡Ojalá salga algún veterinario de entre 
todos estos granujas!
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Abril  2023

 ¡Las brillantes etólogas 
alucinan con el MUVET!

Marta Amat y Cristina Gon-
zález, ponentes de las jorna-
das de Etología Veterinaria 
que hemos celebrado en los 
últimos meses, alucinaron el 
26 de abril cuando pudieron 
experimentar por primera 
vez la sensación de visitar 
nuestro Museo.

Abril 2023

Una bonita tarde con los chicos del Centro 
de menores San Juan Bautista

El 7 de abril, algunos de los chicos del Centro de 
Acogida de Menores San Juan Bautista de Badajoz 
pasaron una bonita tarde en nuestro MUVET.

Como siempre, un placer dar a conocer qué papel 
desempeñamos los veterinarios en la sociedad y 
sobre todo cuál es nuestra historia.

No es la primera vez que vienen y seguramente 
no sea la última ya que por nuestra parte nuestras 
puertas van a estar siempre abiertas para voso-
tros.

¡Nos vemos en verano amigos!
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Marzo 2023

¡El IES Bárbara de Braganza disfruta del MUVET 
en su semana cultural!

Seguimos con las cada vez más frecuentes visitas a nuestro 
museo veterinario, en esta ocasión, han sido los chicos del 
IES Bárbara de Braganza los que el día 27 de marzo han veni-
do a conocer un poco más acerca de la historia y el presente 
de nuestra profesión.

Muchísimas gracias a todos, no perdáis la alegría y la curiosi-
dad que habéis demostrado.

¡Nos vemos pronto amigos!

Marzo 2023

Araceli Gamito aprovecha su paso por Badajoz y 
nos hace una visita

El 1 de marzo, celebramos una jornada sobre Neurología Veterinaria en el Colegio, y la encarga-
da de impartirla, la veterinaria Araceli Gamito, se pasó por el MUVET para contemplar nuestras 
instalaciones por primera vez.

Aún no sabemos quién quedó más contento, si ella por vivir la experiencia MUVET, o nosotros 
por tener el placer de poder compartir este ratito con ella.
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Mayo 2023

Los alumnos del IES Castelar nos visitan

Los alumnos de la asignatura optativa Historia de la 
Ciencia, del IES Castelar nos visitaron el 11 de mayo para 
conocer un poquito mejor como ha sido la evolución de 
nuestra profesión y cuáles han sido los hitos más impor-
tantes en el desarrollo de las ciencias veterinarias.

Nos encanta que cuenten con nosotros para poder tran-
smitir estos conocimientos a través de nuestra colección 
museística, desde luego, historias tenemos para rato.

¡Mucho ánimo para la recta final del curso!

Abril 2023

¡Una visita variada!

El 19 de abril, tras unas 
charlas sobre salud y acti-
vidad física que se dieron 
en nuestro Salón de Actos, 
organizadas por nuestros 
amigos del Centro de Salud 
de la Paz, varias personas 
del público consultaron la 
posibilidad de ver nuestro 
museo y… ¡Allá que fuimos!
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Marzo 2023

¡Una mañana de risas y aprendizaje con las clases 
del IES Zurbarán!

¡El 28 de marzo han sido los alumnos del IES Zur-
barán los encargados de pasárselo en grande en 
el MUVET! 

Ya sabéis que últimamente vienen un montón de 
chicos y chicas de diferentes centros y que siem-
pre estamos encantado de enseñaros nuestras 
instalaciones, pero hay que decir que durante esta 
visita nos hemos reído más que de costumbre por 
las cosas de la edad de alguno que otro integrante 
de este divertido grupo.

Marzo 2023

Los alumnos de la Facultad de Educación de la UEX conocen el MUVET

Este grupo de alumnos, acompañados de nuestro amigo el profesor Javier Cubero, nos han visitado el 
día 22 de marzo para que, de nuestra mano, conozcan un poquito mejor ciertos detalles que marcaron 
el desarrollo de las profesiones científicas, entre las que se encuentra por supuesto la nuestra.

