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Las recientes inundaciones y los devastado-
res efectos de la DANA en la Comunidad 
Valenciana han sacudido a la sociedad, de-
jando tras de sí un panorama de destrucción 
y pérdidas irreparables. Como veterinarios, 
observamos no solo el impacto material, si-
no también el dolor emocional de aquellas fa-
milias que han visto sus hogares destruidos 
y, en muchos casos, han sufrido la angustia 
de perder temporalmente a sus compañeros 
animales.

Este tipo de desastres nos invitan a reflexio-
nar sobre la resiliencia de nuestra socie-
dad, que, a pesar de las diferencias cada vez 
más marcadas entre generaciones, encuen-
tra un punto de unión en momentos críticos: 
la solidaridad y el amor por los animales. 
Hemos sido testigos de gestos conmovedo-
res donde vecinos, organizaciones y descono-
cidos han trabajado incansablemente por el 
bienestar de las mascotas, demostrando que 
estos seres son, en efecto, un miembro más 
de la familia. Es este impulso colectivo el que 
nos da razones para seguir creyendo en una 
sociedad capaz de cuidar no solo de sí misma, 
sino también de los más vulnerables.

Sin embargo, esta situación también ha pues-
to de relieve la importancia de una respon-
sabilidad que no podemos dejar de lado: 
la identificación de nuestras mascotas. A 
pesar de ser un requerimiento legal, muchos 
aún desconocen la obligación de identificar a 
perros y gatos mediante microchip. Esta es 

la herramienta más eficaz para asegurar que, 
en situaciones tan dramáticas como la vivi-
da en la Comunidad Valenciana, los animales 
extraviados puedan ser devueltos a sus hoga-
res. La identificación no es solo una formali-
dad, es un acto de responsabilidad y amor ha-
cia nuestros compañeros de vida.

Hago un llamado a la sociedad para que com-
prendamos que la identificación de nuestras 
mascotas es un gesto de previsión y cuidado. 
En momentos donde la naturaleza nos re-
cuerda nuestra vulnerabilidad, garantizar la 
seguridad de nuestros animales de compa-
ñía es un paso que todos podemos dar para 
protegerlos y cuidarlos como lo haríamos con 
cualquier otro miembro de la familia.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Badajoz, reiteramos nuestro compromiso de 
promover la protección y bienestar animal 
y llamamos a cada dueño de mascotas a ac-
tuar con la responsabilidad que este víncu-
lo exige. Sigamos cuidando de los animales 
y, a través de ellos, fortaleciendo los lazos de 
una sociedad que se define por su compasión 
y solidaridad.

Un llamamiento a la solidaridad 
y la responsabilidad hacia 
nuestras mascotas

D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ
      MURILLO
Director de Badajoz 
Veterinaria
Presidente ICOVBA
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Anamnesis
A finales de septiembre de 2023, se remitieron al 
Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM) del Hos-
pital Veterinario de la Universidad de Zaragoza 
tres corderos lactantes, uno muerto y dos vivos, 
y un cordero de cebo, procedentes de una explo-
tación en régimen semiintensivo de la provincia 
de Zaragoza. Esta explotación cuenta con unos 
500 animales perteneciente a las líneas genéticas 
INRA 401 y machos Salz x Dorper mancha negra 
etíope. 

El sistema de producción de la explotación se basa 
en tres pariciones al año, contando con una muy 
alta proporción de partos dobles. Durante la ges-
tación, los animales se encontraban estabulados 
de forma continuada y la alimentación estaba ba-
sada en 3 tipos de ensilado: ensilado de alfalfa de 
último corte con un 24% en proteína, ensilado de 
teff y ensilado de veza. Además, contaban con bo-
los de corrector y piedras de sal como suplemento. 
No obstante, se había realizado un cambio de ali-
mentación recientemente debido a que la ración 
anterior excedía las necesidades de los animales. 
En cuanto al programa sanitario, se realizaban 
desparasitaciones y vacunaciones periódicas fren-
te a enterotoxemia. 

Se remitió el caso porque en la parición origen de 
los animales remitidos, el 80% de los corderos na-
cidos presentaban sintomatología nerviosa grave 
que les llevaba a la muerte por inanición. Además, 
la veterinaria responsable de la granja nos relata 
que en la anterior parición aparecieron corderos 
al final del cebo también con sintomatología ner-
viosa, aunque en un bajo porcentaje y con signos 
clínicos diferentes. Como ya se ha citado con an-
terioridad se remitieron tres corderos recién na-
cidos y un cordero de cebo, con más de 5 meses 
de edad, procedente de la parición anterior y que 
mostraba debilidad del tercio posterior, siendo in-
capaz de levantarse. 

Una vez en el SCRUM, el cordero lactante muerto 
(cordero nº 1) fue directamente trasladado al ser-
vicio de Anatomía Patológica de la Facultad de Ve-
terinaria para su estudio post-mortem, mientras 
que los tres corderos restantes fueron sometidos 
al protocolo diagnóstico del SCRUM, en el que se 
lleva a cabo una exhaustiva exploración clínica, 
hematología, bioquímica y pruebas complementa-

rias, como ecografías o tomogra-
fías computarizadas, antes de ser 
sacrificados humanitariamente 
para concluir con el estudio post-
mortem y la toma de muestras 
para microbiología e histopatolo-
gía. Cabe mencionar que, en este 
caso, dada la mejoría clínica que 
presentó uno de los corderos re-
cién nacidos, se decidió dejarlo 
vivo para su seguimiento clínico.  

 

Exploración física y 
neurológica
El cordero de cebo presentaba un 
cuadro respiratorio con flujo na-
sal mucoso bilateral acompañado 
de una disnea mixta y ronquidos 
bilaterales a la auscultación, au-
mento de tamaño de los nódulos 
linfáticos preescapular y mandi-
bular derechos y ambos parotí-
deos, además de heces pastosas 
y movimientos ruminales incom-
pletos. 

Por otro lado, en la exploración 
de los corderos lactantes de tres 
días de edad se pudo observar 
que uno (cordero nº 2) presenta-
ba flujo nasal mucoso y unas he-
ces pastosas anaranjadas com-
patibles con el meconio y el otro 
cordero (cordero nº 3) presentaba 
flujo nasal seroso bilateral y una 
posible retención de meconio.

Además de la exploración física, 
se realizó una exploración neu-
rológica detallada a los tres ani-
males. En los corderos lactantes 
se observaron temblores y nis-
tagmos de forma bilateral y sig-
nos asociables a una lesión a ni-
vel intracraneal en el tronco del 
encéfalo. El cordero nº 3 presen-
taba un comportamiento inter-
mitente entre alerta y depresión, 
compatible con una lesión en el 
prosencéfalo, además, también 
se observó pedaleo y ataxia. En el 
cordero nº 2, se apreció una hipe-

rextensión, compatible con una 
lesión de motoneurona superior, 
y ataxia. Tanto el nistagmo como 
la ataxia podrían estar relaciona-
dos con una lesión en el cerebelo.  

En cuanto al cordero de cebo, este 
no presentaba signos de lesión in-
tracraneal, pero presentaba una 
evidente paresia del tercio pos-
terior, ya que, pese a la incapaci-
dad de mover los miembros pel-
vianos, conservaba los reflejos 
espinales, aunque disminuidos, 
siendo compatible con una lesión 
a nivel de motoneurona inferior. 

Pruebas complementarias
Durante la exploración se toma-
ron muestras de sangre de los 
tres animales, y en base a la ex-
ploración neurológica, se decidió 
realizar a uno de ellos (cordero nº 
2) una tomografía computariza-
da (TC) para detectar posibles le-
siones intracraneales. 

La hematología del cordero de ce-
bo reveló una eritrocitosis, que 
es un incremento del número de 
glóbulos rojos, debido al estado 
de deshidratación que presenta-
ba el animal a su llegada. Tam-
bién presentaba leucocitosis con 
neutrofilia, signo de que podría 
cursar con un proceso infeccioso 
o una inflamación aguda. En los 
dos corderos lactantes se obser-
vó eritrocitopenia y descenso del 
valor hematocrito y la concentra-
ción de hemoglobina, valores in-
dicativos de anemia, junto con 
una leucopenia asociada a linfo-
penia y eosinopenia. Alteracio-
nes compatibles con una inmu-
nodeficiencia o consecuencia de 
algún proceso vírico. 

El análisis bioquímico de los tres 
animales reveló una posible insu-
ficiencia renal debido a que en to-
dos se observaron alteraciones en 
los valores de creatinina, albúmi-
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na, globulinas y nitrógeno ureico 
en sangre, además de una hiper-
glucemia atribuible a la posible 
insuficiencia renal o a un aumen-
to de la ingesta de carbohidratos. 
También se observaron otros va-
lores que nos permitieron sospe-
char de patologías hepáticas, co-
mo el aumento de la enzima as-
partato aminotransferasa (AST) 
en el cordero de cebo, junto con 
el aumento de la gamma gluta-
mil transpeptidasa (GGT) y la bi-
lirrubina total del cordero nº 3. 
Además, en el cordero nº 2, se ob-
servó un aumento del tiempo de 
protrombina, indicando un fallo 
en la coagulación. 

En la interpretación de la tomo-
grafía computarizada (Figuras 
1 y 2) las zonas negras se deno-
minan radiolúcidas y se corres-
ponden con la presencia de aire, 
las zonas grises son las denomi-
nadas de opacidad o tejido blan-
do, que en este caso son el tejido 
cerebral y el líquido cefalorraquí-
deo, y, por último, las zonas blan-
cas se denominan radiopacas, y 
corresponden a zonas óseas, esto 
es, el cráneo. Los surcos radiolú-
cidos que se observan en la ima-
gen del corte frontal son com-
patibles con una atrofia cortical 
(Fig. 1a). Más profundamente, 
se observan pequeñas zonas ra-
diolúcidas intercaladas en la zo-
na de opacidad tejido blando (Fig. 
1b), lo cual se denomina apolilla-
miento, y es compatible con una 
atrofia del tejido cerebral. En la 
imagen del corte sagital, se ob-
servan las circunvoluciones de 
la corteza cerebral marcadamen-
te dibujadas, más evidentes en la 
zona frontal (Fig. 2). En conjunto, 
los hallazgos corresponden a una 
atrofia del tejido cerebral y, por 
tanto, a una disminución del ta-
maño del encéfalo. 

Diagnóstico diferencial
Debido a la diferencia de edad en-
tre los corderos, el diagnóstico di-
ferencial es distinto para los cor-
deros lactantes y para el cordero 
de cebo. No obstante, al presen-
tar todos los animales un cuadro 
neurológico, el diagnóstico dife-
rencial se enfocó a patologías en 
las que se observan signos neu-
rológicos, para lo cual se utilizó 
el método basado en la regla ne-
motécnica VITAMIN D. Gracias 
a esta regla nemotécnica se pue-
de realizar un diagnóstico dife-
rencial de forma ordenada, clasi-

ficando las posibles patologías según su etiolo-
gía. Así, cada letra del VITAMIN D se refiere a: 

- V: Vascular

- I: Inflamatorio / infeccioso

- T: Traumático

- A: Anomalía congénita

- M: Metabólico

- I: Idiopático

- N: Neoplásico 

- D: Degenerativo

Comenzando con los corderos lactantes, inclui-
mos las patologías congénitas con etiología in-
fecciosa, tóxica, y metabólica:

Figura 1. Cortes frontales de la tomografía computarizada (TC) realizada al cordero nº 2. 
a. Surcos radiolúcidos compatibles con atrofia cortical. b. Zonas radiolúcidas intercaladas 

embebidas en el encéfalo, compatibles con atrofia del tejido cerebral.

Figura 2. Corte sagital de la tomografía computarizada (TC) realizada al cordero nº 2, con las 
circunvoluciones de la corteza cerebral muy marcadas y más evidentes en la zona frontal.

a b
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i) La Enfermedad de Schma-
llenberg está causada por un Or-
thobunyavirus transmitido por 
mosquitos del género Culicoides, 
cuya presencia en España se aso-
cia a los meses más calurosos del 
año, observándose también du-
rante otros meses menos caluro-
sos debido al cambio climático. 
Esta enfermedad, al transmitir-
se verticalmente, produce abor-
tos, nacimiento de mortinatos y 
defectos congénitos en corderos 
recién nacidos, como hidranen-
cefalia y deformaciones muscu-
loesqueléticas (artrogriposis, lor-
dosis, escoliosis, tortícolis y bra-
quignatia inferior). 

ii) La Enfermedad de la fron-
tera o Border disease es una in-
fección congénita de los corderos 
recién nacidos causada por un 
Pestivirus antigénicamente rela-
cionado con el virus de la Diarrea 
Vírica Bovina (BVD). Dichos cor-
deros pueden nacer persistente-
mente infectados tras haber sido 
expuestos al virus previamente 
al desarrollo del sistema inmuni-
tario, o nacer con trastornos con-
génitos como debilidad, vellón 
peludo, inmunosupresión, dolor 
muscular crónico, retraso del cre-
cimiento, hipomielogénesis del 
sistema nervioso central, y mal-
formaciones esqueléticas. 

iii) Plantas que contienen sus-
tancias tóxicas para los animales 
con efecto teratógeno, resultan-
do en el nacimiento de corderos 
con malformaciones congénitas. 
Entre estas plantas destacan: 

a. Veratros (Veratrum album) 
contiene numerosos alcaloi-
des que inducen deforma-
ciones craneofaciales, acor-
tamiento de carpos y tarsos 
en los neonatos, que mueren 
en los momentos posteriores 
al parto o algunos días más 
tarde. 

b. Astragalus spp y Oxytropis 
spp causan abortos o naci-
miento de fetos con malfor-
maciones esqueléticas (flexu-
ra de las articulaciones de los 
carpos o tarsos, curvatura y 
rigidez de la mayoría de las 
articulaciones, rotación late-
ral de las extremidades an-
teriores, escoliosis, cifosis, 
tortícolis y braquignatia). 
También se altera el compor-
tamiento de los animales, re-
duciéndose su habilidad para 
mamar, la relación materno-
filial y, por tanto, las posibili-
dades de supervivencia. 

c. Cicuta mayor (Conium ma-
culatum) puede causar mal-
formaciones en las extremi-
dades, incluyendo rotación 
de miembros, flexión perma-
nente del carpo, artrogripo-
sis, lordosis, escoliosis, así co-
mo labio y paladar hendidos.

d. Nicotiana spp. ocasiona di-
versas malformaciones si-
milares a las causadas por la 
cicuta mayor, aunque las de-
formaciones en los huesos 
largos y en las vértebras son 
más graves. 

iv) Finalmente, los corderos 
lactantes pueden presentar sig-
nos neurológicos debido a la ata-
xia enzoótica congénita, causa-
da porque sus madres tuvieron 
deficiencia de cobre (Cu) duran-
te la gestación, inmediatamen-
te tras el parto o en momentos 
posteriores a este. Estos corderos 
presentan ataxia, paresia, debili-
dad del tercio posterior, articula-
ciones torcidas, falta de apetito, 
edema, temblores de cabeza e in-
cluso parálisis. 

En los corderos de cebo, los sig-
nos neurológicos podrían deber-
se a procesos adquiridos de etio-
logía inflamatoria y/o infecciosa, 
traumática o metabólica: 

v) Los abscesos medulares son comunes en 
los animales jóvenes, especialmente asociados a 
onfalitis, abscesos pulmonares o en otras loca-
lizaciones, heridas contaminadas, así como en-
teritis causadas por bacterias invasivas. Aunque 
el proceso infeccioso se produce en neonatos, los 
signos de compresión medular debido al absce-
so aparecen de forma más tardía, en animales de 
entre dos y cuatro meses de edad, siendo estos 
paresia y parálisis en las partes del cuerpo cau-
dales a la lesión. En cuanto a su etiología, gene-
ralmente, se asocia a Arcanobacterium pyogenes y 
Staphylococcus spp aunque en animales adultos 
también es común la formación de estos absce-
sos por Corynebacterium pseudotuberculosis.

vi) Una lesión medular traumática puede 
originar un cuadro clínico semejante al produci-
do por los abscesos medulares.

vii) Al igual que los corderos lactantes, los cor-
deros de mayor edad también pueden sufrir ata-
xia enzoótica, en este caso tardía, debido a una 
deficiencia de cobre (Cu) tras el nacimiento. Es-
tos corderos presentan signos neurológicos tales 
como ataxia, paraparesia y debilidad del tercio 
posterior, que pueden aparecer desde la semana 
de vida hasta los seis meses de edad. 

viii) La enfermedad del músculo blanco pre-
senta un cuadro de debilidad y temblor en las 
extremidades, marcha rígida, tambaleo, dorso 
arqueado, tendencia a la inmovilidad, pérdida 
de condición corporal, postración y finalmente 
muerte. Esta enfermedad ocurre predominan-
temente en corderos de 3 a 6 semanas de edad, 
aunque también puede ocurrir en corderos de 
mayor o menor edad, y se debe a una deficiencia 
de vitamina E y selenio (Se) que origina lesiones 
degenerativas del músculo esquelético y cardía-
co, además de necrosis hepática.

Estudio Post-mortem
Las necropsias de los tres corderos muertos mos-
traron lesiones encefálicas similares que ayuda-
ron a esclarecer el diagnóstico definitivo. En el 
encéfalo del cordero de cebo se observó la pre-
sencia de una ligera edematización (Fig. 3a), con-
siderada inespecífica en un primer momento, sin 
embargo, tras realizar un corte transversal al ór-
gano, se apreció una ligera depleción de la sus-
tancia blanca (Fig. 3b), ambas lesiones compati-

10
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bles con ataxia enzoótica. Tam-
bién se observó una neumonía 
broncointersticial difusa, así co-
mo un foco de neumonía catarral 
en el lóbulo craneal derecho.

En cuanto a los corderos lactan-
tes, en el cordero nº 1 se observó 
una clara porencefalia, es decir, 
presencia de cavidades en el inte-
rior del encéfalo (Fig. 4), mientras 
que en el cordero nº 3, el corte 
transversal del encéfalo mostró 
la misma imagen que en el corde-
ro de cebo, una depleción severa 
de la sustancia blanca (Fig. 5). Fi-
nalmente, se confirmó la sospe-
cha clínica de retención de meco-
nio del último cordero tras obser-
var el ciego aumentado de tama-
ño y con un contenido compatible 
con el meconio.

Las pruebas moleculares para de-
terminar la presencia de virus 
dieron todas resultados negati-
vos. En el estudio histopatológi-
co realizado sobre muestras del 
cordero nº 3, se confirmó la esca-
sa presencia de sustancia blanca 
(Fig. 6) en la que también se ob-
serva pinocitosis en algunos so-
mas neuronales, así como el au-
mento de las células de la glía in-
dicador de inflamación y limpie-
za neuronal post-degeneración.

teica y, por tanto, una cromatoli-
sis en los somas neuronales de la 
sustancia gris (Fig. 7a), mientras 
que en la sustancia blanca las vai-
nas de mielina se encontraban 

Debido a la sospecha clínica de ataxia enzoótica, 
se tomaron muestras histopatológicas de médula 
espinal, en las que se observó la ausencia de los 
gránulos de Nissl, acumulaciones basófilas en el 
citoplasma neuronal encargadas de la síntesis pro-

Figura 3. Lesiones macroscópicas del encéfalo del cordero de cebo, compatibles con ataxia enzoótica.  Edema cerebral. 
b. Corte transversal: depleción de la sustancia blanca.

Figura 4. Corte transversal del encéfalo  del cordero nº 1. Porencefalia

Figura 5. Corte transversal del encéfalo de cordero nº 3. Se puede observar una depleción 
severa de la sustancia blanca.

a b
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aumentadas debido a la degene-
ración de los axones distales tam-
bién llamada degeneración walle-
riana (Fig. 7b).

Diagnóstico definitivo y 
patogenia
La exploración neurológica, acom-
pañada de un diagnóstico dife-
rencial neurológico detallado, 
y los resultados de las pruebas 
complementarias, así como los 
hallazgos de necropsia, permiten 
concluir que se trata de un caso 
de ataxia enzoótica (AE), cuya 
causa radica en una deficiencia 
de cobre (Cu). Esta enfermedad 
tiene dos formas de presenta-

sia, aparecen después de la terce-
ra semana de vida. Cabe destacar 
que, al igual que en nuestro caso, 
el principal signo es la incoordi-
nación del tren posterior, que es 
más evidente durante el despla-
zamiento del animal, y se agra-
va con el ejercicio. Además, cuan-
to mayor es la edad del animal al 
comienzo de la enfermedad, esta 
paresia es menos evidente. 

Además, la hipocupremia en el 
ganado ovino adulto puede pro-
ducir despigmentaciones en pelo 
y lana de las razas de capa oscura, 
y pérdida de brillo y ondulación 
en razas de lana blanca. También 
se observan deficientes resulta-
dos reproductivos. 

En ambos tipos de AE hay una 
depleción del cobre en el organis-
mo, tanto de la hembra gestante 
como de los neonatos. El origen 
de esta carencia puede ser pri-
mario, por niveles insuficientes 
de Cu en la dieta de la madre, o 
secundario, debido a la presencia 
de antagonistas en el alimento y 
agua, como molibdeno (Mo), azu-
fre, hierro o zinc, que disminu-
yen la disponibilidad de Cu a par-
tir de la formación de compues-
tos insolubles. 

La menor disponibilidad de Cu 
origina una mielinización defec-
tuosa del sistema nervioso del 
neonato debido a una reducida 
actividad de la enzima citocromo 
C oxidasa y de la ceramida galac-
tosil transferasa, así como de la 
producción de fosfolípidos, im-
portantes en la síntesis de mie-
lina. 

El desarrollo de AE está relacio-
nado con la precocidad del proce-
so de deficiencia de cobre y con 
la cronología de la mielinización 
en el feto, que ocurre en sentido 
centrífugo, esto es, del cerebro 
hacia la médula espinal y nervios 

ción dependiendo del momento en el que el ani-
mal sufra dicha deficiencia, diferenciándose así 
la ataxia enzoótica congénita y una forma tardía. 

La ataxia enzoótica congénita ocurre en neona-
tos, debido a una deficiencia de cobre (Cu) de la 
madre durante la gestación, que produce una des-
trucción de la sustancia blanca cerebral en el fe-
to. Este cuadro se caracteriza por el nacimiento 
de corderos muertos o con incapacidad para in-
corporarse, tetraparesia, y muerte en la primera 
semana de vida. 