Como siempre, un lujo teneros por aquí, amigos.
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Abril 2023

3ª Visita de la Facultad de Veterinaria de Cáceres

El 18 de abril, pudimos compartir con los futuros veterinarios de la Facultad de Cáceres todo lo que 
albergamos en nuestras instalaciones.

Es una visita más que especial para nosotros, puesto que consideramos sumamente importante que, 
como veterinarios, conozcamos de donde venimos para poder saber mejor hacia donde debemos en-
caminarnos como profesionales.

¡Mucha suerte en vuestra próxima etapa amigos!

Mayo 2023

La Residencia de Ancianos Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados en el 

Museo Veterinario

El martes 16 de mayo recibimos en 
el Museo Veterinario a este divertido 
grupo que vais a ver en las siguientes 
fotos.

¡Menuda la que han montado! Pero 
nos resulta imposible no decir que ya 
estamos como locos de que repitan la 
visita como hemos estado hablando.

¡Nos vemos más pronto que tarde ami-
gos!
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Asamblea General del Colegio de 
Veterinarios de Badajoz

El miércoles 22 de marzo de 2023 tu-
vo lugar la celebración de la asamblea 
General Ordinaria del Ilustre Colegio 
de Veterinarios de Badajoz en la que 
se evaluaron distintos aspectos en re-
ferencia a la actividad colegial del año 
pasado.

 La Mesa Presidencial estuvo compuesta 
por los miembros de la Junta del Gobier-
no, encabezada por el señor presidente 
Don José-Marín Sánchez Murillo.

Como primer punto del orden del día, 
tuvo con la lectura del acta de la Asam-
blea del año anterior, la del 2021, siendo 
aprobada por todos los asistentes. Acto 
seguido, tuvo lugar la intervención del 

señor Presidente dando la bienvenida a 
todos los asistentes y haciendo un repaso 
acerca de los hechos más relevantes que 
afectaron a la profesión veterinaria en el 
pasado año.

Tras esto, Don Rafael Vázquez Caldito, 
Vocal de la sección económica del Cole-
gio de Veterinarios de Badajoz, procedió 
a explicar la memoria anual del año 2022 
haciendo hincapié en las actividades de 
formación y en los diversos servicios que 
esta entidad ha ofertado a sus colegiados. 
Además, también hubo mención para to-
dos aquellos convenios que el Colegio ha 
conseguido establecer con ayuntamien-
tos de la provincia de Badajoz en relación 

con la plataforma digital para el registro 
de mascotas, RIACE.

Una vez finalizado este apartado, Don 
Rafael Vázquez Caldito, continuó presen-
tando la liquidación de ingresos y gastos 
del ejercicio de 2022 y exponiendo el pre-
supuesto para el año 2023 de la entidad 
colegial.

Para finalizar, tuvo lugar el apartado de 
ruegos y preguntas, donde hubo tiempo 
para debatir de manera conciliadora to-
das las cuestiones planteadas por los asis-
tentes que transmitieron sus inquietudes 
relacionadas con el ejercicio veterinario.
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Altas y 
Bajas Nombre y Apellidos Procedencia

Marzo 2023

Dña. Ana Garrido Gañán Universidad de Extremadura
D. Arturo Pons Golfe Colegio de Asturias
D. Carlos Fernández Pérez Universidad de Extremadura
D. Ángel Fernández Pérez Universidad de Extremadura
Dña. Isabel Eugenia Sáenz Leo Colegio de Cáceres
Dña. Marina Vilallonga Tejela Universidad Alfonso X El Sabio
D. Víctor Toro Castillo Universidad de Extremadura

D. Manuel Criado del Cabo Colegio de Salamanca

D. José León Hurtado Reincorporación

ALTAS: movimiento mensual de colegiados

Abril  de 2023

BAJAS: movimiento mensual de colegiados

Nombre y Apellidos Motivo
Marzo de 2023

Dña. Coral Melchor González Traslado al Colegio de Lugo
Dña, Cristina González Martín Traslado al Colegio de Asturias
Dña. Mercedes García Marchal Traslado al Colegio de Madrid
Dña. Noelia María Cabezas Buzón Traslado al Colegio de Sevilla
D. Roberto Díaz Cordón Traslado al Colegio de Orense

D. Antonio Bueno Peñato Fallecimiento el 4 de abril de 2023
Dña. Virginia Iniesta Orozco Cese en la actividad

D. Pedro Carbonero Almendro Traslado al Colegio de Cádiz

Abril de 2023

Mayo de 2023

Mayo de 2023

Nacido en Mérida el 
22 de mayo de 1931 
en una familia de 
cuatro hermanos, 
siendo el tercer hijo, 
único varón. Pasó su 
infancia en Mérida 
y realizo sus estu-
dios escolares en la 
escuela pública de 
la ciudad. Estudió 
la carrera de veteri-
naria en la Universi-
dad de Córdoba gra-
cias al esfuerzo de 
sus padres que, sien-
do de una economía 
sencilla, pudieron 
darle formación uni-

versitaria. Finalizó sus estudios de forma brillante, 
siendo el número uno de su promoción.

Acabada la etapa universitaria, inició su ejercicio 
profesional en Mérida y su comarca, especialmente 
en el ámbito rural desde una modesta clínica que, 
con el tiempo, fue ampliando y complementándose 
con una comercial veterinaria. Además de ejercer su 
profesión de veterinario, emprendió negocios en el 
ámbito de la ganadería y la agricultura, en particular 
en los sectores porcino y ovino; en este último con 
una destacada ganadería de la raza Île de France, 
por la que obtuvo diversos reconocimientos en cer-
támenes ganaderos. También amplió su actividad en 
el ámbito de la agricultura, fundamentalmente con el 
cultivo en regadío del cereal.

Así transcurrió una larga vida profesional, dedicada 
enteramente a su vocación como veterinario y a su 
amor por el campo y la naturaleza extremeños. Una 
vez jubilado como veterinario, mantuvo su actividad 
empresarial hasta los ochenta años cuando su salud 
comenzó a deteriorarse; pudiendo dedicar su tiem-
po a la lectura, la música o a pasar largas tempora-
das en el campo.

D. Antonio Bueno Peñato
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En cuanto a su vida personal, se casó a la edad de 
32 años, tuvo dos hijos y junto a su mujer formaron 
una familia feliz a la que supo inculcar los valores que 
tuvo en su vida: el trabajo, el esfuerzo, la honradez, 
la generosidad y el servicio a los demás, o la senci-
llez con la que vivió siempre. La última década de su 
vida, convivió con una complicada salud que llevó 
con una serenidad encomiable, siempre sonriente y 

con gran paz interior. Su fe le ayudó en los últimos 
años a vivir sabiendo que cada día era un regalo y 
que finalmente se reuniría con Dios.

Falleció en paz a los 91 años, en su domicilio de la 
ciudad de Mérida, acompañado de su familia.

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz expresa su más sentido pésame a D. Pedro Pablo Cortés 
Ruiz por el fallecimiento de su esposa, a la familia de D. Antonio Bueno Peñato, a Dña. Araceli Rosa Iglesias 
por el fallecimiento de su madre y a D. Antonio Rubio Díaz por el fallecimiento de su madre política, a D. Ma-
nuel Plaza Mariscal por el fallecimiento de su madre y a D. Manuel Plaza Gordillo por el fallecimiento de su 
abuela, a D. Pedro Baños Alonso por el fallecimiento de su madre y a D. Nicolás Briz Blázquez por el falleci-
miento de su padre.