Por otra parte, la forma tardía se debe a la defi-
ciencia de cobre (Cu) tras el nacimiento, y se des-
cribe como la aparición de lesiones en el tronco 
del encéfalo y en los fascículos motores de la mé-
dula espinal. Estos animales nacen sanos y los 
signos clínicos, tales como incoordinación, de-
bilidad y paresia del tercio posterior, y parapare-

a

a

b

b

Figura 6. Muestras histopatológicas de encéfalo con depleción de la sustancia blanca con tin-
ción H-E. a. Muestra observada a 100 aumentos. b. Muestra observada a 400 aumentos.

Figura 7. Muestras histopatológicas de encéfalo con depleción de la sustancia blanca con tin-
ción H-E, observadas a 100 aumentos. a. Sustancia gris: cromatolisis en los somas neurona-

les. b. Sustancia blanca: aumento de las vainas de mielina (esferones).
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periféricos. En el cerebro, la mie-
linización concluye en las sema-
nas anteriores al parto. Por otro 
lado, la deposición de mielina en 
la médula espinal y en los nervios 
periféricos termina al final del 
primer mes de vida.

En cuanto a la ingestión de cobre, 
se puede considerar que un pasti-
zal tiene niveles suficientes de Cu 
para sostener ovejas y sus crías 
sanas con al menos 6 ppm (par-
tes por millón) de Cu en la ma-
teria seca durante el período de 
crecimiento. Sin embargo, si a la 
vez coexisten altos niveles de Mo 
y sulfatos en la dieta (>5 ppm y 
>5 g/kg, respectivamente), estos 
pueden actuar como antagonis-
tas del Cu y producir un cuadro 
de AE.

Tratamiento y prevención
En lugar de depender exclusiva-
mente de tratamientos curati-
vos una vez que las enfermeda-
des han impactado al rebaño, se 
prioriza evitar su aparición. La 
prevención de la ataxia enzoótica 
implica mantener niveles adecua-
dos de cobre en la alimentación 
de las ovejas durante la gestación, 
que normalmente se obtienen 
con una dieta equilibrada. No 
obstante, si existe una deficiencia 
crónica en la explotación, se pue-
de agregar sulfato de cobre a las 
mezclas minerales para satisfacer 
las necesidades de las madres, o 
bien mediante la administración 
de bolos intrarruminales de libe-
ración lenta, mucho más seguros. 
Así mismo, es muy importante 
mencionar que el aporte de cobre 
en ovejas debe hacerse con extre-
mada precaución, ya que la toxi-
cidad por cobre puede resultar en 
un exceso de suplementación, pu-
diendo causar abortos y cuadros 
clínicos de presentación aún me-
nos deseable.

Conclusiones
La ataxia enzoótica ovina por de-
ficiencia de cobre es una enfer-
medad prevenible prestando la 
adecuada atención a los niveles 
minerales que recibe el rebaño, 
tanto de cobre como de sus anta-
gonistas, especialmente duran-
te las últimas semanas de gesta-
ción, momento crucial en la mie-
linización del feto. No obstante, 
es esencial atenerse a las reco-
mendaciones de aporte de cobre 
para evitar un cambio drástico en 
la situación produciendo una in-
toxicación por acúmulo hepático 
de este mineral, ya que puede re-
sultar tóxico y tener consecuen-
cias clínicas aún más graves.

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.

Así mismo, es importante recordar que otros ele-
mentos que actúan como antagonistas del cobre, 
como el molibdeno o el hierro, deben ser conside-
rados al ajustar la dieta diaria de los animales en 
la explotación. Esto garantizará que el cobre pue-
da desempeñar adecuadamente sus funciones en 
el organismo. Es crucial prestar especial atención 
durante la primavera y el otoño, períodos en los 
cuales la concentración de estos elementos au-
menta en las plantas. 

No obstante, cuando esta patología aparece en 
una granja, tras sopesar los gastos y el manejo, 
los animales afectados pueden recibir suplemen-
tos de cobre por vía oral o parenteral como tra-
tamiento. Muchos de los cambios en el sistema 
nervioso central parecen ser irreversibles, y la 
suplementación de cobre puede tener poco efec-
to, por lo que la progresión de esta enfermedad 
dentro de la granja se mantendrá, así que habrá 
que hacer hincapié en la prevención de la misma. 
Sin embargo, en el caso del cordero nº3, se le ali-
mentó mediante lactación artificial con leche pa-
ra ternero, cuya concentración de cobre es de 0,5 
mg/kg de leche, siendo esta mayor que la de la 
leche para cordero, y se observó una importante 
mejoría del animal, con desaparición de los sig-
nos clínicos, aunque la TC sigue mostrando lesio-
nes en el encéfalo.
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Los resultados expuestos a conti-
nuación forman parte del estudio 
desarrollado como parte de la te-
sis doctoral de la Universidad de 
Extremadura titulada “Situación 
de los envenenamientos de fauna 
en Extremadura y aplicación de 
nuevas metodologías analíticas 
en su diagnóstico”, llevada a cabo 
por la Dra. Yolanda Ibáñez-Per-
nía y dirigida por los Dres. Fran-
cisco Soler Rodríguez y Marcos 
Pérez López, del Área de Toxico-
logía de la Facultad de Veterina-
ria de Cáceres (Dpto. de Sanidad 
Animal) (https://dehesa.unex.
es/handle/10662/20634).

Desarrollo del estudio y 
resultados obtenidos
Entre los años 2002 y 2018, des-
de el laboratorio de Toxicología 
de la Facultad de Veterinaria de 
Cáceres y gracias a diferentes con-
venios de colaboración con la Jun-
ta de Extremadura, se pudo llevar 
a cabo este estudio sobre el impac-
to de los tóxicos y los cebos enve-
nenados sobre la fauna de Extre-
madura, explorando cómo el uso 
de plaguicidas y cebos envenena-
dos afecta a la fauna y proponien-
do estrategias para mitigar estos 
efectos. El total de las muestras 
que se recibieron fueron recogidas 
en el medio natural de Extrema-
dura por agentes medioambienta-
les cualificados y enviados a Cen-
tros de Recuperación de Fauna 
Silvestre de la región, desde don-
de en caso de sospecha de intoxi-
cación, se enviaban muestras de 
tejidos clave, como hígado, tracto 
digestivo y cerebro, al laboratorio 
de Toxicología con su correspon-
diente acta y manteniendo la ca-
dena de custodia. Para cada caso, 
se realizaba un examen visual ini-
cial que, junto con los anteceden-
tes clínicos, guiaba el tipo de aná-
lisis a realizar.

Especies afectadas 
y sustancias tóxicas 
identificadas
Durante este periodo se anali-
zaron un total de 779 casos de 
sospecha de intoxicación en fau-
na silvestre, que involucraban a 
955 individuos de 59 especies di-
ferentes. En 423 de estos casos 
(54,3%), se confirmó que la cau-
sa de la muerte fue una intoxica-
ción por intoxicación, lo que su-
braya la magnitud del problema 
en la región.

Las aves rapaces y carroñeras re-
presentaron la mayoría de las es-
pecies afectadas, como el buitre 
leonado (Gyps fulvus) liderando 
los casos positivos, seguido por 
el milano real (Milvus milvus) y el 
buitre negro (Aegypius monachus). 
Estas especies desempeñan un 
papel ecológico esencial, pero sus 
hábitos alimentarios las expone a 
riesgos significativos al consumir 
cadáveres o animales previamen-
te contaminados con plaguicidas 
y al ser fácilmente susceptibles al 
consumo de cebos envenenados. 
Los buitres, en particular, son in-
dicadores clave de la salud de los 
ecosistemas y su vulnerabilidad 
resalta la gravedad del problema.

Entre los mamíferos, el perro do-
méstico (Canis familiaris) fue la 
especie más afectada. Esto refle-
ja no solo la proximidad entre es-
tas prácticas y las zonas urbanas, 
sino también la exposición cola-
teral a tóxicos de animales que 
no son el objetivo primario. Ade-
más, especies de mamíferos sil-
vestres como el zorro (Vulpes vul-
pes) se vieron significativamente 
afectadas, destacando el alcance 
de estas intoxicaciones en los en-
tornos rurales. Estos resultados 
coincidieron con los obtenidos en 
estudios similares tanto naciona-
les como internacionales.

Fueron 12 las especies afectadas que están inclui-
das por el Real Decreto 139/2011 en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Es-
pecial y 7 las especies que están catalogadas co-
mo “vulnerables”  (buitre negro, aguilucho ceni-
zo -Circus pygargus-, alimoche común -Neophron 
percnopterus- y águila perdicera -Aquila fasciata-)  
o “en peligro de extinción” (águila imperial ibé-
rica -Aquila adalberti-, milano real y lince ibérico 
-Lynx pardinus-) en el Catálogo Español de Espe-
cies Amenazadas (fotos 1, 2 y 3), lo que puso en 
evidencia la amenaza que suponen las intoxica-
ciones para la conservación de la fauna silvestre y 
su impacto en los esfuerzos de conservación a ni-
vel regional, nacional e internacional.

Fotos 1, 2 y 3. Ejemplares de águila imperial ibérica, 
milano real y lince ibérico, las 3 especies cataloga-

das en peligro de extinción que se identificaron como 
afectadas en este estudio.

 Tomadas de  https://seo.org y https://wwf.es
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Geográficamente, los casos con-
firmados se concentraron en 
áreas con alta actividad ganadera 
y cinegética, donde las interaccio-
nes entre humanos y fauna sue-
len ser más conflictivas.

Paralelamente, el análisis toxi-
cológico permitió identificar 40 
sustancias diferentes, predomi-
nando los carbamatos y los or-
ganofosforados, presentes en el 
89% de los casos confirmados. 
Dentro de estos grupos, el car-
bofurano y el aldicarb fueron los 
compuestos más prevalentes de-
bido a su alta toxicidad y disponi-
bilidad, a pesar de su prohibición 
en la Unión Europea. Estos com-
puestos actúan inhibiendo la en-
zima acetilcolinesterasa, lo que 
provoca un colapso nervioso que 
resulta en parálisis y muerte rápi-

Un hallazgo preocupante fue la 
detección de mezclas de múlti-
ples compuestos en aproximada-
mente el 8% de los casos. Estas 
combinaciones aumentan la leta-
lidad de los cebos y dificultan su 
detección y manejo desde un pun-
to de vista legal y toxicológico.

Cebos envenenados: 
caracterización y 
clasificación
Durante el período de estudio, se 
analizaron 246 muestras recogi-
das en el medio natural de Ex-
tremadura y sospechosas de tra-
tarse de cebos envenenados. 197 
resultaron positivas. La mayoría 
consistía en restos cárnicos im-
pregnados con plaguicidas anti-
colinesterásicos, diseñados para 
atraer a depredadores y carroñe-
ros (foto 4). Un porcentaje menor, 
alrededor del 7,6%, incluyó obje-
tos impregnados con plaguicidas 
de contacto, como posaderos tra-
tados con fentión, un compuesto 
extremadamente tóxico por vía 
dérmica (foto 5).

La elección de materiales y su co-
locación en áreas estratégicas re-
flejaron una planificación delibe-
rada para maximizar el impacto 
de los cebos. Esta práctica ilegal, 

da. Los organofosforados, como el clorfenvinfós y 
el diazinón, se utilizaron en menor escala cuanti-
tativamente, pero apareció más variedad indivi-
dual de compuestos de este grupo, reflejando la 
variedad de contextos en los que se emplean estos 
productos. Aunque diseñados originalmente para 
el control de plagas agrícolas, su uso indiscrimi-
nado los convierte en una amenaza significativa 
para la fauna silvestre.

Además de los plaguicidas, se detectaron piretroi-
des y rodenticidas anticoagulantes. Los rodenti-
cidas, aunque destinados al control de roedores, 
causaron intoxicaciones secundarias en rapaces 
que se alimentaron de presas contaminadas, sien-
do víctimas así de intoxicaciones secundarias. Es-
te tipo de intoxicaciones provoca un efecto de bio-
magnificación, consiguiendo una acumulación de 
tóxicos a lo largo de la cadena alimentaria que ge-
nera impactos desproporcionados en depredado-
res y carroñeros, reduciendo la resiliencia de los 
ecosistemas (gráfico 1).

Foto 4. Ejemplo de cebo preparado con material cárni-
co y relleno con microgránulos del plaguicida aldicarb 
(foto 1) que fue colocado en la naturaleza. Tomada de 

Ibáñez-Pernía et al., 2022

Foto 5. Objeto impregnado con plaguicida fentión que fue colocado como 
posadero para intoxicar abejarucos (European bee-eater) en zona apícola. 

Tomada de Ibáñez-Pernía et al., 2022.

Gráfico 1. Tomado de Ibáñez-Pernía et al., 2022
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comúnmente asociada con la protección de ga-
nado y actividades cinegéticas, afecta tanto a es-
pecies objetivo como a otras no diana, incluidas 
mascotas y animales domésticos.

La distribución de estos cebos coincidió con áreas 
de alta actividad ganadera y cinegética, destacan-
do la relación entre conflictos humanos-fauna y el 
uso de plaguicidas. Este patrón subraya la necesi-
dad de medidas integrales para abordar las causas 
subyacentes de estos conflictos y fomentar alter-
nativas sostenibles.

Análisis de impacto ambiental y 
situación legal 
La exposición a plaguicidas y cebos envenenados 
representa una de las amenazas más significati-
vas para la fauna silvestre en Extremadura, una 
región caracterizada por su alta biodiversidad y 
grandes áreas protegidas. Estas sustancias no so-
lo causan mortalidad directa en especies objetivo, 
sino que también generan efectos indirectos que 
afectan la salud y el equilibrio de los ecosistemas 
en su conjunto.
Uno de los impactos más evidentes es la reduc-
ción de las poblaciones de aves carroñeras, como 
el buitre leonado y el buitre negro, que desempe-
ñan un papel esencial en el equilibro ecológico. Al 
eliminar cadáveres, estas aves contribuyen a pre-
venir la propagación de enfermedades zoonóticas, 
un servicio ecosistémico de gran valor tanto am-
biental como económico. La disminución de estas 
poblaciones debido al uso de cebos envenenados 
podría tener consecuencias graves, incluyendo el 
aumento de costos asociados con la gestión de re-
siduos orgánicos.
Además, las intoxicaciones secundarias son un 
problema crítico en la cadena trófica. Los roden-
ticidas anticoagulantes, por ejemplo, diseñados 
para eliminar roedores, se acumulan en los teji-
dos de sus presas, exponiendo a depredadores co-
mo rapaces y carnívoros a dosis letales. Este fe-
nómeno de biomagnificación no solo afecta a in-
dividuos, sino que tiene implicaciones a nivel po-
blacional, alterando las dinámicas ecológicas y 
reduciendo la resiliencia de los ecosistemas frente 
a perturbaciones.
Otro aspecto preocupante es el uso deliberado 
de mezclas de tóxicos en cebos envenenados, lo 
que incrementa su efectividad y dificulta su de-
tección. Esta práctica no solo pone en peligro a las 

autoridades ambientales, cuerpos 
de seguridad y centros de inves-
tigación, para garantizar una res-
puesta integral al problema.
La distribución anual de los casos 
de intoxicación analizados tam-
bién se relaciona con la situación 
legal de las sustancias involucra-
das. Picos como los registrados en 
2007 y 2012 coinciden con la eli-
minación progresiva del carbofu-
rano y el aldicarb del mercado legal 
en la Unión Europea, lo que podría 
haber impulsado su acumulación y 
uso ilegal antes de su prohibición 
total. A pesar de estas restriccio-
nes, estas sustancias continuaron 
apareciendo en casos recientes de-
bido a su persistencia en merca-
dos ilegales y su uso deliberado en 
cebos envenenados. Este vínculo 
destaca cómo las lagunas en la im-
plementación de normativas afec-
tan la incidencia de intoxicaciones, 
subrayando la necesidad de una 
mayor vigilancia. Los casos repor-
tados en primavera y verano fue-
ron predominantes, lo que sugiere 
una relación con el aumento de ac-
tividades rurales y la disponibili-
dad de presas. Este patrón estacio-
nal y anual refleja cómo la presión 
humana sobre el medio ambiente 
influye en el uso de venenos, su-
brayando la necesidad de interven-
ciones específicas en los momen-
tos de mayor riesgo de incidencia.
Finalmente, desde una perspecti-
va global, los resultados observa-
dos en Extremadura son represen-
tativos de una problemática más 
amplia en áreas con alta biodiver-
sidad. Las lecciones aprendidas en 
esta región pueden ser aplicadas 
en otros contextos, destacando la 
importancia de implementar siste-
mas de monitoreo que integren la 
fauna silvestre como bioindicado-
res de contaminación ambiental.
El impacto de los plaguicidas y ce-
bos envenenados no puede consi-
derarse únicamente un problema 

especies objetivo, sino también a 
otras que no están involucradas 
en el conflicto humano-fauna, 
como las mascotas y los anima-
les domésticos. Este tipo de uso 
intencional refleja la falta de con-
ciencia sobre las consecuencias 
ecológicas y legales de estas ac-
ciones, subrayando la necesidad 
de educación ambiental y campa-
ñas de sensibilización.
Aunque existen iniciativas como 
la “Estrategia Nacional contra el 
uso ilegal de cebos envenenados”, 
su aplicación ha sido desigual. Es-
pecíficamente, en Extremadura, 
esta problemática llevó a la pu-
blicación de la “Estrategia extre-
meña contra el uso ilegal de cebos 
envenenados en el medio natu-
ral” por el Gobierno (Junta de Ex-
tremadura), que incluye acciones 
penales y administrativas contra 
el uso de los mismos. En España, 
el uso de venenos y cebos enve-
nenados está prohibido por la Ley 
42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, que tipifi-
ca estas prácticas como delito pe-
nal debido a su impacto masivo y 
no selectivo sobre la fauna silves-
tre. A pesar de ello, su aplicación 
ilegal persiste, especialmente en 
áreas rurales, donde a menudo se 
emplean para controlar depreda-
dores percibidos como una ame-
naza para actividades ganaderas 
o cinegéticas. La implementación 
de la normativa es desigual, en-
frentándose a desafíos como la 
falta de recursos para la vigilan-
cia efectiva y las dificultades pa-
ra demostrar la intención detrás 
de estas acciones, lo que limita su 
efectividad. Además, las dificul-
tades para monitorear áreas rura-
les extensas y la falta de recursos 
destinados a la vigilancia y san-
ción de estas prácticas limitan 
la efectividad de estas políticas. 
Es necesario fortalecer la coope-
ración entre instituciones, como 
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local; sus repercusiones afectan 
tanto a la salud de los ecosiste-
mas como al bienestar humano, 
subrayando la necesidad de abor-
dar esta problemática desde una 
perspectiva multidimensional.

Toxicología en fauna 
silvestre
La toxicología aplicada a la fauna 
silvestre forma parte de la eco-
toxicología (ciencia que estudia 
los efectos tóxicos provocados 
por los contaminantes sobre los 
ecosistemas), ocupándose espe-
cíficamente de los anfibios, repti-
les, aves y mamíferos terrestres y 
acuáticos desde un punto de vis-
ta multidisciplinar. Esta discipli-
na emergió durante el siglo XIX, 
cuando se observaron casos de 
intoxicación masiva en aves acuá-
ticas y mamíferos debido a meta-
les pesados y residuos industria-
les. Sin embargo, cobró relevan-
cia global en la segunda mitad del 
siglo XX, cuando la producción y 
uso de plaguicidas sintéticos se 
expandieron masivamente.
En la actualidad, los plaguicidas 
continúan siendo una amenaza 
para la fauna silvestre, especial-
mente en áreas de alta biodiversi-
dad como Extremadura. Además 
de los efectos letales inmediatos, 
estas sustancias provocan altera-
ciones subletales, como cambios 
en el comportamiento y la fertili-

dad, que afectan la dinámica poblacional de espe-
cies clave. Este impacto se magnifica cuando los 
plaguicidas son empleados como cebos envenena-
dos, práctica que sigue siendo una causa significa-
tiva de mortalidad en animales protegidos.
Extremadura, con su vasta riqueza faunística, es 
un punto crítico para la conservación en Europa. 
Alberga especies emblemáticas como el buitre ne-
gro (Aegypius monachus) y el águila imperial ibé-
rica (Aquila adalberti), ambas en riesgo por la ex-
posición a contaminantes. En este estudio se re-
sumen 17 años (2002-2018) de investigaciones 
realizadas en la región, explorando cómo el uso de 
plaguicidas y cebos envenenados afecta a la fau-
na y proponiendo estrategias para mitigar estos 
efectos.

Conclusiones e importancia de las 
medidas para la conservación
El estudio evidencia la magnitud del impacto de 
los plaguicidas y cebos envenenados en la fauna 
silvestre. Las aves rapaces, que actúan como indi-
cadores de la salud del ecosistema, son las princi-
pales víctimas de estas prácticas, lo que pone en 
peligro su supervivencia y los servicios ecosisté-
micos que proporcionan.

Para mitigar estos efectos, se proponen las si-
guientes recomendaciones:

1. Fortalecimiento de la legislación: aumentar las 
sanciones por el uso ilegal de plaguicidas y ce-
bos envenenados, asegurando una vigilancia 
más estricta en áreas rurales y cinegéticas.

2. Educación y sensibilización: promover campa-
ñas educativas dirigidas a agricultores, ganade-
ros y cazadores, destacando la importancia de 
la fauna silvestre para los ecosistemas y las al-
ternativas no tóxicas para el manejo de plagas.

3. Innovación en tecnología ana-
lítica: ampliar el uso de méto-
dos como QuEChERS para de-
tectar residuos de plaguicidas 
de manera rápida y eficaz, es-
pecialmente en regiones con 
alta incidencia de intoxicacio-
nes.

4. Monitoreo continuo: imple-
mentar programas de vigilan-
cia a largo plazo que integren 
análisis de fauna como bioin-
dicadores de contaminación 
ambiental.

5. Fomento de alternativas sos-
tenibles: incentivar el uso de 
métodos biológicos y prácti-
cas agroecológicas que reduz-
can la dependencia de produc-
tos químicos peligrosos.

La experiencia de Extremadura 
resalta la importancia de abordar 
esta problemática desde un enfo-
que integral que combine ciencia, 
legislación y educación. Solo me-
diante esfuerzos coordinados se-
rá posible garantizar la conserva-
ción de la biodiversidad y la sos-
tenibilidad de los ecosistemas pa-
ra las futuras generaciones.

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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Introducción
La definición internacional de 
bioseguridad en el contexto de 
la Sanidad Animal es bastante 
amplia:

«Bioseguridad es la imple-
mentación de medidas que 
reducen el riesgo de intro-
ducción (bioexclusión) y di-
seminación de agentes in-
fecciosos (biocontención); 
se requiere la adopción de 
un conjunto de actitudes y 
comportamientos por las 
personas para reducir el 
riesgo en todas las activi-
dades relacionadas con los 
animales domésticos, sal-
vajes, exóticos, aves silves-
tres y sus derivados» (OM-
SA, 2012)53.

Para el cuidado y mantenimien-
to de la salud pública, conside-
rando ésta como un concepto glo-
bal (One World, One Health) 
es esencial garantizar la biose-
guridad, así como la prevención 
y control de enfermedades infec-
ciosas, en todas las actividades 
relacionadas con la atención sa-
nitaria, la docencia y la investi-

gación; todas estas actividades se 
realizan en los establecimientos 
veterinarios.

La excelencia en la actividad clí-
nica y en la docencia se consigue 
no sólo con una impecable aten-
ción a los pacientes. Es necesario 
minimizar el riesgo de contraer o 
propagar enfermedades infeccio-
sas, prestando especial atención 
a las infecciones nosocomiales, 
así como a las zoonosis. Enseñar 
y concienciar a los alumnos en el 
caso de establecimientos veteri-
narios docentes y personal ads-
crito al establecimiento, tanto en 
los centros veterinarios docentes 
como no docentes, cómo minimi-
zar estos riesgos es parte funda-
mental de nuestras tareas como 
responsables de estos centros, así 
como mejorar la efectividad de 
las medidas implantadas.

El principio esencial de Biose-
guridad deber ser: «No me con-
tagio y no contagio». Todos los 
animales y sus fluidos corporales 
independientemente de su diag-
nóstico de ingreso o motivo de 
ingreso a la clínica y/o granja, de-
berán ser considerados como po-

tencialmente infectantes, por lo cual se deben to-
mar las precauciones necesarias para prevenir que 
ocurran transmisiones de enfermedades.

Un programa de normas y procedimientos de bio-
seguridad debe reunir los siguientes componentes 
(Imagen 20):

Generalmente, un ambiente de trabajo seguro se 
logra mediante la evaluación de los riesgos del lu-
gar de trabajo y la aplicación de una jerarquía de 
controles para manejar esos riesgos. Una jerar-
quía de controles es un método sistemático de re-
ducción de peligros desarrollado por los emplea-
dores para controlar (o eliminar) los riesgos que 
representan los peligros en el lugar de trabajo, ta-
les como las enfermedades zoonósicas (Grafico 2)

En el contexto de las enfermedades zoonósicas, el 
objetivo es interrumpir el ciclo de transmisión de 
la enfermedad en uno o más puntos. Una medida 
de control exitosa interrumpirá de un modo fiable 
la transmisión en algún punto y podría conside-
rarse prevención de infecciones. Las medidas de 
control incluyen lo siguiente: 

• Eliminación o sustitución del peligro — gene-
ralmente, esta es la medida más efectiva, ya que 
no requiere ninguna acción por parte del emplea-
do. El peligro ha sido identificado y se ha elimi-
nado. Un ejemplo sería la exclusión de mascotas 
exóticas o fauna silvestre nativa de una clínica de-
bido al riesgo de enfermedad; algunos ejemplos 
incluirían macacos y zorrinos asociados con ries-
go de transmisión de herpes virus B o del virus 
de la rabia. 

• Controles de ingeniería — una clínica veteri-
naria está diseñada para facilitar mejores prácti-
cas de prevención de infecciones. Un ejemplo se-
ría la colocación de lavamanos en lugares adecua-
dos. 

• Controles administrativos — se adoptan po-
líticas de las clínicas para llevar a cabo prácticas 
apropiadas de prevención de infecciones. Los con-
troles administrativos generalmente no se consi-
deran tan efectivos como la eliminación o los con-
troles de ingeniería debido a que requieren de un 
riguroso acatamiento de las políticas por parte de 
todos los empleados. Los ejemplos serían requisi-
tos de lavarse las manos entre contactos con pa-
cientes, no volver a tapar las agujas y vacunar a los 
empleados contra la rabia. 

• Equipos de Protección Personal (PPE, en sus 
Imagen 20. Componentes de un programa de Bioseguridad. 
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siglas inglesas) — esta medida se 
considera generalmente la menos 
efectiva y la última línea de de-
fensa debido a que depende ma-
yormente del empleado. El uso de 
PPE requiere el seguimiento de 
una rutina y el uso adecuado de 
una variedad de equipos y depen-
de del entrenamiento de los em-
pleados. El equipo de protección 
personal se usa con frecuencia y 
de manera adecuada en prácticas 
veterinarias cuando las opciones 
de controles de ingeniería y ad-
ministrativos son limitadas. Un 
ejemplo sería el uso de una más-
cara y un protector facial mien-
tras se realizan procedimientos 
dentales. 

Las Precauciones Veterinarias 
(VSP, en sus siglas inglesas), se 
basan en precauciones estándares 
aplicables a la medicina humana, 
que son un pilar fundamental pa-
ra la prevención de infecciones en 
los ámbitos de atención de la sa-
lud humana. Además, las VSP in-
cluyen estrategias para disminuir 
la probabilidad de mordeduras de 
animales y otros traumatismos 
que pueden resultar en la exposi-
ción a patógenos zoonóticos. Du-
rante el ejercicio de su profesión, 
aproximadamente dos tercios de 
los médicos veterinarios denun-
cian una lesión grave, relaciona-
da con animales, lo cual ocasiona 
tiempo de trabajo perdido o re-
quiere de una hospitalización. 

Las mordeduras y arañazos de 
animales, patadas, lesiones por 
aplastamiento y heridas por pin-
chazos con agujas representan 
las lesiones ocupacionales más 
comunes del personal veterina-
rio. 

El personal veterinario debe apli-
car regularmente las VSP descri-
tas en este documento, indepen-
dientemente de las condiciones 

clínicas o de los presuntos diag-
nósticos de animales durante su 
atención; ya sea que el personal 
se encuentre expuesto a materia-
les potencialmente infecciosos, 
incluyendo heces, sangre, fluidos 
corporales, vómito, exudación, 
superficies de trabajo contami-
nadas con estos agentes y piel no 
intacta. A pesar de que las VSP 
están diseñadas para adaptarse 
a las necesidades de las prácticas 
y circunstancias individuales, to-
da modificación debe respetar los 
principios básicos de prevención 
de infecciones y cumplir con las 
normas de cada país, comunidad 
autónoma y municipio. 

Probablemente, no sea posible 
eliminar todos los peligros de en-
fermedades zoonósicas, pero los 
empleadores deben llevar a cabo 
evaluaciones de riesgo en el lugar 
de trabajo e implementar medi-
das de control apropiadas cuando 
sea posible. Cumpliendo con un 
programa bien desarrollado de 
seguridad y salud de los emplea-
dos se reducirá el riesgo de lesio-

nes y enfermedades. Esta segunda parte del dis-
curso recoge pautas razonables para minimizar 
un tipo de riesgo en el lugar de trabajo: la trans-
misión de infecciones intrahospitalarias, entre el 
personal veterinario en ámbitos clínicos median-
te la aplicación de las VSP. 

Objetivos de un programa de Bioseguridad
Objetivos de un programa de bioseguridad:

- Proteger la salud del personal y los pacien-
tes: Prevenir la transmisión de enfermedades 
infecciosas entre animales y humanos.

- Prevenir la propagación de enfermedades: 
Minimizar el riesgo de brotes de enfermedades 
dentro de las instalaciones.

- Cumplir con las normativas vigentes: Asegu-
rar que todas las operaciones cumplan con las 
regulaciones locales y nacionales sobre salud y 
seguridad.

La formación en bioseguridad tiene como objetivo 
principal asegurar que todo el personal del esta-
blecimiento veterinario esté plenamente capaci-
tado para identificar, evaluar y gestionar los ries-
gos biológicos, químicos y físicos asociados con 
sus actividades diarias. Esto incluye la manipula-
ción y cuidado de los pacientes, así como el mane-
jo adecuado de los equipos y materiales para pre-

Gráfico 2. Jerarquía de controles de métodos para facilitar la prevención de infecciones en los 
empleados de clínicas veterinarias. 

Fuente: NASPHV Compendio de Precauciones veterinarias estándar. 
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venir la propagación de enferme-
dades infecciosas y garantizar la 
seguridad del personal y los ani-
males.

Clasificación de las áreas de 
riesgo.
A diario el trabajador de un cen-
tro veterinario trabaja en íntimo 
contacto con las mucosas, sangre 
y fluidos corporales de numero-
sos pacientes, por tanto, existen 
múltiples posibilidades de trans-
mitir y contraer enfermedades 
infecciosas durante la asistencia 
médica, ya que su campo de ac-
ción son áreas y procedimientos 
muy contaminados. Por esto se 
hace necesario desarrollar proto-
colos rigurosos de prevención de 
la infección teniendo en cuenta el 
nivel de riesgo de contaminación 
en que se encuentre el área.

Las áreas de riesgo son aquellos 
lugares de la clínica donde se rea-
lizan actividades o procedimien-
tos médicos, quirúrgicos, de la-
boratorio clínico o patología en-
tre otras, de esta forma las áreas 
se clasifican en: 

Área de riesgo alto o 
Críticas:

Donde hay contacto directo con 
sangre o fluidos de fácil conta-
minación generalmente corres-
ponden a urgencias, cirugía, hos-
pitalización, laboratorio clínico 
y microbiológico, depósitos de 
desechos y residuos biológicos 
(Imagen 21).

Área de riesgo medio o 
Semicríticas:

Hay contacto permanente con 
agentes, pero se tienen precau-
ciones de bioseguridad como en 
radiología, consulta externa, ser-
vicio de mantenimiento y aseo 
(Imagen 22). 

Área de riesgo bajo o No Crí-
ticas:

Las actividades no implican con-
tacto con agentes patógenos co-
mo en el caso de las oficinas y 
parte administrativa, pasillos, y 
salas de espera (Imagen 23). 

Marcas de colores.
Deben colocarse marcas de colo-
res para delimitar las distintas 
zonas del hospital/clínica/con-
sultorio. De esta forma estas di-
visiones son visibles para estu-
diante, clientes y visitantes. El 
color determina si el acceso a la 
zona que delimita está permiti-
do, restringido o prohibido.

- Verde. Permitido sin restriccio-
nes.

- Amarillo. Restringido (ej. hos-
pitalización o laboratorios).

- Rojo. Prohibido a no ser con la 
autorización de un clínico (ej. Zo-
na quirúrgica, zona de aislamien-
to o almacén de cadáveres).

Un rótulo informativo debe co-
locarse junto a cada una de estas 
marcas indicando las precaucio-
nes a tomar.

Clasificación de los microor-
ganismos infecciosos por 
grupos de riesgo. 

Grupo de riesgo 1. (Riesgo in-
dividual y poblacional escaso o 
nulo).
Microrganismos que tienen po-
cas probabilidades de provocar 
enfermedades en el ser humano 
o los animales. 

Grupo de riesgo 2. (Riesgo in-
dividual moderado, riesgo pobla-
cional bajo).
Agentes patógenos que pueden 
provocar enfermedades huma-
nas o animales pero que tienen 

Imagen 21. Señalética del Hospital Clínico Veterinario 
UCH-CEU. Área de riesgo alto o criticas señalizadas 

con una marca de color rojo.

Imagen 22. Señalética del Hospital Clínico Veterinario 
UCH-CEU. Área de riesgo alto o criticas señalizadas 

con una marca de color amarillo.

Imagen 23. Señalética del Hospital Clínico Veterinario 
UCH-CEU. Área de riesgo alto o criticas señalizadas 

con una marca de color verde.
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pocas probabilidades de entrañar un riesgo grava 
para el personal de laboratorio, la población, el ga-
nado o el medio ambiente. La exposición en el la-
boratorio puede provocar una infección grave, pe-
ro existen medidas preventivas y terapéuticas efi-
caces y el riesgo de propagación es limitado.

Grupo de riesgo 3. (riesgo individual elevado, 
riesgo poblacional bajo).
Agentes patógenos que suelen provocar enferme-
dades humanas o animales graves, pero que de 
ordinario no se propagan de un individuo a otro. 
Existen medidas preventivas y terapéuticas efica-
ces. 

Grupo de riesgo 4. (Riesgo individual y pobla-
cional elevado).
Agentes patógenos que suelen provocar enferme-
dades graves en el ser humano o los animales y que 
se transmiten fácilmente de un individuo a otro , 
directa o indirectamente. Normalmente no exis-
ten medidas preventivas y terapéuticas eficaces.

Clasificación de las categorías de riesgo. 
Las enfermedades infecciosas en animales hos-
pitalizados se ordenan en los siguientes niveles, 
basados en la transmisibilidad del agente a otros 
animales y/o su potencial zoonótico. (Tabla 6):

Zonas de aislamiento.
Los animales con supuestas en-
fermedades o afecciones confir-
madas deben ser identificados 
antes de su llegada si es posible y 
deben ser examinados, tratados y 
alojados en salas designadas pa-
ra aislamiento o áreas diseñadas 
para proteger a otros pacientes y 
al personal veterinario. 

Los animales con diagnóstico 
presuntivo o confirmado de pa-
decer una enfermedad infecto-
contagiosa (clase 3 y 4) (Tabla 6) 
serán mantenidos en zonas de 
aislamiento. A estas zonas tienen 
acceso sólo personal autorizado.

Los procedimientos de aisla-
miento deben estar en carteles 
visibles. Las salas o las áreas de 
aislamiento se deben identificar 
con carteles. El acceso a las zonas 
de aislamiento por el personal 
autorizado será solo el estricta-
mente necesario, controlado por 
un registro de entrada. (Imagen 
24,25)

El personal debe acceder con 
equipo de protección desechable 
(bata, calzas, guantes) (Imagen 
26), que estarán accesibles antes 
de entrar a la zona de aislamien-
to. A la salida se retirará dicho 
equipo desechándose en los con-
tenedores colocados para tal fin.

Dentro de la zona de aislamien-

to debe colocarse todo el material 
necesario para las actividades clí-
nicas; no pudiendo realizarse in-
tercambio de ningún tipo de ma-
terial con el exterior (Imagen 25).

Los contenedores para el mate-
rial utilizado también deben ser 
exclusivos de esta zona.

Solamente deben estar los equi-
pos y los materiales necesarios 
para la atención y el tratamiento 
del paciente, y los materiales pa-
ra el aislamiento no deben reti-
rarse para su uso en ningún otro 
lugar. Siempre que sea posible, 
se recomienda utilizar artículos 
desechables como recipientes, 

Tabla 6. Clasificación de categorías de riesgo. Fuente: 
Bioseguridad y autoprotección Hospital Clínico 

Veterinario Complutense.

Imagen 24. Entrada a la zona 
de aislamiento de Animales de 
compañía del Hospital Clínico 

Veterinario UCH-CEU. Observen que 
el acceso está restringido mediante 

tarjeta digital de puerta.

Imagen 25. Antesala de entrada a la zona de infecciosos, aquí se ubica el 
equipamiento para uso exclusivo en esta zona.
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cajas de arena y batas. En el ca-
so de necesitar el uso de equipa-
miento externo a la instalación, 
se proveerá de los medios nece-
sarios para su protección, limpie-

quiere entre 3 y 6 minutos de 
duración.

3. Antiséptico: previene infec-
ciones intrahospitalarias me-
diante lavado prolongado de 
15 a 30 segundos con jabón 
antiséptico.

Las manos deben secarse siem-
pre tras lavarse para evitar un en-
torno favorable para microbios. 
Las toallas de papel desechables 
son las más higiénicas y el uso 
de lociones personales para ma-
nos ayuda a prevenir la piel seca 
y agrietada.

Uso de guantes: Los guantes 
ofrecen una barrera protectora y 
deben usarse siempre que se ma-
nipulen fluidos corporales, te-
jidos o animales potencialmen-
te infecciosos. Es fundamental 
cambiarlos entre pacientes y evi-
tar su reutilización. Después de 
retirarlos, es necesario lavarse las 
manos.

Ropa de trabajo y protección 
personal: El uso de batas, de-
lantales, cofias y calzado adecua-
do minimiza la transferencia de 
patógenos. Las batas de laborato-
rio y delantales deben cambiarse 
diariamente o cuando estén visi-
blemente sucios. Además, el cal-
zado debe limpiarse y desinfec-
tarse antes de entrar o salir de 
áreas con animales para evitar la 
contaminación cruzada.

Protección facial y respirato-
ria: Es necesario usar protección 
facial al realizar procedimientos 
que generen salpicaduras o ae-
rosoles. Los respiradores N95 y 
N99 protegen al personal de pa-
tógenos como Brucella spp. o Co-
xiella burnetii, y deben usarse en 
situaciones de exposición poten-
cial a agentes infecciosos trans-
mitidos por el aire.

za y desinfección una vez terminado los procedi-
mientos. Todos los equipos que deban ser retira-
dos del área de aislamiento se deben desarmar, 
limpiar y desinfectar previamente para evitar la 
contaminación de otras áreas del hospital. El pro-
cedimiento para entrar / salir de la zona de ais-
lamiento aparecen recogidos en los siguientes vi-
deos (Video 2, 3).

Normas y procedimientos generales de 
bioseguridad en centros veterinarios

Medidas generales: La World Small Animal 
Veterinary Association (WSAVA) subraya que 
la excelencia clínica no se basa únicamente en 
la atención a los pacientes, sino también en 
minimizar el riesgo de infecciones nosocomiales 
y zoonosis. Aproximadamente del 20 % al 70 % 
de las infecciones hospitalarias son prevenibles, 
destacando la importancia de educar al personal 
en prácticas de bioseguridad.

Lavado de manos:  La higiene de manos es la 
medida más eficaz para prevenir la transmisión 
de enfermedades zoonósicas, ya que el 80 % de 
los contagios tienen su origen en las manos. Esta 
higiene incluye el lavado con agua y jabón, el uso 
de desinfectantes a base de alcohol y guantes. Es 
fundamental lavarse las manos después de estar 
en contacto con fluidos corporales o artículos 
contaminados y entre cada paciente.
El lavado de manos elimina la microbiota transi-
toria, la cual se adquiere al entrar en contacto con 
animales y es la principal causa de transmisión de 
infecciones. Para eliminar la microbiota residen-
te, menos patogénica, se usan antisépticos qui-
rúrgicos. Un buen antiséptico debe ser de amplio 
espectro, actuar rápidamente y ser estable en pre-
sencia de materia orgánica. Los desinfectantes de 
manos a base de alcohol son muy eficaces contra 
bacterias y virus y facilitan la higiene en lugares 
sin acceso inmediato a agua.

Tipos de lavado de manos
1. Rutinario: remueve la microbiota de la piel y 

debe realizarse antes y después de atender pa-
cientes, así como después de tocar superficies 
potencialmente contaminadas.

2. Quirúrgico: elimina la microbiota para reducir 
la contaminación en heridas quirúrgicas y re-

Imagen 26 . Cartel indicador de la 
vestimenta necesaria para la zona 
de infecciosos del Hospital Clínico 

Veterinario UCH-CEU. 

Video 2. En este video se puede 
ver el procedimiento correcto para 
colocarse los EPI, en la antesala de 
entrada a la zona de infecciosos de 

animales de compañía. 

Video 3. En este video podemos ver 
el procedimiento inverso, la salida de 

la zona de infecciosos y la manera 
correcta de retirar los EPI.
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Manipulación de ropa sucia: 
La ropa contaminada debe ma-
nipularse con guantes y lavarse 
a altas temperaturas para asegu-
rar la eliminación de patógenos. 
Los contenedores para ropa su-
cia y limpia deben ser separados, 
y, si la ropa se lava en casa, debe 
transportarse en bolsas selladas.

Higiene y cuidado de pacien-
tes: Los pacientes deben llegar al 
centro limpios y, de ser posible, li-
bres de ectoparásitos. Deben alo-
jarse en jaulas desinfectadas, y los 
recipientes de agua se deben cam-
biar y limpiar a diario. La limpie-
za inmediata de áreas ensuciadas 
por los pacientes es crucial para 
evitar infecciones nosocomiales.

Procedimientos de aseo qui-
rúrgico: El aseo quirúrgico im-
plica limpiar el sitio de incisión 
con clorhexidina al 4 % y, en ca-
sos de alergia, con povidona yo-

Desechos médicos:  Los de-
sechos médicos incluyen mate-
rial usado en diagnóstico y tra-
tamiento de pacientes. Objetos 
punzocortantes como agujas de-
ben desecharse en contenedores 
específicos para evitar acciden-
tes. Los residuos se almacenarán 
en pequeñas cantidades en la zo-
na de origen hasta su recolección.

Criterios de admisión y hos-
pitalización: Si un paciente pre-
senta una enfermedad infecciosa 
de alto riesgo, puede denegarse 
su ingreso o hospitalización. La 
decisión será tomada por un ve-
terinario, y solo se permitirá el 
acceso al personal autorizado.

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.

dada. Tras el rasurado, se realiza un “scrub” inicial 
con un antiséptico, seguido de un enjuague con al-
cohol al 70 %. Para la limpieza final en el quirófa-
no, se usa una solución de clorhexidina y alcohol. 
Este procedimiento reduce significativamente la 
microbiota cutánea y el riesgo de infecciones pos-
tquirúrgicas.

Alimentos y bebidas: Está prohibido consumir 
alimentos en áreas de trabajo o de tratamiento de 
pacientes. La comida debe almacenarse en áreas 
exclusivas y separada de los alimentos para ani-
males y las muestras biológicas. Las zonas de des-
canso deben estar libres de material de trabajo y 
ser accesibles solo al personal autorizado

Almacenamiento de medicamentos: Los me-
dicamentos deben almacenarse en condiciones 
específicas, protegidos de la luz y cambios de tem-
peratura, y fuera del alcance de personas no au-
torizadas. Los fármacos como eutanásicos o qui-
mioterápicos requieren almacenamiento separa-
do. Cada medicamento debe marcarse con fecha 
de apertura, y desecharse tras su caducidad o se-
gún las indicaciones del envase.



BADAJOZVETERINARIA

salud pública y medio ambiente

CARLOS BARCELÓ1*, JAVIER LUCIENTES2, MIGUEL Á. MIRANDA1,3

1. Grupo de investigación en Zoología Aplicada y de la Conservación. 
Universidad de las Islas Baleares. España
2. Departamento de Patología Animal. Universidad de Zaragoza. España
3. INAGEA - Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía 
del Agua de la Universidad de las Islas Baleares. España.