Los días 1 y 2 de marzo, tuvimos la suerte 
de contar con Araceli Gamito para la im-
partición del curso sobre Neurología Clíni-
ca Veterinaria orientada hacia los profesio-
nales dedicados a la clínica de pequeños 
animales.

Durante estas dos mañanas, los asistentes 
pudieron familiarizarse de la mano de una 
de las mejores expertas en el panorama na-
cional con un tema complejo como lo es la 
neurología y así en un futuro ofrecer un me-
jor servicio a sus clientes.

CURSO NEUROLOGÍA VETERINARIA CON ARACELI GAMITO
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ONE HEALTH: MAL ROJO, UNA ZOONOSIS DESATENDIDA
El 15 de marzo, regresamos al Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz para retomar las sesiones clínicas del proyecto 
“One Health Extremadura” con el que siempre hemos tratado de defender un sistema de salud pública basado en 
la colaboración de distintas ramas profesionales.

En esta ocasión el tema a tratar fue la infección ocasionada por el bacilo Erysipelothrix rhusiopathiae, es decir, del mal 
rojo, enfermedad zoonótica que aparece con mayor frecuencia en el ganado porcino.

INOLVIDABLE CELEBRACIÓN DE NUESTRA TRADICIONAL FIESTA CAMPERA
El sábado 25 de marzo celebramos por todo lo alto nuestra ya tradicional fiesta campera, en esta ocasión, regresa-
mos a la finca "El Toril", propiedad de la Caja Rural de Extremadura, para darle la bienvenida a la primavera y pasar 
una bonita jornada de convivencia entre compañeros y compañeras de profesión.

No pudo salir mejor, tanto por el maravilloso día soleado que nos acompañó durante toda la jornada cómo por la mi-
nuciosa organización de todos los implicados para que durante esta jornada de convivencia no se echase nada en 
falta.
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIA DE 
EXTREMADURA. 
NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO AL DR. 
PEDRO MARTÍN PALOMINO
El 30 de marzo, se celebró en el Colegio de Veterinarios de 
Cáceres el acto de incorporación del nuevo académico, el 
doctor en veterinaria y profesor de la Universidad Alfonso 
X, Pedro Martín Palomino, que impartió su conferencia ti-
tulada “El papel del veterinario en el enfoque One Health: 
presente, pasado y futuro”. La contestación a esta confe-
rencia corrió a cargo del Académico de Número, el Dr. Luis 
Prieto Oreja.

ONE HEALTH: LEGIONELLOSIS ABORDADA DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL
El día 29 de marzo, el proyecto One Health Extremadura volvió a la carga con una nueva sesión clínica impartida en 
el ya habitual Salón de Actos del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.

En esta ocasión, la enfermedad sobre la que ha girado toda la jornada ha sido la mencionada en el título de esta nota 
de prensa, la legionellosis, enfermedad ocasionada por la bacteria gram negativa, Legionella pneumophila.
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HABLAMOS SOBRE LA FIGURA DEL VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN
El 17 de abril, celebramos en nuestra sede la charla informativa acerca de la figura del veterinario de explotación, una 
formación que muchos de vosotros nos llevabais pidiendo desde hace tiempo y que finalmente pudimos organizar.

La figura del veterinario de explotación es un tema que lleva generando debate e incertidumbre dentro de nuestra 
profesión debido a la falta de información que hemos tenido hasta el momento, si bien es cierto que es un concepto 
aún en desarrollo, la veterinaria Laura Galán, Coordinadora de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de la Subdirec-
ción General de Sanidad, higiene animal y trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se encar-
gó de esclarecer las principales dudas que rodean a este tema y explicó la ruta a seguir por parte de la administra-
ción en los próximos meses.

El 19 de abril, cedimos nuestro Sa-
lón de Actos para que nuestros 
compañeros del Centro de Salud de 
Badajoz “La Paz” organizasen una 
bonita actividad para concienciar a 
la población pacense de los múlti-

ples beneficios derivados de la ac-
tividad física.