28

Fotografía de María Rangel Pérez



NÚMERO 36. DICIEMBRE  2024

Analizando el impacto 
ambiental en la 
actividad estacional 
de los vectores de la 
lengua azul en España

29

Fotografía de María Rangel Pérez



30

BADAJOZVETERINARIA

Introducción
Las especies del género Culicoi-
des (Fig. 1) son dípteros llamados 
comúnmente jejenes que juegan 
un papel importante en el sector 
médico-veterinaria, debido a que 
actúan como vectores de diver-
sos patógenos como el virus de 
la lengua azul (LA). Este arbovi-
rus afecta significativamente al 
ganado en Europa, causando pér-
didas económicas directas e indi-
rectas relacionadas con medidas 
preventivas, restricciones comer-
ciales y esfuerzos de gestión de la 
enfermedad que alcanzan anual-
mente varios millones de euros. 
En España, se han documenta-
do varias especies de que trans-
miten el virus de la LA: Culicoides 
imicola, C. newsteadi, C. pulicaris 
y el complejo Obsoletus. El com-
plejo Obsoletus está formado por 
cinco especies crípticas, siendo 
C. Obsoletus y C. scoticus las más 
abundantes en España. En Extre-
madura, existen un total de 28 
especies de Culicoides, dentro de 
las cuales se encuentran los vec-
tores previamente citados, sien-
do C. imicola la especie más abun-
dante en esta comunidad autóno-
ma.

Las ovejas son especialmente 
susceptibles a la LA y suelen pre-
sentar síntomas graves, mientras 
que otros animales como el gana-

do bovino y varios rumiantes sil-
vestres, pueden actuar como re-
servorios asintomáticos del virus 
de la LA, lo cual complica la pre-
dicción y gestión de los brotes. El 
virus de la LA fue registrado ini-
cialmente en Europa en 1943 en 
Chipre, y comenzó a observarse 
regularmente en el sur de Europa 
a partir de 1998, con casos repor-
tados en el norte de Europa desde 
el año 2006. Actualmente, exis-
ten varios brotes de los serotipos 
1, 2, 4 y 8 que afectan a diferen-
tes zonas de España, siendo los 
tres primeros los responsables de 
la epidemia en Extremadura (Fig. 
2, MAPA 2024).

Para un control eficaz de la LA, es 
esencial comprender los patrones 
ecológicos y de comportamiento 
de los vectores locales de Culicoi-
des, incluyendo su actividad esta-
cional, preferencias de sitios de 
cría y factores ambientales que 
influyen en su desarrollo. Ade-
más, las variaciones geográficas 
y temporales en la abundancia de 
estas especies afectan significa-
tivamente el número reproducti-

vo básico, una medida que representa las propor-
ciones estacionales vector-hospedador y predice 
la probabilidad de establecimiento de la transmi-
sión de arbovirus.

Para investigar estas interacciones complejas, la 
técnica llamada en ingles path analysis nos exa-
minar los efectos directos e indirectos de múlti-
ples variables sobre la estacionalidad de distintas 
especies. Este método se ha aplicado en estudios 
sobre grandes herbívoros e insectos para desen-
trañar relaciones entre abundancia e influencias 
ambientales.

En este estudio, utilizamos el path analysis para 
investigar los efectos de diferentes variables am-
bientales sobre la fenología de las poblaciones 
de hembras adultas de las especies de Culicoides 
vectores en España, tanto en hembras nulíparas 
(hembras adultas que han emergido de la fase de 
pupa, pero que aún no han ingerido sangre) como 
paras (incluye aquellas hembras que ya se han ali-
mentado de sangre y son susceptibles a transmitir 
el virus de la LA).

Material y Métodos
Para explorar los efectos directos e indirectos de 
los factores ambientales sobre la estacionalidad 
hembras adultas de Culicoides, seleccionamos las 
siguientes variables estacionales: inicio y final de 

Figura 1. Hembra para de Culicoides 
obsoletus. Fuente: C. Barceló

Figura 2. Mapa donde se muestra la distribución de los serotipos en España. Actualizado de 
octubre 2024. Fuente: MAPA, 2024.
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la temporada y duración del pe-
riodo de hibernación. Implemen-
tamos un modelo jerárquico de 
ecuaciones estructurales bayesia-
nas utilizando datos de 329 lu-
gares de captura de Culicoides en 
España, abarcando toda la Penín-
sula Ibérica y las Islas Baleares, 
muestreados entre 2005 y 2010 
durante el Programa Nacional 
de Entomovigilancia para el vi-
rus de la LA del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

Los individuos fueron captu-
rados mediante trampas mini-
CDC de luz negra (UV) (John 
W. Hock®) de forma semanal (al 
menos 45 semanas por año). Las 
trampas se ubicaron a una altu-
ra de entre 1,7 y 2,0 m del sue-
lo y a una distancia de entre 1 y 
30 m del ganado doméstico. Las 
trampas contenían anticongelan-
te y alcohol para evitar el deterio-
ro de las muestras, que luego fue-
ron transportadas al laboratorio, 
donde se clasificaron por espe-
cies según la clave taxonómica de 
Mathieu et al. (2012) y por esta-
dio gonotrófico.

Las variables utilizadas fueron: 
clima (temperatura y precipita-
ción), topografía (elevación y pen-
diente), cobertura del suelo, densi-
dad de hospedadores (ganado bo-
vino y ovino), fotoperiodo y abun-
dancia de hembras de Culicoides.

Resultados y discusión
Un total de 12,321 y 4,226 hem-
bras de C. imicola paras y nulípa-
ras respectivamente fueron in-
cluidas en el análisis de rutas, 
siendo este el taxón más abun-
dante y observado en el análisis, 
seguido de las especies del com-
plejo Obsoletus (tabla 1). Entre 
todos los taxones, la abundancia 
de paras fue mayor que la de nu-
líparas. La especie C. pulicaris fue 
la especie menos abundante y ob-
servada en los lugares muestrea-
dos.

Este análisis nos ha mostrado 
por primera vez efectos indirec-
tos de las variables ambientales 
en la estacionalidad a través de 
la abundancia de hembras de Cu-
licoides presentes en un determi-

nado punto. Se observó que la altitud, la densidad 
de ganado, la temperatura y la precipitación influ-
yen indirectamente a la estacionalidad a través de 
la abundancia de hembras de Culicoides. 

Estacionalidad del complejo Obsoletus y 
C. pulicaris
Para las especies que suelen presentar mayor 
abundancia en el norte de España como el com-
plejo Obsoletus, los resultados mostraron que la 
temperatura y la precipitación desempeñan un 
papel importante en la estacionalidad de esta es-
pecie. Se detectó que las hembras comenzaban an-
tes su temporada en zonas donde la temperatura 
aumentaba en primavera era más elevada, coinci-
diendo con su pico de abundancia en España. Una 
mayor precipitación en invierno y primavera pue-
de aumentar los niveles de humedad en los sitios 
de cría, proporcionando condiciones de desarro-
llo favorables para el inicio de la temporada del 
complejo Obsoletus. Además, esta especie mos-

Taxon EG Obs. Puntos Total (X ± DE)

C. imicola Nulípara 86 46 4226 (48.02 ± 132.13)

Para 92 48 12,321 (48.02 ± 132.13)

Complejo Obsoletus Nulípara 61 41 2407 (39.45 ± 97.59)

Para 67 45 3389 (50.58 ± 76.28)

C. newsteadi Nulípara 53 34 623 (11.75 ± 20.42)

Para 58 38 1869 (32.21 ± 55.27)

C. pulicaris Nulípara 39 25 436 (11.18 ± 16.71)

Para 40 25 1366 (34.17 ± 42.05)

Tabla 1.  Número total y promedio de Culicoides capturados en cada punto entre 2005 y 2010 y usados para el path anlysis

Hembra de C. obsoletus grávida
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tró una mayor actividad en sitios de pastizales y 
bosques de hoja ancha y mixtos, que son comunes 
en el norte de España. Por otro lado, los resulta-
dos muestran de que las especies de este comple-
jo tuvieron períodos de actividad más largos en 
sitios de menor altitud, lo cual coincide con es-
tudios previos sobre esta especie. Además, el he-
cho de que los periodos de actividad de hembras 
paras del complejo Obsoletus fueron más largos 
en sitios con alta densidad de ganado es probable-
mente debido a su comportamiento mamofílico. 
El complejo Obsoletus incluye cinco especies dife-
rentes que pueden tener diferentes requisitos bió-
ticos y abióticos, por lo tanto, se deben considerar 
estudios adicionales que incluyan métodos mole-
culares para determinar las especies del complejo 
y vincular los parámetros ambientales con la fe-
nología adulta a nivel de especie.

Los puntos con menor precipitación en otoño y 
temperaturas más altas en invierno mostraron 
una mayor actividad de C. pulicaris. Además, los 
sitios con áreas pequeñas de pastizales se asocia-
ron con una disminución en el número de hem-

bras nulíparas como efecto indi-
recto sobre el periodo de hiber-
nación de C. pulicaris. Estos re-
sultados coinciden con estudios 
anteriores sobre estas variables.

Estacionalidad de C. imicola 
y C. newsteadi
En cuanto a las especies de dis-
tribución suroeste, los presentes 
resultados muestran que la esta-
cionalidad de C. imicola es sensi-
ble a la temperatura, altitud, uso 
del suelo y fotoperiodo. El estu-
dio actual indicó que temperatu-
ras más altas en invierno y tem-
peraturas más bajas durante el 
verano prolongaron el período 
de actividad de esta especie, ali-
neándose con hallazgos anterio-
res donde C. imicola es más abun-
dante en sitios de menor altitud 
y extensas llanuras. Al contrario 
del complejo Obsoletus, la vege-
tación esclerófila afectó indirec-
tamente la estacionalidad al au-
mentar la abundancia de hem-
bras de Culicoides durante el final 
de la temporada de esta especie, 
posiblemente vinculándose a la 
preferencia de esta especie por 
áreas más secas en el sur de Eu-
ropa. De hecho, la estacionalidad 

de hembras nulíparas de esta es-
pecie parece verse negativamente 
afectada cuando aumenta la den-
sidad de ganado, y el período de 
hibernación de las hembras paras 
fue más corto en sitios con mayor 
abundancia de ovejas. Este fenó-
meno podría deberse a la compe-
tencia con trampas para adultos 
o porque la actividad hematófaga 
es más frecuente y es más proba-
ble que las hembras nulíparas se 
desarrollen en paras. Por otro la-
do, el período de actividad de C. 
imicola se vio negativamente afec-
tado por la precipitación en pri-
mavera, probablemente debido a 
la menor densidad de esta espe-
cie durante esas estaciones y a su 
preferencia por sustratos secos 
en las fases larvarias. Finalmen-
te, las temporadas de hembras 
paras fueron más largas en sitios 
con más horas de sol en noviem-
bre, lo cual coincide con el pico 
de abundancia de esta especie en 
otoño; dando lugar a un período 
más largo de riesgo de transmi-
sión de LA durante esta tempo-
rada.

En cuanto a C. newsteadi, los re-
sultados mostraron que esta es-
pecie fue fuertemente afectada 

C.paolae pupa

Macho de C.obsoletus
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dora (EC) num. 1266/2007 de la Unión Europea. 

Investigaciones futuras con mejores medidas (por 
ejemplo, trampeo diario en lugar de semanal), ta-
maño de población y variabilidad ambiental (por 
ejemplo, variación del microclima) podrían mejo-
rar los resultados presentados. Además, para ob-
tener unos resultados más esclarecedores, debe-
rían considerarse otras variables ambientales co-
mo la disponibilidad de sitios de reproducción, la 
temperatura del aire, los niveles de humedad den-
tro de microclimas, la temperatura de superficie 
terrestre, distintos índices de vegetación, la re-
flectancia en el infrarrojo medio de la cobertura 
terrestre y la temperatura del aire a unos pocos 
metros sobre el suelo, que podrían desempeñar 
un papel importante sobre la fenología y la abun-
dancia de estas especies y darían una compren-
sión más matizada de los impactos ambientales 
directos e indirectos sobre la fenología de Culi-
coides adultos. Además, los enfoques estadísticos 
podrían combinarse con otros estudios en labo-
ratorio y en campo (por ejemplo, estudios de las 
etapas larvarias, sustratos para la oviposición o 
atracción de adultos mediante trampas) con el fin 
de proporcionar una comprensión holística de es-
tacionalidad de las poblaciones de insectos vecto-
res.

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 inte-
resados.

por la abundancia de hembras y, 
con menor efecto, por el clima, 
la topografía, el uso del suelo, el 
fotoperiodo y el ganado. El aná-
lisis de caminos sugirió que los 
sitios con pendientes más bajas 
tenían períodos de hibernación 
más cortos, similar a los resul-
tados registrados por Torina et 
al. (2004), donde, al igual que C. 
imicola y las especies del comple-
jo Obsoletus, fue más abundante 
en sitios de baja altitud. La tem-
peratura durante el invierno fue 
importante para las hembras pa-
ras de esta especie, que suele apa-
recer durante temporadas con 
temperaturas mínimas elevadas. 
De hecho, los resultados mostra-
ron que las altas precipitaciones 
en invierno tenían un sutil efec-
to indirecto negativo a través de 
la abundancia de hembras sobre 
el inicio de la temporada de hem-
bras nulíparas de C. newsteadi, 
coincidiendo con las preferencias 
secas de las especies del suroeste. 
El corto período de hibernación 
de C. newsteadi nulíparas en ve-
getación esclerófila podría estar 
relacionado con la distribución 
de esta especie. Al igual que C. 
imicola, la abundancia de C. news-
teadi es más elevada en regiones 
más cálidas del sur y este de Es-
paña, donde la vegetación escle-

rófila es el tipo de vegetación más 
común en climas secos y cálidos, 
como en la cuenca mediterránea. 
El ganado también jugó un papel 
importante ya que la temporada 
de hembras paras de C. newsteadi 
comenzó más tarde en sitios con 
mayores densidades de ovejas. El 
número de horas de luz en sep-
tiembre aumenta la abundancia 
de hembras de Culicoides durante 
el final de la temporada de hem-
bras paras de esta especie. Este 
resultado probablemente está re-
lacionado con la coincidencia de 
una mayor abundancia de hem-
bras paras de esta especie duran-
te el verano y el otoño. 

Para finalizar, este estudio pro-
porciona análisis generalizable 
para entender cómo los factores 
ambientales modulan la estacio-
nalidad y la abundancia de espe-
cies vectores de Culicoides en Es-
paña. Se ha demostrado que las 
diferentes especies responden a 
diferentes variables ambientales, 
dependiendo de sus requerimien-
tos biológicos, distribución lati-
tudinal y etapa de vida (nulípara 
o para). Por lo tanto, estos efec-
tos deben incluirse en la determi-
nación del periodo libre de vecto-
res de estas especies definido en 
el anexo V de la comisión regula-
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La inspección en frontera de los animales 
vivos en España, hoy en día es una com-
petencia de los Veterinarios oficiales que 
trabajan en las Delegaciones y Subdele-

gaciones del Gobierno y que dependen funcio-
nalmente del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Comparten la labor inspectora con 
los veterinarios que dependen funcionalmente 
del Ministerio de Sanidad y que se encargan de 
las mercancías destinadas a uso y consumo hu-
manos. Sin embargo, para llegar a esta situación, 
previamente han existido multitud de cambios de 
competencias entre diferentes Ministerios, con-
flictos entre veterinarios y con otros colectivos.

La primera referencia a la inspección regulada y 
realizada por veterinarios de animales en fronte-
ra la encontramos en el siglo XIX. En 1869 se pu-

blicó una Orden en la que el re-
conocimiento de ganados en las 
aduanas fronterizas y marítimas 
se atribuía a los veterinarios, que 
debían ser nombrados por la Di-
rección General de Aduanas. Es 
cierto que, en esta norma, el obje-
tivo era básicamente económico, 
y sólo fijaba el precio por cabeza 
al adeudo y no daba importancia 
ni regulaba competencia alguna 
sobre el reconocimiento sanita-
rio de las reses, excluyendo, por 
ejemplo, de la inspección veteri-
naria, al ganado mular y asnal, 
así como a aquellos animales que 
tuvieran un derecho de arancel 
mayor al estipulado. 

Cuatro años después, ya bajo el 
reinado de Amadeo I, se expide 
una Real Orden desde el Ministe-
rio para la Gobernación en la que 
se establece un reconocimiento 
sanitario, realizado por un vete-
rinario o albéitar, a los animales 
importados y asigna al mismo la 
capacidad de imponer un trata-
miento riguroso si se manifesta-
ra alguna enfermedad en el ga-
nado. Con esta orden se reconoce 
por primera vez el carácter sani-
tario de las inspecciones a la im-
portación, y, además, el veterina-
rio ya no es designado por la Di-
rección General de Aduanas, sino 
que es habilitado por el Ministe-
rio para la Gobernación, del que 
en el futuro surgirá el Ministerio 
de Sanidad.

El control de los animales ex-
portados tuvo que esperar has-
ta 1881. Ese año, el ministro ple-
nipotenciario inglés escribió una 
carta al ministro de Fomento en 
la que se quejaba del mal estado 
de salud de las reses que se im-
portaban procedentes desde Es-
paña. Esto causó la promulgación 
de una Real Orden del Ministe-
rio de Fomento que regulaba una 
inspección veterinaria de las ex-

portaciones. Si hasta este mo-
mento ya se había regularizado 
la inspección con objeto sanita-
rio de las importaciones, con esta 
nueva norma se establecía el re-
conocimiento sanitario para las 
exportaciones. 

Surgió entonces el primer con-
flicto competencial. En 1887, la 
normativa dispuso que el veteri-
nario inspector designado, ten-
dría que realizar las inspecciones 
acompañado del médico director 
del puerto o en sustitución de és-
te por el subdelegado de Medici-
na en las instalaciones fronteri-
zas. En los meses siguientes, se 
publican diferentes Reales Ór-
denes, la del 6 de septiembre de 
1888, la del 16 de Enero de 1889 
y la del 3 de Abril de 1894, así co-
mo las Ordenanzas Generales de 
la Renta de Aduanas, que regu-
laban los periodos de descanso, 
los locales para las cuarentenas y 
los honorarios de referencia, pero 
mantenían esta situación. Años 
más tarde, la revista “La Sema-
na Veterinaria”, dirigida por Félix 
Gordón Ordás, juzgaba que este 
escenario no respondía a ningu-
na finalidad práctica y dio lugar a 
más de un conflicto entre los pro-
fesionales. 

Amadeo I de Saboya
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Este problema se mantuvo hasta 
1899, cuando se aprobó el Regla-
mento de Sanidad Exterior, a pro-
puesta del ministro para la Go-
bernación del momento, que era 
Eduardo Dato e Iradier. El regla-
mento devolvía la competencia 
exclusiva de la inspección sanita-
ria de animales vivos en frontera 
a los veterinarios, desaparecien-
do los médicos de las mismas. 
Además, supuso la creación de un 
cuerpo de Sanidad Exterior, divi-
dido en cuatro secciones del que 
formaron parte los veterinarios. 
La norma regulaba por otro lado 
las estaciones aduaneras, estable-
ciendo estaciones de primera, de 
segunda y de tercera, debiendo 
contar las dos primeras con ve-
terinarios habilitados para los re-
conocimientos de las importacio-
nes y exportaciones de animales 
y con capacidad de tomar las me-
didas oportunas en caso de de-
tectar alguna enfermedad. 

La situación se consolidó con la 
publicación del “Reglamento de 
Policía Sanitaria de los Anima-
les Domésticos”, que nacía del 
Ministerio para la Gobernación 
en el año 1904, y que en materia 
de Sanidad Exterior recurría a lo 
dispuesto en el reglamento de Sa-
nidad Exterior.

En este escenario se sucedieron 
una serie de hechos que dieron 
lugar al germen de la configura-
ción competencial que tenemos 
hoy en día.  En 1903, se celebró la 
Conferencia Internacional de Pa-
rís, una conferencia sanitaria que 
reformó y que dio lugar a un nue-
vo reglamento de Sanidad Exte-
rior, el de 1909, pero que debido a 
los vaivenes políticos de la época, 
se aprobó de manera provisional. 

Aunque esta norma traía impor-
tantes cambios en la inspección 
médica, como por ejemplo la re-

gulación y el impulso para la res-
tauración de los lazaretos de Vigo 
y de Mahón, en veterinaria vino 
a ratificar lo dispuesto en el Re-
glamento de 1899, estableciendo 
formalmente a los Veterinarios 
Habilitados de Puertos y Fronte-
ras, dependientes del Ministerio 
para la Gobernación y el recono-
cimiento por los mismos de los 
animales importados y exporta-
dos. Sin embargo, dos años antes, 
el 25 de octubre de 1907, el Mi-
nisterio de Fomento había publi-
cado un Real Decreto organizan-
do los servicios de Agricultura y 
de Ganadería y creando un nue-
vo cuerpo Veterinario; el Cuer-
po de Inspectores Provinciales de 
Higiene Pecuaria y Sanidad Ve-
terinaria y de Puertos y Fronte-
ras (que más tarde se denomina-
ría Cuerpo Nacional Veterinario), 
llamados coloquialmente “Los 
Pecuarios”. 

Esta norma, confería a los ins-
pectores de Higiene Pecuaria las 
competencias en las importacio-
nes y exportaciones del ganado y 
establecía una pirámide en cuya 
cúspide estaba el nuevo cuerpo y 
los diferentes funcionarios vete-
rinarios debían auxiliarlos y que-
daban a sus órdenes, sin que esto 
fuera bien recibido por los veteri-
narios de otros cuerpos.

El conflicto por lo tanto estaba 
servido, existiendo dos cuerpos 
de veterinarios con funciones de 

inspección en frontera a la entrada y salida de los 
animales vivos; por un lado, los Veterinarios Ha-
bilitados de las Estaciones Sanitarias de los puer-
tos y fronteras, dependientes del Ministerio pa-
ra la Gobernación, y por otro, los Inspectores de 
Higiene Pecuaria, dependientes del Ministerio de 
Fomento. Este conflicto no sólo afectó a la activi-
dad en frontera, de hecho, se promulgó un Real 
Decreto titulado “Reglas para los servicios de sa-
nidad interior y exterior en que han de intervenir 
los Ministerios de la Gobernación y de Fomento” 
pero que tampoco llegó a aclarar la situación, sino 
que la agravó aún más. Por ejemplo, cuando se de-
claraba una enfermedad zoonósica, el Goberna-

Imagen 1. Reglamento Policia Sanitaria
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animales vivos que se importa-
ban o se exportaban por las adua-
nas fronterizas y portuarias, así 
como la obligatoriedad de la des-
infección del material bajo la su-
pervisión de los inspectores, sin 
intervención del personal sani-
tario o médico de la estación pe-
cuaria. 

Parece que así se consolidó la 
competencia en “los pecuarios”, 
pues el reglamento de Sanidad 
Exterior del 3 de marzo de 1917 
ya no trata los temas relaciona-
dos con el ganado ni con la desin-
fección del material o de los luga-
res, respetando lo que había sido 
dispuesto en la Ley de epizootias. 

Posteriormente, se mantuvo y se 
reforzaron las competencias ve-
terinarias en el Ministerio de Fo-
mento, por ejemplo, con la crea-
ción de la Dirección General de 
Ganadería por Félix Gordón Or-
dás, que buscaba reunir en ella a 
todos los Servicios Veterinarios. 
Pese a ello, siguieron existiendo 
veterinarios en el Ministerio pa-
ra la Gobernación e incluso, en 
1944, bajo el Gobierno de Fran-
co, se reunirían los Servicios de 
Salud Pública Veterinaria en es-
te Ministerio, respetando y man-
teniendo las competencias de los 
veterinarios del Cuerpo Nacional 
que trabajaban en materia de sa-
nidad veterinaria, incluidos los 
que desempeñaban su labor en 
frontera, pero englobándolos en 
el citado departamento ministe-
rial.

Con la llegada de la Constitución 
Española en 1978 y la posterior 
creación de las Delegaciones del 
Gobierno y del Ministerio de Po-
lítica Territorial, se creó la doble 
dependencia actual, en la que or-
gánicamente todos los veterina-
rios en frontera pertenecen al 
Ministerio de Política Territorial 
pero desde el punto de vista fun-
cional mantienen las competen-
cias citadas en la ley de epizoo-
tias de 1914 y en las reformas y 
leyes posteriores como la de 1952 
o la ley 8 de 2003 de Sanidad Ani-
mal, situándose en el Ministerio 
de Agricultura los servicios de 
inspección de Sanidad Animal, 
entre ellos los animales vivos, y 
en el de Ministerio de Sanidad los 
servicios de inspección de Sani-
dad Exterior, destinados funda-
mentalmente al control sanitario 
de mercancías destinadas al uso 
y consumo humanos.

Este artículo es un extracto de 
la comunicación presentada por 
el autor en el XXVIII Congreso 
Nacional y XIX Iberoamericano 
de Historia de la Veterinaria ce-
lebrado en Orense del 6 al 8 de 
octubre de 2023.

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.

dor Civil, era asesorado por los inspectores pro-
vinciales de Higiene Pecuaria y de Sanidad, pero 
si no era zoonósica, lo hacía sólo asesorado por el 
de Higiene Pecuaria, lo cual avivó más aún esta 
guerra profesional. 

La prueba de que el conflicto seguía existiendo, 
tal y como explica la revista “La Veterinaria Es-
pañola” en su número 1884 y publicada el 20 de 
febrero de 1910, es que el Ministerio para la Go-
bernación publicó hasta cuatro Reales Ordenes, 
como la del 20 de enero de 1910, intentando diri-
mir estos problemas competenciales. La situación 
terminó en 1913, cuando desde la Presidencia del 
Consejo de ministros de la fecha, que era ejerci-
da por José Canalejas, se emitió un telegrama cir-
cular ordenando el cese de todos los Veterinarios 
Habilitados en favor de que los Inspectores Pro-
vinciales de Higiene Pecuaria se hicieran cargo del 
servicio en los puertos y en las fronteras.  

Acorde con esta línea, una norma de mayor rango, 
la ley de epizootias del 18 de diciembre de 1914 
(y su reglamento de desarrollo) otorgaron a este 
cuerpo, renombrado como Cuerpo de Inspectores 
de Higiene y Sanidad Pecuaria, el examen de los 

Imagen 3. La semana Veterinaria
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La actual situación del estu-
diantado en Veterinaria re-
vela rotundos cambios cada 
vez más evidentes. La enorme 

preponderancia del género femenino, 
los cambios producidos en cuanto al 
origen social de los estudiantes y, en 
especial, la nueva vinculación con la 
propia profesión. Históricamente, la 
base del alumnado en la Real Escuela de 
Veterinaria, Escuela Superior de Veteri-
naria y posterior Facultad procedía del 
mundo rural, eran hijos o fami-liares 
de albéitares, herradores, ganaderos, 
agricultores… En definitiva, contaban 
con una clara conexión con la profe-
sión y un conocimiento previo de la 
realidad laboral. Hoy en día, el origen 
urbano mayoritario del estudiantado y 
su desconexión familiar, no solo con la 
profesión sino con el campo en general, 
se traduce en unos hechos que describi-
mos en este trabajo por la repercusión 
actual y futura que puedan tener en su 
desarrollo profesional.

El primer aspecto, la decisión por cur-
sar la carrera, obedece hoy en día a un 
componente muy vocacional, quedan-
do el aspecto económico relegado a un 
segundo plano. Las expectativas de cara 
a la profesión son enormemente altas e 

idealizadas, dirigidas en la mayoría de 
los casos a una “superespecialización”, 
tareas de recuperación de animales exó-
ticos o silvestres o la clínica considera-
da de mayor prestigio, como puede ser 
la de animales de compañía, équidos o 
salvajes. Sin embargo, a medida que los 
estudiantes cursan los estudios y van 
tomando contacto con las realidades 
de la profesión y las dificultades por 
en-contrar trabajo, o la precariedad del 
mismo, la motivación decae, y en mu-
chos casos hasta unos niveles críticos. 
Desde la historia, queremos aportar 
en esta reflexión cómo el estu-diante 
de veterinaria ha sufrido una marcada 
evolución. Los primeros estudiantes, 
básicamente herradores e hijos de al-
béitares, requerían como constaba en la 
documentación “salud y robustez” , ya 
que el trabajo estaba muy orientado a la 
rudeza del trabajo y al pre-dominio de 
la podología en veterinaria. Su actitud 
era controlada de manera militar en los 
primeros años con una fuerte discipli-
na. Desde 1841 cesa el carácter militar, 
pero ello no quita para que, desde el 
primer tercio del siglo XIX, hubiera ya 
manifestaciones y algaradas, véanse las 
producidas por incumplir la supresión 
de los exámenes de albéitares en torno a 
1850.  Este activismo estudiantil en los 

propios centros ha sido una constan-
te, de modo que ante las discrepancias 
por nuevos planes de estudio u otras 
medidas académicas, se han sucedido 
reuniones, algaradas, manifestaciones 
o escritos de diverso tipo, con un claro 
fin de protesta y reivindicación. Dichas 
protestas encontraron un culmen du-
rante el siglo XX, con ejemplos como 
el mitin escolar de 1903, reivindicando 
reformas en la enseñanza  o la huelga 
de 1931, con similares motivos . De 
acuerdo con Calero et al. , en el primer 
tercio del siglo XX se constata el elevado 
sentimiento de identidad del estudian-
tado con la profesión, o como mani-
fiestan estos autores, el sentimiento de 
orgullo por pertenecer a la clase veteri-
naria. Todo esto hace que la lucha por 
los intereses profesionales, las mejoras 
de la formación veterinaria, el control 
del intrusismo, las competencias de la 
profesión y su imagen social, fueran 
una constante en las asociaciones es-
tudiantiles. Durante la Segunda Repú-
blica fue común que asociaciones de 
estudiantes, como la Asociación Turró 
en Madrid, organizasen cursos, confe-
rencias o excursiones que complemen-
tasen la docencia recibida en la Escuela. 
Esta conexión indudablemente intensa 
con la propia profesión existía ya antes 

Identidad y activismo en el 
estudiantado de Veterinaria: 
una reflexión desde la historia
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de acceder al centro en muchos casos, 
y se acrecentaba durante la formación. 
Ello creaba una vinculación con la vete-
rinaria que se traducía en un fuerte sen-
timiento de identidad y el desarrollo de 
iniciativas de tipo reivindicativo. Como 
ejemplo que hoy día podría resultar lla-
mativo, durante la Segunda República 
la preocupación de los estudiantes por 
su formación se evidencia en hechos 
como la petición generalizada para re-
ducir el periodo vacacional al mínimo.

Por otro lado, respecto al grado de ac-
tivismo y conciencia política social, ha 
ido variando y adaptándose a los dife-
rentes contextos históricos que fueron 
produciéndose. Durante la década de 
los años 20, el estudiante dejó de ser 
un sujeto pasivo para pasar a participar 
activamente en la política nacional. La 
intensidad de las algaradas y protestas 
jugó un papel fundamental en la caída 
del dictador Primo de Rivera.  Poste-
riormente, durante la Segunda Repú-

blica, los estudiantes de Veterinaria 
toman partido de un modo muy con-
tun-dente, liderando protestas para el 
cambio de calificación académica de la 
Veterinaria, aspirando a que se erigie-
ra como carrera universitaria de pleno 
derecho.

En la posguerra, la especial situación 
creada por el régimen de la dictadura 
creó una situa-ción de control en todos 
los órdenes ―iniciativas académicas o 
políticas― que pasaban obligadamente 
por la institución del SEU (Sindicato 
Español Universitario). En los últi-mos 
años de la dictadura el posicionamiento 
político y el activismo fue una tónica 
general en todas las facultades, con es-
pecial significación en las universidades 
más grandes.

En las últimas décadas del siglo XX y 
en lo que va de siglo, se observa en la 
mayoría de centros la proliferación de 
muchas asociaciones estudiantiles con 
una gran dispersión de intereses e iden-
tidades. Muchas tienen un carácter de-
portivo, cultural o lúdico, mientras que 
otras tienen como objetivo compartir 
un ámbito de la profesión muy espe-
cífico (para el caso de la Veterinaria, 
animales exóticos, cetáceos marinos…). 
Como tónica general, existe una mayor 
distancia con el sentido de pertenen-
cia a la profesión y los intereses de la 
misma de cara a competencias, imagen 
de la profesión, papel en la administra-
ción, etc. Por otro lado, hay una eviden-
te desconexión con las preocupaciones 

sociopolíticas. Las líneas esbozadas en 
este artículo no pretenden juzgar la si-
tuación del actual alumnado, que indu-
dablemente tiene una situación de una 
plétora excesiva y un temor ante un fu-
turo incierto, con precariedad laboral, 
incursión de otros profesionales en co-
metidos hasta ahora limitados a la ve-
terinaria, grandes retos de todo tipo ―
sanitarios, climáticos, económicos―, 
pero ello no es óbice para repensar por 
qué ha cambiado tanto el sentimiento 
de identidad y de conciencia sociopo-
lítica. La historia nos recuerda que ha 
habido épocas anteriores, convulsas en 
lo político y con evidentes plétoras e in-
certidumbres en el futuro profesional, 
que no han significado una distancia 
entre el estudiante, la profesión y la so-
ciedad. Desde estas páginas invitamos 
a la reflexión conjunta desde el ámbito 
académico y profesional para analizar 
las causas de un fenómeno que cada vez 
es más amplio y manifiesto.

Imagen 1- Mitin escolar llevado a cabo en el Frontón Popular. ABC, 2 de abril de 1903, p.8

Imagen 2- Estudiantes de la Asociación 
Turró trabajando durante el periodo 

vacacional. La Libertad, 20 de julio de 
1929, p.7

Imagen 3- Estudiantes de Veterinaria 
trabajando en el laboratorio de la 

Asociación Turró. La Libertad, 20 de julio 
de 1929, p.7
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J.P. ¿Qué te motivó a estudiar Veterinaria y cómo 
recuerdas tus primeros años en la Facultad de 
Córdoba?  

F.G. Durante mi infancia y adolescencia viví ro-
deado de todo tipo de animales, pájaros exóti-
cos, gallinas, patos, conejos, hámsteres, cobayas, 
gatos, perros e incluso monos… Además, mis 
antecedentes familiares: abuelo, tío-abuelo y bis-
abuelo, todos ellos veterinarios. Desde muy pe-
queño siempre decía a mis padres que quería ser 
veterinario.

J.P. ¿Cómo era la Facultad de Veterinaria en los años 
70 y 80 cuando tú eras estudiante y luego profesor 
joven? 

F.G. Estudié en la Facultad de Córdoba, hoy 
Rectorado en la Avda. Medina Azahara. Recuerdo 
los pasillos amplios con bedeles que llamaban a 
clase y nos entregaban las papeletas (notas de 
los exámenes finales) cuando terminaba el curso. 
Aulas grandes en plan anfiteatro con bancas de 
madera y profesores muy comprometidos con la 
docencia, sobre todo teórica (aprendíamos mu-
cho). Se respetaba mucho a los profesores y había 
un buen ambiente entre los alumnos. El primer 
año fue muy convulso pues nos pusimos más 
de dos meses en huelga porque a los Ingenieros 
Agrónomos se le otorgaba la competencia en 
Zootecnia. En cuarto curso nos sorprendió el 
golpe de estado de Tejero, aunque las clases 
continuaron con normalidad. Aunque esos años 
el número de matriculados era muy alto (cerca 
de 300) la dureza de los exámenes hacía que la 
mayoría abandonaran lo estudios y que terminá-
ramos muy pocos. Guardo un grato recuerdo de 
la mayoría de mis profesores y compañero (80% 
hombres y 20% mujeres).

J.P. ¿Qué te llevó a especializarte en el área de 
Anatomía y Embriología Veterinaria y a quedarte 
en Murcia durante tu carrera profesional? 

F.G. Finalicé la carrera de veterinaria en julio 
de 1982 y quería estudiar Biología también en 
Córdoba. Cuando en septiembre estaba pre-



BADAJOZVETERINARIA

42

entrevistamos a

sentando las convalidaciones 
me abordó el profesor Francisco 
Moreno Media (adjunto de ana-
tomía) y me propuso ir con él a 
Murcia como ayudante de prácti-
cas, donde se fundaba una nueva 
Facultad. No me lo pensé dos ve-
ces y ahí comenzó mi especializa-
ción en anatomía, a la que llevo 
dedicando 42 años. 

J.P. Has sido parte de la creación 
y evolución del Museo Anatómico 
Veterinario de la Universidad de 
Murcia. ¿Qué desafíos y satisfac-
ciones ha traído este proyecto a 
tu carrera? 

F.G. Desafíos muchos. En la nue-
va Facultad partíamos de cero, 

Tuvimos que trabajar muchas 
horas en la sala de disección para 
preparar huesos, hacer diseccio-
nes, siempre con medios muy 
escasos en unas instalaciones 
provisionales, pero poco a poco 
las colecciones fueron aumen-
tando. Así surgió la idea de crear 
un Museo, primero con prepa-
raciones osteológicas, también 
con articulaciones conservadas 
mediante deshidratación y fi-
nalmente con disecciones con-
servadas mediante la técnica de 
plastinación. La mayor satisfac-
ción: los profesores aprendimos 
mucha anatomía al realizar tantas 
preparaciones y facilitamos a los 
estudiantes un material práctico 
muy extenso que facilitaba mu-

chísimo el aprendizaje de la anatomía animal.

J.P. ¿Podrías contarnos más sobre la importancia 
de la técnica de plastinación y cómo ha influido en 
la enseñanza de la anatomía veterinaria? 

F.G. Para aprender anatomía es necesario disponer 
de disecciones demostrativas de todas las regio-
nes corporales. El problema es su conservación. Al 
principio usábamos soluciones de formol al 10% 
que causaban gran irritación en ojos y nariz, ade-
más de ser muy tóxico. Posteriormente pasamos a 
usar otras soluciones ricas en alcohol y pobres en 
formol que disminuían la irritación. Sin embargo, 
estas preparaciones había que mantenerlas siem-
pre en un medio húmedo, deteriorándose con el 
paso del tiempo. La plastinación consiste en sus-
tituir el líquido de los tejidos por un polímero (si-
licona), obteniendo preparaciones secas, sin olor, 
no tóxicas que pueden ser expuestas a tempera-
tura ambiente. Las disecciones requieren mucho 
tiempo y paciencia y era una pena ver cómo con 
el paso del tiempo y la manipulación por los alum-
nos, terminaban en el crematorio. La plastinación 
nos salvó de esto último y preciosas disecciones 
han quedado conservadas para siempre.

J.P. A lo largo de los años, has dirigido múltiples 
tesis doctorales. ¿Cuál consideras que ha sido la 
más desafiante o memorable y por qué? 

F.G. Bueno, Sobre todo, las primeras, cuando no 
había ordenadores, como mucho, procesadores 
de texto.  Las fotografías en blanco y negro las 
revelaba en un laboratorio. Las de color las enviá-
bamos a revelar. Luego se pegaban a mano sobre 
cartulina y se añadían flechas y asteriscos para se-
ñalar las estructuras. Era un trabajo artesanal que 
implicaba muchas horas y si te equivocabas tenías 
que empezar de nuevo. 

J.P. Eres responsable de la asignatura de Historia 
de la Veterinaria desde el año 2000. ¿Qué es lo que 
más te apasiona de la historia de esta profesión y 
por qué crees que es importante para los estudian-
tes?

F.G. Durante mi carrera no me dieron noción al-
guna sobre historia de la veterinaria. No sabía lo 
que era un albéitar, ni cuándo se fundaron las 4 
Facultades que había en España, etc. Me apasio-
na todo: es sorprendente que ya en la prehistoria 
hubiera personas implicadas en la curación de ani-

Francisco Gil Cano
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males, que en las culturas clásicas 
existieran médicos de animales, 
que en la Edad Media y Moderna 
España fuera el único país del 
mundo con una regulación de 
la profesión, la albeitería o cómo 
se llegaron a fundar las primeras 
Escuela de Veterinaria, y por su-
puesto, el proceso de incorpora-
ción de la mujer a los estudios de 
veterinaria. Incluir la asignatura 
“Historia de la veterinaria” en los 
planes de estudio contribuye a 
la formación humanística de los 
estudiantes; les permite conocer 
los éxitos, errores, y fracasos de 
nuestra profesión a lo largo del 
tiempo con el fin de conocer y 
saber afrontar los retos actuales y 
de futuro. Además, los estudian-
tes no se sentirán inferiores a los 
de otras profesiones sanitarias, 
como medicina o farmacia, don-
de la asignatura es obligatoria. 
Es lamentable que un estudiante 
de medicina sepa quiénes fue-
ros Hipócrates, Galeno, William 
Harvey o Vesalio y que los estu-
diantes de veterinaria no sepan 
nada sobre Apsirto, Columela, 
Francisco de la Reyna o Carlo 
Ruini. 

J.P. Tu experiencia abarca tanto 
la docencia como la investiga-

ción. ¿Cuál ha sido tu proyecto de investigación 
más gratificante y qué impacto crees que ha teni-
do en el campo de la veterinaria?

F.G. Principalmente los proyectos relacionados 
con los tipos de fibras musculares y la calidad de 
la carne en ganado porcino. Gracias a ellos esta-
blecimos importantes contratos con empresas 
muy potentes productoras de carne de la Región 
de Murcia, con las que pudimos colaborar y ha-
cer transferencia de investigación en un campo 
poco aplicado en España. Y más recientemente 
la colaboración establecida con la Universidad 
Autónoma de Barcelona que nos ha permitido 

participar en proyectos de ar-
queozoología, un campo apasio-
nante donde la Veterinaria tiene 
mucho que decir.

J.P. El museo que diriges es uno 
de los más completos de Europa. 
¿Cuál es la pieza o colección que 
más te enorgullece y qué historia 
interesante hay detrás de ella?

F.G. Es difícil elegir una, pero por 
tamaño, esfuerzo y resultados 

Entrada a Museo Anatómico Veterinario

Sala aves museo anatómico veterinario
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elijo el esqueleto articulado del 
elefante con algunos de sus órga-
nos plastinados colocados en su 
interior. El animal, una hembra de 
28 años falleció por neumonía en 
un Zoo de Alicante. Cuando nos 
la trajeron con un camión grúa, 
la depositaron en el exterior de la 

acompañados de un número ele-
vado de estudiantes. Se tardó dos 
años en hervir, blanquear y arti-
cular todos los huesos, labor que 
hicieron nuestros dos técnicos de 
sala de disección. El elefante con 
sus órganos recibe a los visitantes 
en la entrada de nuestro Museo.

J.P.  Has participado en congre-
sos nacionales e internacionales 
sobre historia de la veterinaria. 
¿Cuál de ellos ha dejado una im-
presión duradera en ti y por qué? 

F.G.Desde un punto de vista 
emocional me quedo con el ce-
lebrado en Almería (2018), don-
de presenté una comunicación 
sobre mi tío abuelo Francisco 
Gómez Sánchez, veterinario mi-
litar héroe de la carga de Taxdirt 
(Marruecos). Mi madre me habló 

sala de disección: pesaba 3500 kg y no cabía den-
tro. Ese día el Rector estaba por nuestra facultad 
y se hizo una foto con nosotros junto al animal 
que fue portada del diario “La Verdad” de Murcia. 
En una tarde hubo que quitar piel, músculos y vís-
ceras para poder acceder a huesos y articulacio-
nes. Fue un trabajo increíble con participación de 
todos los profesores y técnicos de nuestra unidad 

DESCARNANDO ELEFANTE año 2009

Congreso historia Badajoz 2017 acompañado de alumnos participantes de 
Murcia matriculados en la optativa Historia de la Veterinaria
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muchas veces de él, pero apenas 
conocía nada sobre su vida y su 
carrera profesional. La comunica-
ción me permitió conocerlo en 
profundidad, averigüé muchos 
datos y pude rendir homenaje a 
su persona y a mi madre que por 
desgracia había fallecido unos 
meses antes. Desde un punto de 
vista científico me quedo con los 
celebrados en Soria (2014) y en 
Viena (2016). En Soria presenté 
la ponencia ¿Qué puede aportar 
la ciencia veterinaria a la arqueo-
logía? Creo que gracias a esta in-
tervención desperté en muchos 
veterinarios el interés por partici-
par en intervenciones arqueoló-
gicas donde se recuperan restos 
animales. En Viena presenté una 
comunicación sobre restos de un 
perro de 4500 años de antigüe-
dad con un fuerte trauma en su 
pierna derecha que demostraba 
el aprecio y cuidado que recibió 
este animal en la prehistoria.

J.P. Con tantas décadas de ex-
periencia en la docencia, ¿qué 
cambios has notado en las nue-
vas generaciones de estudiantes 
de veterinaria y qué consejo les 
darías?