No sabemos si el año que viene po-
dremos repetir esta actividad por-
que este año casi llenan nuestro 

Salón de Actos, pero al menos de 
parte del Colegio Oficial de Veteri-
narios de Badajoz siempre encon-
trarán un apoyo.

CONFERENCIA “BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA EN EL ORGANISMO”
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JORNADAS DE ETOLOGÍA CLÍNICA VETERINARIA I Y II
En los meses de abril y mayo, hemos organizado dos jornadas sobre uno de los temas que más cambios ha 
experimentado en los últimos años dentro del sector veterinario, el de la etología clínica.

Para ello, hemos contado con dos veterinarias con una amplia trayectoria en este campo, Marta Amat y 
Cristina González. En total, estas jornadas se han extendido a lo largo de cuatro mañanas en las que espe-
ramos que a los asistentes os haya servido para empezar a introduciros un poco en el fascinante mundo de 
la etología tanto felina como canina.
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ONE HEALTH: ESCABIOSIS O SARNA 
HUMANA, UNA ZOONOSIS AÚN DE 
ACTUALIDAD

El 25 de abril, celebramos la hasta ahora última sesión 
del proyecto One Health que abordó la enfermedad de la 
sarna humana o escabiosis.

Para ello, contamos con nuestro Presidente y Doctor en 
Parasitología Veterinaria, José-Marín Sánchez Murillo y 
con la Dra. Carmen Ruiz Iglesia, ambos fueron los encar-
gados de diseccionar los detalles y caracterizaciones de 
esta enfermedad tanto en medicina humana como en 
medicina veterinaria.

ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIA DE EXTREMADURA. 
NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO 
AL DR. ANTONIO MATEOS 
FERNÁNDEZ
El 25 de abril, se celebró en el Colegio de Vete-
rinarios de Cáceres el acto de ingreso del nue-
vo académico, el doctor en veterinaria Antonio 
Mateos Fernández, que impartió su conferencia 
titulada “Tiempos modernos en dieciséis ejem-
plares de comunicación veterinaria”. La contes-
tación a esta conferencia corrió a cargo del Ilmo. 
Sr. Dr. Julio Jesús Tovar Andrada.
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La Organización Colegial Veterinaria (OCV) celebró el 
sábado 20 de mayo un acto por su 100 aniversario en 
el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Un encuentro al que han acudido diferentes 
personalidades del sector veterinario español y de las 
entidades colegiales de toda España.

Durante el evento ha tenido lugar la conferencia ‘100 
años de profesión vividos en primera persona’, impar-
tida por el veterinario centenario Amalio de Juana Sar-
dón que acompaña en la foto a nuestro Presidente D. 
José Marín Sánchez que ha representado a la veterina-
ria pacense en estos prestigiosos Actos.

Durante el XII Congreso Regional de Medicina In-
terna de Extremadura celebrado los días 19 y 20 
de mayo, los distintos integrantes de este proyec-
to estuvieron muy activos compartiendo sesiones 
que evidencian la más que necesaria cooperación 
entre ramas sanitarias con la finalidad de conse-
guir mejores resultados.

Enhorabuena a todos los que tuvisteis la oportu-
nidad de mostrar este ilusionante trabajo ante un 
público tan selecto.

Nuestro Sr. Presidente, D. José-Marín Sánchez, en 
función de Consejero de la Organización Colegial 
Veterinaria y responsable de coordinar el proyec-
to de la Especialización Veterinaria, acudió a Ma-
drid el viernes 19 de mayo para la celebración de 
la Asamblea General de Presidentes en convoca-
toria extraordinaria, en la que expuso la necesidad 
de crear un modelo común y coherente que evite 
la organización anárquica de otras iniciativas.