F.G. No me gusta generalizar, 
pero muchos estudiantes de 
ahora viven pegados a los teléfo-
nos móviles, redes sociales y va-
loran mucho su tiempo de ocio. 
Les cuesta trabajo concentrase 
y estudiar en los libros de texto; 
están acostumbrados a mensajes 
o pasajes cortos. Muchos se ma-
triculan el primer año sin saber 
las competencias que tiene un 
veterinario y a veces se desilusio-
nan durante la carrera. Mi con-
sejo principal es que el esfuerzo 
termina dando resultados y que 
la Veterinaria es una carrera que 
no finaliza con la obtención del 
título, sino que requiere estudio 

más de 2500 visitas, principal-
mente de alumnos de Institutos 
de Enseñanzas Medias, que com-
pletan su formación en anatomía 
comparada, lo que sus profesores 
agradecen pues apenas dispo-
nen de tiempo para tratar la ana-
tomía humana y animal en sus 
planes de estudio.

y dedicación toda la vida. Afortunadamente en 
todas las promociones he tenido estudiantes que 
han destacado por sus ganas de aprender y eso 
me motiva para seguir mejorando en mi labor do-
cente.

J.P. ¿Qué proyectos futuros tienes en mente para 
el Museo Anatómico Veterinario o en tu labor 
como académico de historia de la veterinaria?  

F.G.Seguir aumentando la colección y continuar 
divulgando la anatomía veterinaria a la sociedad 
en general. Desde que inauguramos la nueva 
colección, en octubre de 2022, hemos atendido 

Jornada de Historia de la Veterinaria 6-11-24

Salas interior museo anatómico veterinario
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Uso de 1cp-LSD en dosis 
única para tratar la 
ansiedad en perros: un 
estudio piloto

apartado clínico
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Introducción
La ansiedad es uno de los trastornos de compor-
tamiento más comunes en los perros (Canis lupus 
familiaris), afectando aproximadamente al 14-20% 
de la población canina. Este trastorno se presenta 
con una amplia variedad de manifestaciones con-
ductuales, como hiperactividad, impulsividad, dé-
ficit de atención, agresión hacia extraños, vocaliza-
ción excesiva, ladridos continuos y conductas com-
pulsivas, incluyendo estereotipias, mordedura de 
objetos y micción o defecación en lugares inapro-
piados. Estas conductas no solo generan un profun-
do malestar en los animales, sino que también im-
pactan negativamente en la relación entre los pe-
rros y sus cuidadores, ocasionando una carga emo-
cional considerable para ambos.

En la actualidad, el tratamiento de la ansiedad ca-
nina suele basarse en el uso de fármacos como los 
inhibidores selectivos de la recaptación de sero-
tonina (ISRS) y las  benzodiazepinas. Sin embar-
go, estos tratamientos no siempre son efectivos y 
pueden implicar efectos secundarios importantes, 
tales como adicción y síndrome de abstinencia en 
caso de una retirada abrupta del medicamento. 
Además, los tratamientos farmacológicos actua-
les exigen una administración crónica y presentan 
márgenes de seguridad estrechos, lo que limita aún 
más su eficacia clínica. 

En los últimos años, las sustancias psicodélicas 
han experimentado un renacimiento en el campo 
de la psiquiatría humana, demostrando un poten-
cial considerable para el tratamiento de trastornos 
mentales como la depresión y la ansiedad. Estas 
sustancias, que en su mayoría interactúan con el 
sistema serotoninérgico, han mostrado un perfil de 
seguridad notable cuando se administran en dosis 
controladas y en ambientes adecuados. Sin embar-
go, su uso en animales no ha sido explorado hasta 
el momento, a pesar de que algunas investigaciones 
sugieren que el sistema serotoninérgico en perros 
es similar al de los humanos. 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la 
seguridad y la eficacia de la administración de una 
dosis baja de 1-ciclopropionil-d-lisérgico ácido die-
tilamida (1cp-LSD), un análogo legal de la LSD, pa-
ra el tratamiento de un perro con ansiedad por se-
paración. Esta investigación representa el primer 
intento documentado de utilizar una sustancia psi-
codélica con fines terapéuticos en la especie canina 
y ha sido recientemente publicado en una revista 
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internacional, ,con índice de im-
pacto y revisión por pares (Ve-
terinary Research Communica-
tions. 2024 Sep 17. doi: 10.1007/
s11259-024-10542-6).

Materiales y métodos
Participante del estudio
El estudio contó con la participa-
ción de una perra de 13 años de 
edad, castrada y de raza mesti-
za, con un historial de comporta-
miento ansioso relacionado con 
la separación desde su nacimien-
to. La perra, llamada Lola, pesa-
ba 13 kg y residía en una casa de 
una sola planta con acceso a un 
patio y jardines exteriores. Coe-
xistía con otro perro que no pre-
sentaba comportamientos ansio-
sos. El ensayo se llevó a cabo en el 
hogar de la perra, con la presen-
cia de su dueña durante toda la 
prueba. La propietaria, una mu-
jer de 33 años, consintió la par-
ticipación del animal en el estu-
dio, y se obtuvo la aprobación del 
Comité de Ética de Experimenta-
ción Animal de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.

Instrumento de evaluación de 
la ansiedad
Para evaluar objetivamente el ni-
vel de ansiedad de Lola, se utilizó 
una escala validada previamente 
publicada, que mide el grado de 
ansiedad en función de una se-
rie de comportamientos obser-
vables, tales como ladridos exce-
sivos, vocalización, y comporta-
mientos compulsivos. La escala 
consta de 17 preguntas y clasifi-
ca la ansiedad canina en diferen-
tes niveles: de 0 a 3 puntos indi-
ca ausencia de ansiedad por sepa-
ración; de 4 a 8 puntos señala un 
trastorno leve de apego (no clíni-
co); de 9 a 15 puntos correspon-
de a una ansiedad por separación 

moderada; de 16 a 20 puntos indica una ansiedad 
por separación marcada; y 21 o más puntos se re-
fiere a una ansiedad por separación grave.

Antes del ensayo, se realizó una evaluación inicial 
del comportamiento de Lola para establecer una 
línea base de su nivel de ansiedad. La perra obtu-
vo una puntuación de 29 puntos en la escala de 
ansiedad, lo que indicaba una ansiedad severa. 

Con el fin de observar cómo el animal reaccionaba 
tras la administración de la sustancia, se decidió 
realizar una serie de estímulos estresantes para 
desencadenar respuestas de ansiedad durante el 
ensayo. Estos estímulos incluyeron la separación 
del propietario, la exposición a olores relaciona-
dos con la comida y otros elementos identificados 
por la dueña como desencadenantes de comporta-
mientos ansiosos.

Características y dosificación de 1cp-LSD
El 1cp-LSD es un análogo de la LSD que ha sido 
investigado por sus propiedades psicodélicas y su 
capacidad para inducir efectos ansiolíticos en hu-
manos. Al igual que otras sustancias lisérgicas, el 
1cp-LSD interactúa con una variedad de recepto-
res de monoaminas, incluyendo los receptores se-

rotoninérgicos 5-HT2A, que es-
tán implicados en la regulación 
del estado de ánimo y la ansie-
dad. Este compuesto se hidroli-
za dando como resultado LSD, 
de tal manera que actúa como un 
profármaco.

En este ensayo, se administró a 
Lola una dosis única de 5 µg de 
1cp-LSD, equivalente a 0.38 µg/
kg, lo que representa una dosis 
baja que equivale a 30.7 µg para 
un adulto promedio. Esta dosis 
se consideró suficiente para ob-
servar un efecto ansiolítico sin 
inducir una experiencia psicodé-
lica. La administración de la sus-
tancia se realizó de manera oral, 
mezclando el compuesto con un 
pedazo de jamón, que la perra 
consumió sin problemas.

Procedimiento
El ensayo se llevó a cabo el 10 de 
enero de 2024 en la casa de Lo-
la, en un entorno controlado. El 
ensayo comenzó a las 12:15 p.m., 
y se realizaron observaciones du-
rante las siguientes 5.5 horas. 
El equipo de investigación, com-
puesto por un toxicólogo veteri-
nario y un etólogo, supervisó de 
manera continua el comporta-
miento del animal, mientras que 
la dueña aportó observaciones 
complementarias. Los investiga-
dores se limitaron a observar la 
conducta de la perra, sin interve-
nir de manera directa salvo para 
realizar exámenes físicos perió-
dicos que incluyeron la evalua-
ción de posibles signos de toxici-
dad tales como midriasis.

Los estímulos ansiógenos se apli-
caron en momentos específicos 
del ensayo, para observar las re-
acciones de Lola antes y después 
de la administración del 1cp-
LSD. Además, se monitorizó de 
cerca la interacción del animal 
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con su entorno, incluyendo su 
comportamiento ante estímulos 
relacionados con la comida y la 
presencia de otras personas.

3. Resultados y discusión
El ensayo reveló que Lola expe-
rimentó una reducción significa-
tiva de los comportamientos an-
siosos aproximadamente dos ho-
ras después de la administración 
del 1cp-LSD. Durante las prime-
ras dos horas, la perra exhibió 
respuestas ansiosas típicas, como 
ladridos y gemidos, especialmen-
te cuando la dueña abandonaba 
la casa. Sin embargo, a partir de 
ese punto, los investigadores ob-
servaron un cambio evidente en 
el comportamiento del animal. 
A partir de las 2 horas, Lola de-
jó de mostrar signos evidentes 
de ansiedad, permaneció calma-
da y se comportó de manera tran-
quila incluso en presencia de es-
tímulos que previamente desen-
cadenaban respuestas ansiosas. 
Por ejemplo, cuando la dueña re-
gresó a la casa después de una 
breve ausencia, la perra la reci-
bió sin ladridos ni los compor-
tamientos compulsivos típicos 
que se habían observado previa-
mente. También se notó que Lo-
la interactuaba de manera nor-
mal con su entorno, explorándo-
lo sin mostrar signos de estrés. 
Los investigadores no observa-
ron signos relacionados con una 
experiencia psicodélica, como 
desorientación, midriasis o in-
quietud, lo que sugiere que la do-
sificación de 1cp-LSD fue segu-
ra para el animal. La experiencia 
puede verse en un vídeo resumen 
que es parte de la publicación 
original: https://www.youtube.
com/watch?v=Eb46Jcp6HM8.

Una de las observaciones más 
importantes fue la duración del 

efecto ansiolítico. Aunque la pe-
rra mostró una notable mejoría, 
los comportamientos ansiosos 
volvieron gradualmente a su lí-
nea base al final del ensayo. Este 
hallazgo sugiere que los efectos 
de una sola dosis de 1cp-LSD son 
temporales, y que un tratamien-
to pautado durante un plazo ma-
yor podría ser necesario para 
mantener los beneficios ansio-
líticos en perros con trastornos 
de ansiedad crónicos, tal y como 
ocurre en la especia humana.

Estos resultados preliminares 
son consistentes con estudios 
previos en humanos, donde el 
uso de microdosis de LSD y otros 
psicodélicos ha mostrado efectos 
ansiolíticos sin inducir una expe-
riencia psicodélica completa. Sin 
embargo, es importante seña-
lar que este es un estudio piloto 
con una sola participante canina, 
y que serán necesarias investiga-
ciones adicionales con una mues-
tra más amplia para confirmar 
estos hallazgos y explorar los me-
canismos subyacentes a los efec-
tos observados. 

El estudio también abre una 
puerta a futuras investigaciones 
sobre el uso de sustancias psico-
délicas en animales, no solo co-
mo tratamiento para trastornos 
de comportamiento, sino tam-
bién como una herramienta para 
estudiar aspectos fundamenta-
les de la conciencia animal. Dado 
que los psicodélicos pueden alte-
rar la percepción y la cognición, 
su uso controlado en animales 
podría ofrecer una nueva vía pa-
ra investigar cómo estas sustan-
cias influyen en los procesos cog-
nitivos y emocionales de especies 
no humanas.

4. Conclusiones
Este estudio piloto es el primero 

en documentar la administración del 1cp-LSD en 
un perro con fines terapéuticos. El siguiente pa-
so es realizar la experiencia en una pauta de tra-
tamiento continuada para, a continuación, y si el 
efecto ansiolítico permanece, proceder a realizar 
un ensayo clínico. En estos momentos, el equipo 
investigador se encuentra en la tercera de esas fa-
ses, teniendo abierta la ventana de reclutamiento 
para llevar a cabo el ensayo clínico. La experien-
cia completa de Lola, de 1 mes de duración, se en-
cuentra en la actualidad en revisión en una revis-
ta internacional, con índice de impacto y revisión 
por pares. 

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 inte-
resados.
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Manejo anestésico 
avanzado en felinos: 
la clave del éxito 
en procedimientos 
complejos

apartado clínico

La anestesia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de siglos 
de avances médicos y científicos que han transformado la forma en 
que los profesionales de la salud abordan el manejo del dolor y la 
inmovilidad durante procedimientos quirúrgicos. En el ámbito ve-
terinario, este progreso ha sido particularmente notable en las úl-
timas décadas, permitiendo realizar cirugías cada vez más comple-
jas en animales de compañía. A continuación, exploramos los hitos 
más relevantes en la evolución de la anestesia veterinaria, con un 
enfoque en el desarrollo y uso de técnicas como la anestesia total 
intravenosa (TIVA) y agentes modernos como la alfaxalona.
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De las raíces primitivas 
al manejo anestésico 
moderno
La anestesia en animales tiene 
sus primeras menciones docu-
mentadas en la antigüedad. Ci-
vilizaciones como la egipcia y la 
griega utilizaban rudimentarios 
métodos para reducir el dolor en 
humanos y animales, emplean-
do hierbas con propiedades anal-
gésicas como la mandrágora y el 
opio. Sin embargo, estas técnicas 
eran inexactas y a menudo peli-
grosas, tanto por la imprecisión 
de las dosis como por la limitada 
comprensión de sus efectos.

El verdadero salto hacia una 
anestesia más controlada se pro-
dujo en el siglo XIX, con el des-
cubrimiento del éter (1846) y el 
cloroformo (1847). Estos agentes 
se usaron inicialmente en huma-
nos, pero pronto se extendieron 
al ámbito veterinario, especial-
mente en animales de granja, con 
el fin de realizar procedimientos 
quirúrgicos básicos. Si bien eran 
efectivos para inducir incons-
ciencia, su administración care-
cía de precisión, y las complica-
ciones, como la depresión respi-
ratoria y la toxicidad hepática, 
eran frecuentes.

En el siglo XX, la anestesia veteri-
naria comenzó a profesionalizar-
se con el desarrollo de protocolos 
específicos para diferentes espe-
cies. El uso de anestésicos inha-
latorios como el halotano y, pos-
teriormente, el isoflurano, repre-
sentó un avance significativo. Es-
tos fármacos ofrecían un mejor 
control de la profundidad anesté-
sica, pero dependían de equipos 
de administración especializa-
dos, lo que limitaba su disponibi-
lidad en muchas clínicas.

A finales del siglo XX y principios 
del XXI, la introducción de agen-

tes intravenosos como el propofol 
y la ketamina marcó un nuevo hi-
to en el manejo anestésico. Estos 
agentes permitieron una induc-
ción rápida y segura, siendo es-
pecialmente útiles en situaciones 
de emergencia o en instalaciones 
con recursos limitados. Sin em-
bargo, el desarrollo de la alfaxa-
lona en su formulación moderna, 
aprobada para uso veterinario en 
2007, representó un avance cuali-
tativo al combinar las ventajas de 
los anestésicos tradicionales con 
un perfil de seguridad superior.

La medicina veterinaria actual 
no deja de sorprendernos con 
los avances que permiten abor-
dar enfermedades que antes ca-
recían de tratamiento viable. Es-
te progreso no solo se refleja en 
las técnicas quirúrgicas, sino 
también en el desarrollo de pro-
tocolos anestésicos diseñados 
para garantizar la seguridad del 
paciente durante procedimien-
tos delicados. Un ejemplo nota-
ble es la anestesia total intrave-
nosa (TIVA) con alfaxalona, una 
herramienta clave en la neuroci-
rugía veterinaria. En este artícu-
lo, analizamos el caso de una gata 
sometida a una craneotomía su-
pratemporal para la exéresis de 
un meningioma, destacando có-
mo el manejo anestésico adecua-
do contribuyó al éxito del proce-
dimiento.

La neurocirugía en 
veterinaria: un campo de 
retos y oportunidades
La neurocirugía en pequeños ani-
males ha evolucionado significa-
tivamente gracias al avance de las 
técnicas de imagen y el desarrollo 
de protocolos quirúrgicos y anes-
tésicos especializados. A pesar de 
los desafíos inherentes, la neuro-
cirugía ofrece una esperanza re-

novada para pacientes con patologías intracranea-
les como los meningiomas.

Los meningiomas son tumores benignos que afec-
tan a las meninges, las membranas que recubren 
el cerebro y la médula espinal. Aunque suelen cre-
cer lentamente, pueden causar síntomas graves 

Imagen 1: evolución de la presión intracraneal con 
respecto al aumento del volumen intracraneal.

Imagen 2 y 3: relación entre el flujo sanguíneo cerebral y 
la presión arterial media, la presión arterial de dióxido de 
carbono y la presión arterial de oxígeno respectivamente.
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debido a la compresión de estruc-
turas cerebrales adyacentes. En 
gatos, estos tumores son relativa-
mente comunes en animales ma-
yores, con manifestaciones clíni-
cas que incluyen convulsiones, 
ataxia, ceguera parcial o total, y 
cambios en el comportamiento.

El abordaje quirúrgico de estos 
tumores puede ser curativo, pe-
ro implica riesgos significativos 
debido a la proximidad a estruc-
turas vitales y al delicado equili-
brio que debe mantenerse en la 
fisiología cerebral. En este con-
texto, el manejo anestésico juega 
un papel crucial en la estabilidad 
del paciente durante todo el pro-
cedimiento.

El rol crítico de 
la anestesia en la 
neurocirugía
El manejo anestésico en proce-
dimientos neuroquirúrgicos es 
complejo, ya que debe abordar 
múltiples prioridades simultá-
neamente:

1. Mantener la presión intracra-
neal (PIC) dentro de límites 
seguros: Los incrementos en 
la PIC pueden comprometer 
la perfusión cerebral, causan-
do daños irreversibles.(Ima-
gen 4)

2. Preservar la perfusión cere-
bral: Garantizar un flujo san-
guíneo adecuado es esencial 
para prevenir lesiones isqué-
micas.

3. Controlar la analgesia y el es-
trés: Es fundamental evitar 
respuestas autonómicas como 
hipertensión o taquicardia, 
que podrían desestabilizar al 
paciente.(imágenes 5 y 6)

4. Facilitar la recuperación 
postoperatoria: Una aneste-
sia que permita una recupera-

ción rápida y sin complicacio-
nes reduce significativamente 
el riesgo de secuelas neuroló-
gicas.

Anestesia total 
intravenosa con 
alfaxalona: un enfoque 
innovador
La alfaxalona es un agente anes-
tésico esteroideo que ha demos-
trado ser una opción segura y 
efectiva para procedimientos que 
requieren un control preciso de 
la anestesia. Su mecanismo de 
acción, basado en la modulación 
de los receptores GABA-A, per-
mite una sedación profunda con 
un impacto mínimo en el sistema 
cardiovascular y respiratorio.

Ventajas clave de la 
alfaxalona:
• Estabilidad cardiovascular: Mi-

nimiza la hipotensión y man-
tiene el gasto cardíaco, lo que 
es crucial en pacientes con 
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Imagen 4: relación entre el flujo sanguíneo cerebral y la 
presión arterial media, la presión arterial de dióxido de 

carbono y la presión arterial de oxígeno respectivamente.

Imagen 5: evolución de la frecuencia cardíaca 
durante la anestesia.

Imagen 6: evolución de las presiones arteriales sistólica, diastólica y media durante la anestesia.
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mayor susceptibilidad a fluc-
tuaciones hemodinámicas.

• Control de la PIC: A diferen-
cia de los anestésicos inhala-
torios, que pueden aumentar 
la vasodilatación cerebral, la 
alfaxalona mantiene una PIC 
estable.

•   Recuperación de calidad: Aun-
que la recuperación puede ser 
más lenta que con anestesia 
inhalatoria, la TIVA con alfa-
xalona proporciona una cali-
dad superior en la transición 
hacia el estado consciente, es-
pecialmente en gatos.

En este caso, se empleó la alfaxa-
lona como agente principal en un 
protocolo de TIVA, administrado 
mediante infusión continua. Este 
enfoque permitió un control mi-
nucioso de la profundidad anes-
tésica durante toda la interven-
ción.

Preparación 
preoperatoria: la base 
del éxito
Antes de cualquier cirugía com-
pleja, la evaluación preanestésica 
es imprescindible. En este caso, 
se realizaron análisis de sangre 
completos, incluyendo hemogra-
ma y bioquímica, para identificar 
posibles comorbilidades. Tam-
bién se llevó a cabo una reso-
nancia magnética que confirmó 
la ubicación y características del 
meningioma, lo que permitió una 
planificación quirúrgica precisa.

Además, se diseñó un protocolo 
de premedicación con fármacos 
analgésicos y sedantes para re-
ducir el estrés del paciente y opti-
mizar la respuesta a la anestesia. 
Este paso no solo mejora la esta-
bilidad intraoperatoria, sino que 
también facilita una inducción 
anestésica más controlada.

Se incluyó maropitant en la pre-

medicación para prevenir náuseas y fentanilo en 
la inducción para minimizar la tos durante la in-
tubación, asegurando mayor estabilidad en el ma-
nejo del paciente."

El protocolo anestésico paso a paso
El protocolo utilizado en este caso se estructuró 
en varias etapas cuidadosamente diseñadas:

1. Premedicación:

Se administraron opioides y un sedante como par-
te del manejo analgésico preventivo. Estos fárma-
cos ayudaron a reducir la ansiedad y el dolor basal.

2. Inducción:

La inducción se llevó a cabo mediante un bolo ini-
cial de alfaxalona, administrado de forma lenta 
para evitar reacciones adversas.

3. Mantenimiento con TIVA:

La alfaxalona se administró mediante una bom-
ba de infusión para garantizar una concentración 
plasmática constante. Esta técnica permite ajus-
tes rápidos según las necesidades del paciente du-
rante la cirugía.

4. Analgesia complementaria:

Se utilizó fentanilo, un opioide de acción corta, 
para garantizar una analgesia adecuada durante 
el procedimiento.

Monitorización intraoperatoria 
avanzada
La monitorización es el pilar fundamental para 
garantizar la seguridad del paciente durante pro-
cedimientos complejos. En este caso, se emplea-
ron las siguientes herramientas:

• Electrocardiograma (ECG): Para vigilar el rit-
mo cardíaco.

• Capnografía: Para monitorizar los niveles de 
dióxido de carbono en sangre, cruciales para 
controlar la perfusión cerebral.

• Presión arterial invasiva: Permitió un control 
preciso de la hemodinamia.

• Oxímetro de pulso: Para asegurar una adecua-
da oxigenación tisular.

• Gases arteriales: Evaluaron el equilibrio ácido-
base y la oxigenación.
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ciente es fundamental. En es-
te caso, se utilizó la escala de 
Glasgow modificada para ga-
tos (mGCS), que evalúa la res-
puesta motora, la actividad ce-
rebral y los reflejos.

o Un deterioro en el nivel de con-
ciencia puede indicar compli-
caciones como edema cerebral 
o hemorragia intracraneal.

2. Reflejos neurológicos:

o La observación de reflejos pu-
pilares, el reflejo de amenaza y 
la respuesta a estímulos dolo-
rosos fue clave para valorar la 
función del tronco encefálico y 
otras estructuras.

o Cualquier asimetría en estos 
reflejos podría indicar un au-
mento de la presión intracra-
neal o daño en áreas cerebra-
les específicas.

3. Movilidad y coordinación:

o La evaluación de la capacidad 
para mover extremidades y 
coordinar movimientos ayu-
dó a detectar posibles déficits 
motores.

o Se realizaron pruebas regula-
res para identificar signos de 
ataxia o debilidad muscular, lo 
que permitió ajustar el manejo 
terapéutico.

4. Presión intracraneal (PIC):

o Aunque no siempre es posible 
medirla directamente, se contro-
laron indirectamente los signos 
de aumento de PIC, como pupilas 
dilatadas o vómitos en proyectil.

Manejo del dolor: 
enfoque multimodal
El dolor postoperatorio es una 
preocupación primordial tras 
una neurocirugía. En este caso, 
se implementó un enfoque multi-
modal para garantizar el confort 
del paciente:

1. Opioides de acción prolon-
gada:

o Se administraron fármacos co-
mo el buprenorfeno, que ofre-
ce analgesia prolongada con 
un impacto mínimo en el sis-
tema nervioso central.

2. Corticoides:

o Se optó por el uso de corticoi-
des en lugar de AINEs, consi-
derando su eficacia en este ca-
so concreto para controlar la 
inflamación y el dolor.

3. Bloqueo regional:

o Se consideraron técnicas como 
bloqueos locales para reducir 
el uso sistémico de analgésicos 
y minimizar efectos secunda-
rios.

4. Monitoreo del dolor:

o La evaluación del dolor se rea-
lizó mediante escalas especí-
ficas para gatos, observando 
el comportamiento, postura y 
vocalización.

El equipo también incluyó un ventilador mecá-
nico, ajustado para mantener niveles óptimos de 
dióxido de carbono y minimizar los riesgos aso-
ciados a la hipoventilación o hiperventilación.

(Tabla 1).

Cuidados postoperatorios: 
La fase postoperatoria es tan crucial como el pro-
cedimiento quirúrgico en sí, especialmente en pa-
cientes sometidos a neurocirugía. La recuperación 
adecuada depende de una monitorización intensi-
va y de un manejo integral que aborde múltiples 
aspectos, desde el control del dolor hasta la pre-
vención de infecciones. En este caso, el enfoque 
postoperatorio se centró en garantizar la estabi-
lidad neurológica y el bienestar general de la gata.

Monitorización neurológica: 
parámetros clave
Una recuperación neurológica exitosa requiere 
una evaluación constante de varios parámetros. 
Estos permiten detectar complicaciones tempra-
nas como edema cerebral, déficits neurológicos 
persistentes o signos de dolor agudo no contro-
lado. En este caso, los siguientes aspectos fueron 
monitorizados:

1. Nivel de conciencia:

o Evaluar el retorno progresivo a un estado cons-

Imagen 7: glositis detectada en la paciente durante la recuperación consecuencia 
de la presión ejercida por los dientes
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Prevención de infecciones
La neurocirugía implica un riesgo elevado de in-
fecciones debido a la invasión de tejidos estériles. 
En este caso, se implementaron medidas riguro-
sas para prevenir infecciones:

1. Profilaxis antibiótica:

o Se administraron antibióticos 
antes, durante y después de la 
cirugía, seleccionados en fun-
ción del espectro adecuado pa-
ra infecciones intracraneales.

2. Cuidados de la herida qui-
rúrgica:

o La herida fue revisada diaria-
mente para detectar signos de 
inflamación, exudado o dehis-
cencia.

o Se mantuvo cubierta con apó-
sitos estériles y se aplicaron 
productos tópicos antimicro-
bianos.

3. Ambiente controlado:

o El paciente permaneció en un 
entorno limpio y tranquilo pa-
ra minimizar el riesgo de con-
taminación.

Soporte nutricional
La nutrición adecuada es clave 
para una recuperación óptima. 

En este caso, se implementó un 
protocolo de soporte nutricional 
progresivo:

1. Introducción temprana de 
alimentos:

o Se ofrecieron alimentos blan-
dos y altamente digestibles 
tan pronto como el paciente 
pudo comer de forma segura.

o Esto ayudó a prevenir hipoglu-
cemias y mantener un meta-
bolismo equilibrado.

2. Monitoreo del consumo:

o Se registró el consumo dia-
rio de alimentos para detec-
tar inapetencia, que podría ser 
un signo temprano de dolor o 
complicaciones sistémicas.

3. Suplementos nutricionales:

o En caso de requerir apoyo adi-
cional, se administraron su-
plementos ricos en proteínas 
y ácidos grasos esenciales pa-
ra favorecer la regeneración de 
tejidos.

Imagen 8: listado de abreviaturas empleadas
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Fisioterapia y rehabilitación
En casos que implican alteraciones neurológicas, 
la fisioterapia desempeña un papel importante en 
la recuperación. Aunque la rehabilitación no siem-
pre es necesaria en el postoperatorio inmediato, 
en este caso se consideraron las siguientes estra-
tegias:

1. Movilización temprana:

o Una vez estabilizada, la gata fue incentivada a 
moverse bajo supervisión para prevenir rigidez 
articular y mejorar la circulación.

2. Estimulación neuromuscular:

o Técnicas manuales como masajes suaves ayu-
daron a estimular el tono muscular y reducir 
el dolor local.

3. Ejercicios dirigidos:

o Si se hubieran identificado déficits motores sig-
nificativos, se habría implementado un plan de 
ejercicios personalizados para recuperar la fun-
cionalidad.

Lecciones aprendidas y perspectivas 
futuras
Este caso subraya la importancia de los avances 
en anestesia veterinaria como facilitadores del 
éxito en procedimientos complejos. La implemen-
tación de protocolos como la TIVA con alfaxalona 
demuestra que es posible alcanzar un equilibrio 

entre seguridad y eficacia, inclu-
so en escenarios desafiantes co-
mo la neurocirugía felina.

En el futuro, el desarrollo de téc-
nicas más avanzadas, junto con 
una formación continua del per-
sonal veterinario, permitirá se-
guir mejorando la calidad de vi-
da de los animales de compañía. 
Este compromiso con la innova-
ción no solo beneficia a nuestros 
pacientes, sino que también for-
talece la confianza de los propie-
tarios en la medicina veterinaria 
moderna.

Reflexión sobre el 
impacto de los avances 
en anestesia
Los avances en anestesia veteri-
naria no solo han salvado vidas, 
sino que también han mejorado 
significativamente la calidad de 
vida de los pacientes. La posibi-
lidad de realizar procedimientos 
quirúrgicos complejos de manera 
segura ha transformado la prác-
tica veterinaria, permitiendo que 
enfermedades antes considera-
das intratables ahora tengan so-

luciones viables. Además, estos 
progresos reflejan el compromi-
so de la profesión con el bienestar 
animal, promoviendo un enfo-
que en el tratamiento individua-
lizado y ético.

El desarrollo de la alfaxalona y 
su uso en técnicas como la TI-
VA simbolizan el espíritu inno-
vador de la anestesia veterinaria 
moderna. Este progreso no so-
lo beneficia a los pacientes, sino 
que también eleva los estándares 
de la medicina veterinaria como 
una disciplina en constante evo-
lución.

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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la posterior infección secundaria 
desarrollada. (figuras 1 y 2)

Es una enfermedad de etiopato-
genia multifactorial.  

A pesar de que durante mucho 
tiempo ha sido considerada como 
un problema de comportamien-
to, se tiende ahora a pensar que 
podría haber una causa orgáni-
ca que la originara y que luego se 
complicaría con un lamido exce-
sivo y una infección profunda de 
la piel secundaria.  

Es imprescindible encontrar la 
causa primaria orgánica que la ha 
producido ya que si no se resuel-
ve se convierte en una patología 
crónica y frustrante de difícil re-
solución. 

Suele afectar más a razas de pe-
rros grandes como el Doberman, 
Boxer, Gran Danes, Labrador etc.

Puede afectar a perros de cual-

quier edad y sexo.

La lesión dermatológica es una placa erosionada o 
ulcerada, alopécica, elevada, bien circunscrita que 
aparece en la zona craneal distal de las extremida-
des y suele ser unilateral. (figuras 1 y2).

Patogenia:
Es una lesión activa que va evolucionando a lo largo 
del tiempo Y QUE PODRÍA TENER UN ORIGEN 
DERMATOLÓGICO, psicogénico o mixto. 

Inicialmente aparece una zona alopécica, eritema-
tosa, erosionada y costrosa, localizada en la cara 
anterior de las extremidades posteriores o anterio-
res. (figuras 1 y 2)

Dicha lesión suele unilateral y localizada en las zo-
nas de mayor accesibilidad para el perro.  

La lesión se produce porque al dañarse la capa su-
perficial de la piel, los nervios quedan más expues-
tos y provocan incremento del dolor y del prurito, 
aumentando la molestia y el lamido compulsivo de 
la zona afectada. 

Luego aparece una placa que se va fibrosando y que 
se complica con una foliculitis y forunculosis.

Al haber queratina libre aparece una reacción de 
cuerpo extraño y eso perpetua el ciclo. 

1-Causas primarias: son las que inician el proce-
so, pueden ser enfermedades alérgicas, bacteria-
nas, fúngicas, parásitos, traumas en esa zona, cuer-
pos extraños, neoplasias, neuropatías 

También aparecen por aplicación de sustancias irri-
tantes, rasurado o venoclisis. 

A veces el origen es un dolor crónico como artrosis 
o artritis sobre todo en animales mayores. 

Esta descrita como una enfermedad psicógena pri-
maria sin encontrarse bien la explicación por la que 
únicamente aparece en una zona tan localizada, 
originada por problemas de comportamiento abu-
rrimiento, trastornos por estrés etc. 

Es imposible muchas veces determinar la causa pri-
maria si es dermatológica o de otro origen, pero es 
un círculo vicioso, cuanto más prurito o dolor tiene 
más se autolesiona el paciente y más prurito se pro-
duce, complicándose luego con infecciones secun-
darias profundas, que incrementan el prurito y la 
inflamación y con una alteración de la estructura 
de la piel que produce una reacción de cuerpo extra-

Introduccion:
Se suele denominar también 
GRANULOMA ACRAL POR LA-
MIDO, 

Es una enfermedad dermatológi-
ca con baja incidencia en el perro.

Su dificultad reside sobre todo en 
el Diagnóstico. 

Se origina por una causa prima-
ria que produce dolor o prurito 
en una zona concreta, provocan-
do luego un lamido excesivo en 
esa zona, que suele estar muy ex-
puesta y de fácil acceso como la 
región carpal o tarsal en las ex-
tremidades.

La lesión dermatológica es por 
tanto secundaria al autotrauma-
tismo producido por el lamido y 

FIGURA 1: Placa ulcerada aguda en 
zona carpal, agravada por el lamido 

intenso.

FIGURA 2:Placa elevada con alopecia, 
ulceraciones e hiperqueratosis que co-
mienza a epitelizar en la zona distal .
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ño en la zona lesionada.

El lamido constante produce una 
liberación de endorfinas, con 
efecto placentero que perpetua el 
comportamiento.   

2-Causas perpetuantes: son la 
foliculitis, forunculosis, osteo-
mielitis o periostoitis.

O un problema de comporta-
miento grave por una situación 
de estrés o comportamiento com-
pulsivo. 

 

Cuadro clínico 
dermatológico: 
Afecta a la zona de los carpos y 
tarsos sobre todo y suele ser uni-
lateral, apareciendo placas erite-
matosas con erosión, ulceración y 
fibrosis. (figuras 1 y 2)

 

Diagnóstico:
Hay que comenzar con una bue-
na anamnesis y tratar de identifi-
car la causa primaria, si es por un 
auto traumatismo regional o por 
una causa dermatológica previa 
que haya podido producir prurito 
o lesiones en esas zonas. 

Si se ha visto originada después 
de otro cuadro como parásitos, 
enfermedades o realización de ci-
rugías o tratamientos intraveno-
sos que hayan podido producir 
una inflamación y posterior pru-
rito de la zona afectada. 

En zonas con Leishmaniosis en-
démicas es necesario realizar el 
proteinograma y anticuerpos 
siempre.

También si ha podido influir al-
gún cambio de comportamiento 
como el alojamiento en residen-
cias o clínica veterinaria, cam-
bios de domicilio etc.

Diagnóstico diferencial:
Las causas primarias más comu-
nes serian:

-Alérgicas: reacción adversa ali-
mentaria (RAA), dermatitis 
atópica (DA), 

-Infecciosas: granuloma fúngi-
co, granuloma bacteriano.

-Parasitarias: demodicosis, leis-
hmaniosis  

-Neoplasias como mastocitoma 
o histiocitomas.

-Dolor: artritis o artrosis degenerativas.  

 

Pruebas diagnósticas:
-Raspado cutáneo: permitiría visualizar ácaros  

-Tricografía: permitiría ver ácaros y estructura 
del pelo. 

-Cultivos fúngicos o PCR para descartar derma-
tofitosis. 

-Citologia: permite comprobar sí hay inflama-
ción e infección secundaria. 

-Dieta de eliminación sí hay sospecha de (RAA).

-Leishmaniosis. proteinograma y anticuerpos. 

-Cultivo y antibiograma para identificar las bac-
terias en una pioderma profunda. 

-Biopsia: si hay sospecha de neoplasia. 

-Estudio radiográfico de la zona afectada : per-
mitiría ver cambios óseos y articulares.  

-Estudio neurológico.

 

Tratamiento: 
1-Lo primero seria Identificar las causas prima-
rias y tratar de controlarlas. 

2-Eliminar el prurito y el lamido con medios me-
cánicos como collar isabelino y farmacológicos co-
mo el oclacitinib o los glucocorticoides si el pruri-
to es muy intenso o con tratamientos tópicos en 
la zona afectada.

3-Controlar la infección secundaria que general-
mente se ha producido por el lamido de la lesión.

Con desinfección adecuada con clorhexidina y an-
tibioterapia tópica. (figura 3).

Una vez identificadas las bacterias, si se trata de 
un proceso muy severo que no responde a la anti-
bioterapia tópica usaremos un antibiótico de pri-
mera elección.

Si hay una causa dermatológica habría que inten-
tar su control a largo plazo con medidas que con-
trolen la DA. Evitando el prurito y la aparición de 
lesiones por rascado o lamido.

Si sospechamos una causa infecciosa y hay mala 
respuesta se podría considerar realizar un culti-
vo y antibiograma antes de aplicar un antibiótico 
sistémico. FIGURA 3- Citología con neutrofilia y bacterias cocoides que

 indican inflamación y sobre crecimiento bacteriano.
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Si creemos en una causa psicoge-
na de la enfermedad habría que 
realizar un manejo terapéutico 
con modificación ambiental, mo-
dificación de conducta y un trata-
miento farmacológico adecuado 

que debería ser aplicada por un 
etólogo veterinario. 

 

Tratamiento con terapias 
lumínicas  
Hoy en día tenemos a nuestra 
disposición un arma terapéutica 
para controlar estos procesos que 
son las terapias lumínicas 

-Láser terapéutico como el K-
laser, Doctor Vet: Fotobiomo-
dulacion con terapia láser de 
clase IV 

-Phovia: Sistema que utiliza la 
energía lumínica FLE (fluores-
cent light energy) para reducir

la sintomatología de ciertas alte-
raciones dérmicas y acelerar su 
reparación reduciendo el tiempo

de recuperación y acelera la rege-
neración dérmica.

Es fácil y rápido de usar. Con la 
lámpara se ilumina el gel aplica-
do sobre la piel para activar los 
componentes cromóforos del gel 
y liberar la energía lumínica FLE, 
que ejerce su acción sobre los teji-
dos afectados.

Estas nuevas terapias permi-
ten la cicatrización de las zonas 
afectadas sin necesidad de apli-
car vendajes ni tratamientos tó-
picos en las lesiones, al controlar 
la molestia hay una cicatrización 
sin que el perro se lama la lesión. 
(figura 4 y 5)

Se aplican dos sesiones semana-
les o una única sesión con dos 
aplicaciones separadas por unos 
minutos de descanso.

Vamos ahora a exponer una serie 
de casos clínicos que fueron tra-
tados únicamente con terapias 
tópicas no utilizándose antibió-
ticos ni glucocorticoides sistémi-
cos. 

CASOS CLÍNICOS:
CASO nº1

Reseña y anamnesis:
Perra de 13 años de raza mestiza y 25 kg de peso 
que vive en una casa de campo con acceso al ex-
terior. 

Esta correctamente vacunada y desparasitada.

Convive con varios gatos que no presentan ningu-
na lesión dermatológica

Viene a la consulta porque presenta una lesión ac-
cidental en la zona dorsal de la extremidad poste-
rior izquierda, el perro la lame todo el tiempo y no 
la deja cicatrizar. 

Se le han aplicado tratamientos tópicos y venda-
jes sin mejoría. 

Exploración fisica
La condición física de la perra es buena, apirética 
no presenta cojera de esa extremidad ni linfoade-
nopatia.

Exploración dermatologica
En la cara anterior de la extremidad posterior iz-
quierda presenta una lesión ulcerada y alopécica 

inflamada y dolorosa a la palpación. (Figura 6 y 7) 

A la presión aparece un líquido serosanguinolen-
to.

 

Lista de problemas y patron 
dermatologico:
Se trata de una lesión aguda en un perro geriá-
trico.

Placa alopécica, engrosada e inflamada con ulce-
raciones y supuración en la extremidad posterior 
izquierda (Figura 6 y 7) 

Patrón erosivo ulcerativo.

Diagnóstico diferencial 
Nuestros diagnósticos en orden de prioridad se-
rian:

-Lesión accidental. 

-Hot spot lesion aguda y localizada 

FIGURA 4- Epitelizacion completa y re-
solución de la alopecia de la lesión de 

la figura 1

FIGURA 5-Epitelizacion completa y co-
mienzo de la resolución

 de la alopecia de la lesión 
de la figura 2.



BADAJOZVETERINARIA

6262

apartado clínico

-Dermatitis acral por lamido. 

-Dermatitis alérgica. DA

-Granuloma bacteriano, con fu-
runculosis.

-Querio dermatofitico

-Neoplasia: histiocitoma, mas-
tocitoma 

-Problema de comportamiento. 

Pruebas diagnósticas 
Raspados: fueron negativos, no 
visualizamos ácaros. 

Examen con lámpara de Wood, 
cultivo de dermatofitos fueron 
negativos. 

Citología: neutrofilia severa y 
bacterias cocoides con pioderma 
profunda compatible con piogra-
nuloma. 

Analítica completa de sangre, orina y pruebas ti-
roides con resultados dentro de la normalidad.

 

Diagnóstico 
Lo más probable es una lesión accidental aguda 
que produjo un hot spot y que luego se origino esa 
dermatitis acral por lamido.

Tratamiento:
Como hay una zona con un granuloma y furuncu-
losis pero muy localizada planteamos tratamien-
to tópico con clorhexidina y pomada con ácido fu-
sidico y betametasona procediendo al vendaje de 
la zona afectada y la colocación de collar isabelino 
durante 4 días. 

Ante la buena evolución de la lesión procedemos 
a retirar el vendaje y utilizar terapia lumínica con 
Phovia (Vetoquinol) dos sesiones seguidas con 
aplicación del gel (Figura 8)

Evolución
La evolución fue muy buena y poco a poco fue epi-
telizando la lesión (Figura 9 y 10) 

Como la terapia tópica la lamia constantemente 
únicamente le aplicamos la terapia con Phovia 

Se hicieron 6 sesiones hasta al completa resolu-
ción del proceso (Figura 11)

Discusión:
En este caso no podríamos estar seguros si la cau-
sa primaria fue una reacción alérgica aguda que 
luego se complicó con una infección secundaria y 
eso llevó a lamerse al perro compulsivamente la 
extremidad

Decidimos administrar tratamiento tópico con 
pomada con ácido fusidico y betametasona para 
el cuadro que sospechábamos podría ser de origen 
alérgico y el gel de clorhexidina para él sobre creci-
miento bacteriano.

Con el fin de acelerar la cicatrización de la lesión 
decidimos ponerle unas sesiones de Phovia que 
resultaron de utilidad para favorecerla y que fue-
ron muy bien toleradas por el perro sin necesidad 
de ponerle vendajes y controlando completamen-
te el lamido de la zona afectada.

FIGURA 6-Placa elevada y localizada 
en zona tarsal con ulceración y erite-

ma.

FIGURA 7- Lesión de la figura 6 después 
de la aplicación de tratamientos tópicos.

FIGURA 8-Mejoría de la lesión después de la aplicación de 
a primera sesión de Phovia.
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CASO Nº2 
Reseña y anamnesis.
Viene remitido a nuestra consul-
ta un perro macho de raza mesti-
zo de pastor porque presenta una 
lesión desde hace 4 meses en la 
zona carpal de la extremidad an-
terior derecha y el tutor nos co-
menta que la lame de forma com-
pulsiva (Figura 12) 

Cuando le aplican alguna tera-
pia tópica parece que quiere cica-
trizar, pero luego el perro vuelve 
a lamerla y produce de nuevo la 
misma lesión

No esta esterilizado y vive en una 
casa de campo con acceso al ex-
terior 

Esta correctamente vacunado y 
desparasitado 

Convive con otro perro que no 
presenta ninguna lesión 

Su estado general y peso es co-
rrecto para su edad.

Exploración física 
Su estado general es bueno apiré-
tico y no presenta ninguna otra 
alteración 

Exploración 
dermatológica 
Presenta una placa en la zona 
carpal, ulcerada y eritematosa en 
la parte superior y más alopécica 
y con hiperqueratosis en la parte 
más distal. (Figura 12)

Lista de problemas y 
patrón dermatológico:
Placa ulcerada y alopécica en la 
extremidad anterior derecha con 
hiperpigmentación en los bordes 
e hiperqueratosis. (Figura 12) 

Patrón erosivo ulcerativo.