100 ANIVERSARIO DE LA OCV

EL PROYECTO ONE HEALTH EXTREMADURA EN EL CONGRESO REGIONAL DE 
MEDICINA INTERNA

AVANCES EN EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIZACIÓN VETERINARIA
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FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL MATADERO
Durante el mes de mayo, el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz ha cedido sus instalaciones para que D. Juan 
Carlos Domínguez Vellarino, veterinario y organizador de diversas formaciones relacionada con el papel del veterina-
rio en el matadero, imparta para 20 profesionales de la región la parte teórica de este curso, ya que al finalizar estos 
días, los alumnos han realizado una parte práctica poniendo a prueba los conocimientos adquiridos en diversos ma-
taderos de Extremadura.

Además, durante la formación, Domínguez Vellarino, ha conseguido que le ayudasen diversos especialistas, otorgan-
do así un componente de calidad extra a la formación.
Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz queremos expresar que, por nuestra parte, siempre vamos a mos-
trar una actitud abierta ante estas iniciativas que permiten a los veterinarios adquirir conocimientos y ponerlos a dis-
posición de la sociedad, velando por la seguridad alimentaria de manera óptima.

IV EDICIÓN GENAH
Los días 16 y 17 de marzo, tuvo lugar en Córdoba la cuarta edición del Grupo de Estudio de Normalización en Ali-
mentación Hospitalaria, que contó con la participación de dos de nuestras colegiadas, Dña. Yolanda Márquez Polo y 
Dña. Ana Hidalgo Romero.

Durante estos dos días, se impartieron diversas conferencias y charlas en el Salón de Actos del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, siempre relacionadas con la alimentación que se ofrece en los hospitales, ofrecidas por desta-
cados investigadores de este sector. 
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El martes 11 de abril, el Ilustre Colegio de Veterinarios 
de Badajoz cedió sus instalaciones para que SIVEX 
(Sindicato Independiente de Veterinarios Extremeños), 
celebrase una Asamblea General Informativa con el 
objetivo de debatir las posibles medidas a tomar antes 
la continua situación de menosprecio por parte del Eje-
cutivo Regional.

A lo largo de la tarde, los diferentes profesionales vete-
rinarios que se acercaron al Salón de Actos del Colegio, 
discutieron diferentes medidas con la misión siempre 
de llegar a la toma de decisiones más adecuada que 
consiguiese revertir el abuso de poder por parte del Sr. 
Consejero de Sanidad.

FIRMA DE CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE PELA

SIVEX SE REÚNE EN EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE BADAJOZ

El jueves 20 de abril, el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Badajoz ha firmado el convenio en cumplimiento del 
Decreto 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
regula la identificación, registro y pasaporte de deter-
minados animales de compañía en la Comunidad Au-
tónoma extremeña con el Ayuntamiento del municipio 
Navalvillar de Pela.

Su alcalde D. Francisco Javier Fernández Cano, junto a 
varios representantes del Cuerpo de Policía Local y el 
Secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de Bada-

joz, D. Valentín Pérez Bermejo, rubricaron el Convenio 
de colaboración para la creación y desarrollo del Re-
gistro Municipal de Animales de Compañía en Extre-
madura (RIACE). 

Este documento se firma mediante el acuerdo en el 
que, el Colegio de Veterinarios de Badajoz asume las 
funciones de creación y regulación integral del regis-
tro y pone a disposición del Ayuntamiento los datos 
de este.
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DÍA DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA
Nuestro presidente, D. José-Marín Sánchez Murillo, acu-
dió la mañana del 31 de mayo a la Plaza de Conquista-
dores de la ciudad de Badajoz, lugar emblemático de la 
misma, para presenciar el Día de la Delegación de De-
fensa, acto presidido por el Delegado de Defensa, el co-
ronel D. Jesús Antonio Caballero Calzada.

Durante la celebración de este evento, se ha reconocido 
a todas las instituciones que han mostrado su colabora-
ción con el Ejército Español.

Entre los asistentes, se encontraba nuestro colegiado 
Andrés Domingo Montes, reservista del Ejército y vete-
rinario.
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