Diagnóstico diferencial:
Se trata de una lesión crónica con cicatrizaciones 
y posteriores recaídas apareciendo de nuevo la le-
sión 

Nuestros diagnósticos diferenciales serian:

-Granuloma acral por lamido 

-Dermatitis alérgica. DA o RAA.

-Lesión ósea o articular con inflamación y dolor 
intenso.

-Granuloma bacteriano 

-Querion dermatofitico.

-Demodicosis.

-Neoplasia: Mastocitoma o histiocitoma.

-Problema de comportamiento.

Pruebas realizadas:
- Raspado de la lesión: no visualizamos ácaros.  

- Citología: células inflamatorias con neutrofilia 
y sobrecrecimiento de bacterias coccoides.

- Radiografía de la zona articular, sin cambios pa-
tológicos.

- Examen con lámpara de Wood y cultivo de der-
matofitos fueron negativos. 

Diagnóstico:
Lo más probable es que inicialmente haya tenido 
una lesión accidental y que el perro no la deja cica-
trizar porque la lame constantemente 

FIGURA 9-Mejoría de la lesión tras la 
segunda aplicación de Phovia

FIGURA 10- Epitelizacion completa
de la lesión 

FIGURA 11-Resolución completa de la 
lesión y de la alopecia.

FIGURA 12-Placa eritematosa en zona superior y placa con 
hiperqueratosis cronica en zona distal del carpo 
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Tratamiento:
En este caso en que ya se habían probado terapias 
tópicas varias veces, así como vendajes decidimos 
realizar únicamente terapia lumínica con dos se-
siones de aplicación separadas por unos minutos 
(Figura 13). 

Evolucion
Fue muy buena las lesiones fueron disminuyendo 
su tamaño hasta desaparecer completamente con 
la aplicación de 6 semanas (Figura 14)

No apareciendo nuevas recaídas.

Discusión:
En este caso se trataba de una lesión muy locali-
zada y no grave pero que producía una gran mo-
lestia al animal y que tenía muy frustrado al tutor 
porque el perro no dejaba de lamerse y no permi-
tía su cicatrización 

Probablemente fue una lesión dolorosa y al no 
controlar el dolor inicialmente el perro la lamia 
constantemente hasta producirse esa lesión cró-
nica.

La terapia lumínica produjo una cicatrización evi-
tando el uso de otras terapias y vendajes que no 
habían tenido eficacia y resultaron muy incomo-
das para el tutor.

CASO Nº3 
Reseña y anamnesis:
Perra mestiza de 25 kg esterilizada que fue recogi-
da de una protectora

Esta vacunada y desparasitada correctamente, 
convive con otro perro que no presenta lesiones 
dermatológicas 

Tiene un cuadro de DA crónico con prurito eleva-
do y que actualmente está controlado con terapia 
de inmunización mensual, cuando presenta algu-
na lesión puntual el tutor le aplica clorhexidina o 
glucocorticoide tópicos.

Viene para la administración de su terapia de in-
munización, pero presenta una lesión en la zo-
na carpal de extremidad anterior derecha, le ha 
aplicado el tratamiento tópico sin mejoría porque 
tiende a lamerlo constantemente. (Figura 15) 

Exploración fisica:
El estado general es normal sin 
fiebre y la perra presenta buen es-
tado corporal y apetito correcto

Tampoco cojera de la extremidad, 
ni linfoadenopatia.

Exploración 
dermatologica:
Presenta dos placas en la zona 
carpal derecha en su cara dor-
sal eritematosa, alopécicas y con 
bordes oscuros. (Figura 15) 

Sin prurito, le molesta y se la la-
me.

Lista de problema sy patron der-
matologico:

Placas eritematosas y alopécicas 
con hiperpigmentación y mela-
nosis en los bordes en cara ante-
rior y posterior de la extremidad 
anterior derecha. (Figura 15) 

Diagnóstico diferencial:
Al tratarse de una paciente que 
vemos habitualmente y que esta 
diagnosticada de DA lo más pro-
bable seria:

-Exacerbación de DA 

-Lesión accidental.

-Dermatitis acral por lamido 

-Lesión ósea o articular 

-Granuloma bacteriano.

-Querion dermatofitico

-Problema de comportamiento.

Pruebas realizadas:
-Raspado de la lesión: no visua-
lizamos acáros.  

-Citologia: células inflamato-
rias con neutrofilia y sobrecre-
cimiento de bacterias coccoides    

FIGURA 13-mejoría de la lesión tras la 
aplicación de Phovia, disminuye de ta-

maño, con menos eritema e inflamación 

FIGURA 14- Resolución de la lesión con 
epitelizacion ,hiperqueratosis residual y 

crecimiento del pelo.

FIGURA15- Lesión inicial con eritema e 
inflamación en zona carpal 
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 -Radiografía de la zona articular, sin cambios 
patológicos

-Examen con lámpara de Wood y cultivo de der-
matofitos fueron negativos. 

Diagnóstico
Exacerbación de síntomas de DA con prurito y la-
mido que han provocado una dermatitis acral por 
lamido en la extremidad anterior derecha. 

Tratamiento 
El tutor considera que siempre responde bien a la 
terapia tópica por lo que le va a aplicar pomada de 
betametasona y ácido fusidico. 

Rechaza terapia lumínica y prefiere aplicarle dos 
veces al día la terapia tópica. 

Evolucion 
Citamos para revisión en 10 días 

El cuadro se ha agravado y presenta una nueva 
placa en la parte superior de la anterior y otras en 
la parte ventral de la extremidad. (Figura 16 y 17) 

Retiramos la terapia tópica y comenzamos las se-
siones semanales con Phovia.

La evolución fue muy buena y se curaron las lesio-
nes en 6 semanas. (Figura 18 y 19) 

Discusión:
En estos perros que tenemos controlados con te-
rapias de inmunización y que presentan en algún 
momento brotes puntuales deberíamos siempre 
ir a terapias tópicas nunca cosas sistémicas como 
apoquel o corticoides, por lo que esta terapia nos 
parece interesante para lesiones tan localizadas 

Fue más eficaz que la pomada porque la perra al 
aplicársela la lamia constantemente, aunque mu-
chas veces el tutor no es consciente de ello.

Conclusiones:
La dermatitis acral por lamido es una patología 
crónica multifactorial,

Es difícil establecer cuál es la causa primaria que 
la ha podido producir, pero es muy importante lo-
calizarla para evitar que se convierta en una pa-
tología insidiosa y frustrante tanto para el clíni-

co como para el tutor del animal. 

Una vez localizada la causa pri-
maria y controladas las causas se-

cundarias que la perpetúan hay 
que tratar de acelerar su cicatri-
zación para conseguir que el ani-
mal no necesite llevar demasiado 
tiempo el collar isabelino o ven-
dajes. 

Las terapias tópicas aplicadas, 
muchas veces hacen que el ani-
mal incremente el lamido de la 
zona afectada y dificulte su ci-
catrización, por eso nos parecen 
importantes estas nuevas técni-
cas lumínicas y los láseres tera-
péuticos para acelerar la cicatri-
zación de las placas. 

Si se sospecha de un problema 
compulsivo de comportamiento 
deberá ser valorado por un etólo-
go para su control. 

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.

FIGURAS 16 -Tras la aplicación del trata-
miento tópico ha aparecido una segunda 

placa en la zona superior .

FIGURA 17- Aparición de nueva placa en 
la zona articular 

FIGURAS 18 Y 19 -mejoría de las placas dorsales y 
ventrales tras la aplicación de Phovia. 
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El pasado 4 de septiembre de 2024, el Museo Veterinario (MUVET) abrió 
sus puertas para participar en la emblemática Noche en Blanco de Badajoz, con-
virtiéndose en uno de los destinos más destacados de la jornada. Durante esta 
noche mágica, cientos de visitantes, tanto de la ciudad como de localidades cer-
canas, tuvieron la oportunidad de adentrarse en el fascinante universo de la 
veterinaria a través de actividades culturales y divulgativas especialmente di-
señadas para esta ocasión.

Los dos pases guiados organizados por el MUVET, de 22:00 a 23:30 horas y de 
23:45 a 1:00 horas, registraron una altísima participación, superando incluso las 
expectativas iniciales. Los asistentes mostraron un gran interés y curiosidad, di-
sfrutando de un recorrido único por las diferentes salas del museo. La actividad 
no solo permitió conocer los orígenes, la evolución y los desafíos actuales de la 
profesión veterinaria, sino que también ofreció una experiencia interactiva en la 
que pequeños y mayores pudieron descubrir la importancia del cuidado y biene-
star animal.

Una acogida excepcional en la ciudad

La buena acogida de este evento por parte de los pacenses y visitantes puso de 
manifiesto el creciente interés por la cultura y la ciencia en Badajoz. Numerosos 
asistentes destacaron la originalidad y calidad de la propuesta del MUVET, agra-
deciendo la oportunidad de vivir una experiencia tan enriquecedora en un am-
biente único. "Es increíble descubrir todo lo que implica la profesión veterinaria, 
desde su historia hasta su impacto en la sociedad actual", comentaba una visi-
tante emocionada.

Un espacio para aprender y disfrutar

La interacción entre los guías y el público fue uno de los puntos fuertes de la no-
che, generando un espacio participativo en el que las preguntas y los comenta-
rios de los asistentes enriquecieron la actividad. Muchos niños quedaron espe-
cialmente fascinados por las colecciones expuestas, mientras que los adultos 
valoraron el enfoque educativo y riguroso del recorrido.

Un compromiso con la divulgación y la comunidad

El éxito de esta edición refuerza el compromiso del MUVET con la divulgación de 
la ciencia veterinaria y la conexión con la comunidad local. Este tipo de eventos 
son clave para acercar la historia, el conocimiento y la cultura al público, fomen-
tando el interés por una profesión fundamental para el bienestar animal y hu-
mano.

Desde el Museo Veterinario queremos agradecer la calurosa respuesta de todos 
los asistentes y renovar nuestro compromiso de seguir ofreciendo actividades 
que combinen cultura, educación y entretenimiento. ¡Gracias por acompañarnos 
en esta inolvidable Noche en Blanco!

El éxito de la Noche en 
Blanco en el MUVET: Un 
encuentro entre historia, 
ciencia y cultura
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Los pequeños exploradores del C.P. San 
José de Calasanz visitan el MUVET

El Museo Veterinario de Badajoz (MUVET) tuvo el 
placer de recibir a los niños y niñas de 3º de pri-
maria del C.P. San José de Calasanz. Durante su 
visita, los más pequeños se convirtieron en au-
ténticos exploradores, descubriendo los secretos 
de la profesión veterinaria y aprendiendo sobre 
el cuidado y respeto hacia los animales.

La experiencia estuvo llena de momentos mág-
icos, risas y mucho entusiasmo, dejando a los 
pequeños con nuevas enseñanzas y una gran 
sonrisa. ¡Gracias por vuestra alegría y curiosidad, 
esperamos veros pronto de nuevo!.

¡Los alumnos del I.E.S. Rodríguez Moñino 
disfrutan en el MUVET!

El Museo Veterinario de Badajoz (MUVET) reci-
bió recientemente la visita de los alumnos de 3º 
de la ESO del I.E.S. Rodríguez Moñino. Durante 
su recorrido, los estudiantes tuvieron la oportu-
nidad de conocer la historia y la importancia de 
la veterinaria, explorando nuestras colecciones 
de una manera educativa y entretenida.

La experiencia fue todo un éxito, despertando 
curiosidad y entusiasmo entre los jóvenes, quie-
nes disfrutaron aprendiendo sobre el cuidado y 
bienestar animal. ¡Gracias por visitarnos y com-
partir con nosotros esta jornada tan especial!

Yolanda Ibáñez, nueva Doctora en Veterinaria, 
visita el MUVET con su familia

El Museo Veterinario de Badajoz (MUVET) tuvo el honor de 
recibir a Yolanda Ibáñez, recientemente doctora en Vete-
rinaria y autora de uno de los artículos destacados en esta 
edición de nuestra revista. Yolanda, acompañada por sus 
padres, disfrutó de una agradable mañana recorriendo las 
salas del museo y compartiendo con su familia su pasión 
por la profesión veterinaria.

Fue un placer para el MUVET acoger a una profesional tan 
brillante y comprometida, cuya trayectoria inspira a las 
nuevas generaciones de veterinarios. ¡Gracias, Yolanda, 
por tu visita y por tu valiosa aportación a nuestra revista!

Nos han 
visitado 

este 
trimestre
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Futuros docentes del Máster de 
Educación de la UEX descubren 

el MUVET
El Museo Veterinario de Badajoz (MU-
VET) recibió a los alumnos del Máster 
de Educación de la Universidad de 
Extremadura (UEX), quienes disfruta-
ron de una visita llena de aprendizaje 
e inspiración. Durante el recorrido, 
los futuros docentes conocieron las 
posibilidades educativas del museo, 
imaginando cómo podrán compartir 
esta experiencia única con sus propios 
alumnos en el futuro.

La jornada fue un estímulo para estos 
profesionales en formación, que 
pronto llevarán su entusiasmo por 
la enseñanza a las aulas tras superar 
sus oposiciones. ¡Estamos deseando 
recibir a sus estudiantes en el MUVET 
y continuar transmitiendo juntos el 
amor por la ciencia y la cultura!

Los alumnos del Colegio Luis de 
Morales visitan el MUVET

El Museo Veterinario de Badajoz 
(MUVET) fue el escenario de una vi-
sita inolvidable para los alumnos del 
Colegio Luis de Morales. Durante la 
actividad, los estudiantes disfrutaron 
de un recorrido interactivo en el que 
descubrieron los aspectos más fasci-
nantes de la historia y la profesión 
veterinaria.

La jornada estuvo llena de aprendi-
zaje, risas y curiosidad, dejando a los 
jóvenes con nuevas perspectivas so-
bre la importancia del cuidado animal 
y el papel fundamental de los veteri-
narios en nuestra sociedad. ¡Un placer 
haber contado con vuestra energía y 
entusiasmo!
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El pasado 25 de octubre de 2024, el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Ba-
dajoz celebró el Acto Académico en ho-
nor a San Francisco de Asís, una jorna-
da llena de emociones y reconocimien-
tos que refuerzan el orgullo de formar 
parte de esta profesión. Este evento, 
que se ha convertido en una tradición, 
no solo sirve para conmemorar el día 
del patrón de los veterinarios, sino 
también para poner en valor el traba-
jo y la dedicación de nuestros compa-
ñeros.

Momentos destacados del actoMomentos destacados del acto 

El acto comenzó con la tradicional pre-
sentación y los himnos de España y 
Extremadura, que dieron paso al Dis-
curso Institucional del Presidente del 
Colegio, D. José Marín Sánchez Mu-
rillo, quien recordó la importancia de 
la labor veterinaria en la sociedad ac-
tual, haciendo hincapié en los desafíos 
y compromisos que enfrenta la profe-
sión.

Una de las partes más interesantes del 

evento fue la conferencia invitada ti-
tulada: "Un hallazgo arqueológico 
que no deja de sorprender: El Yaci-
miento del Turuñuelo", a cargo de la 
Dra. Ana Isabel Mayoral Calzada y el 
Dr. Luis Miguel Carranza Peco. Los 
ponentes compartieron con los asis-
tentes los fascinantes descubrimien-
tos realizados en este yacimiento, re-
saltando su relevancia tanto a nivel 
arqueológico como científico.

 

Entrega de premios y Entrega de premios y 
reconocimientosreconocimientos
Uno de los momentos más emoti-
vos fue la entrega de los Premios San 
Francisco de Asís, donde se recono-
ció la trayectoria de profesionales e 
instituciones que han dejado una 
huella significativa en la veterinaria. 
Entre los galardonados estuvieron la 
Feria Internacional Ganadera de Za-
fra, la Asociación Española de Histo-
ria de la Veterinaria y el Museo Ana-
tómico Veterinario de la Universidad 
de Murcia, entre otros. Además, se 
rindió homenaje a figuras destaca-
das del sector como el Dr. José Ma-
nuel Sánchez Vizcaíno y el Dr. Joa-
quín Goyache Goñi.

Posteriormente, se procedió a la im-
posición de la Medalla de Oro de la 
profesión a los colegiados que cum-
plieron 50 años de colegiación, así 
como a la imposición de la Medalla 
de Oro a título póstumo. También se 
otorgaron las Insignias de Oro a cole-
giados destacados por su trayectoria 
profesional.

Uno de los momentos más especia-
les del acto fue la imposición de la 
Insignia de Plata a los nuevos cole-
giados. Antes de proceder a la entre-
ga de insignias y becas, Juan Miguel 
Jiménez Chamorro, padrino de la 
promoción, dirigió unas palabras de 
bienvenida a los nuevos colegiados, 
alentándolos a trabajar con pasión y 
compromiso. A continuación, en re-
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presentación de los nuevos miembros, 
se realizó la lectura del Compromiso 
Deontológico, un juramento que re-
fuerza los valores y responsabilidades 
de la profesión veterinaria.

Entrega del premio Fin de Entrega del premio Fin de 
carreracarrera
Otro de los momentos destacados fue 
la entrega del Premio Fin de Carrera 
a Dña. Inmaculada Corrales Morales, 
reconociendo su excelente expedien-
te académico y dedicación durante su 
formación.

El acto finalizó con una actuación mu-
sical, que puso un cierre emotivo a es-
ta celebración, seguida de la clausura 
oficial a cargo de la Excma. Sra. Con-

sejera de Agricultura, Ganadería y De-
sarrollo Sostenible, Dña. Mercedes 
Morán Álvarez.

Cena de HermandadCena de Hermandad
Tras el acto, los asistentes se reunie-
ron en la tradicional Cena de Herman-
dad, celebrada en el Hotel Las Bóve-
das. Este encuentro sirvió para que los 
colegiados y autoridades pudieran dis-
frutar de una velada más distendida, 
compartiendo impresiones y recuer-
dos en un ambiente de compañeris-
mo. La cena comenzó a las 21:30 ho-
ras y fue el broche de oro perfecto para 
un día tan significativo para el Cole-
gio y la comunidad veterinaria.

73



BADAJOZVETERINARIA

actualidad colegial

74

Amalio de Jua-
na Sardón, un 
veterinario ínte-
gro que dedicó 
su vida a la pro-
fesión. Catedráti-
co de Producción 
Animal, acadé-
mico de número 
de la Real Aca-
demia de Cien-
cias Veterinarias 
de España y de 
la Real Academia 
de Doctores de 

España, falleció el pasado 29 de octubre en Madrid a los 
103 años.  A pesar de su avanzada edad mantuvo sus 
facultades mentales en unas condiciones inmejorables.

Nacido el 10 de julio de 1921, Amalio de Juana realizó 
sus estudios primarios en el Colegio Romano de Madrid 
y completó el bachillerato en el IES Cardenal Cisneros. 
En 1939, inició la carrera de Veterinaria en la enton-
ces Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. Mien-
tras cursaba la carrera realizaba otros estudios. Así lo 
señalaba él en la conferencia que dictó en 2011 en la 
RACVE: “siempre sentí atracción por el dibujo… y ejercí co-
mo delineante por oposición en la entonces Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte de España (integrada después 
en RENFE) con despacho… en el edifico central de la Esta-
ción de Príncipe Pío (conocida vulgarmente por Estación del 
Norte)… Hice esta oposición  mientras estudiaba el segundo 
curso de Veterinaria”. Al mismo tiempo, estudió Magis-
terio, según decía en la conferencia mencionada, “por-
que mi padre, preocupado por la economía, le empujaba a que 
tuviera cuanto antes alguna cosa consolidada” . Entretan-
to, continuó con los estudios de Veterinaria, logrando 
el grado de licenciado en 1944 con una media de so-
bresaliente, concediéndosele el Premio Nacional Fin de 
Carrera. Siendo estudiante del último año, la Dirección 
General de Ganadería (DGG) del Ministerio de Agricul-
tura le concedió una beca para el curso 1943-44 en el 
Instituto de Biología Animal (IBA). Tras obtener su li-
cenciatura, fue pensionado por la DGG para realizar es-
tudios en la Estación Pecuaria de Badajoz en 1944 que-
dando afecto al IBA, ampliándosele la subvención en 
años sucesivos hasta el primer semestre de 1949. En 

este periodo fue también Director Técnico de la explo-
tación ganadera "Granja Céspedes" de Badajoz. Duran-
te su estancia en esta ciudad, se incorporó al Colegio 
Oficial de Veterinarios, donde se le asignó el número 
229. En esos años, perfeccionó su formación asistiendo 
a cursos de especialización en Inseminación Artificial 
y Nutrición Animal. Además. En 1947, superó la opo-
sición al Cuerpo de Inspectores Municipales Veterina-
rios, desempeñando brevemente la plaza burgalesa de 
Medina de Pomar, quedando excedente a petición pro-
pia en 1951. Al finalizar su trabajo en Extremadura, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores le concedió en 1950 
una ayuda para ampliar su formación en la Estación Ex-
perimental de Zootecnia de la Università degli Studi de 
Milán y en el Istituto Zootecnico del Piemonte a Torino.

 Los resultados de sus estudios en la Estación Pecua-
ria de Badajoz le permitieron acometer su tesis doctoral, 
que defendió en 1951 en la UCM con el título “Contri-
bución a la suinocultura española: el cerdo de tipo Ibé-
rico en la provincia de Badajoz". En ella, realizó un ex-
haustivo análisis de la explotación del cerdo ibérico en 
Badajoz, desde la cría y recría hasta el cebo en monta-
nera y el sacrificio. Publicó varios artículos en la revis-
ta "Archivos de Zootecnia" y un libro sobre este tema en 
1954 (“El cerdo de tipo ibérico en la provincia de Ba-
dajoz”. CSIC. Imprenta Moderna. Córdoba). . En estos 
trabajos, Amalio de Juana presenta datos basados en la 
producción tradicional del cerdo ibérico que, en opinión 
del profesor López Bote, “han servido para establecer ran-
gos orientativos de edades de sacrificio y fue el primero que 
presentó datos reales científicamente registrados de la pro-
ducción tradicional del cerdo ibérico. Todo lo demás han sido 
adaptaciones a la situación técnico-económica productiva ac-
tual" (comunición personal) 

Su deseo de contribuir a la gestión de la profesión veteri-
naria y al desarrollo de normativas veterinarias y agro-
alimentarias le llevó a preparar oposiciones al Cuerpo 
Nacional Veterinario, que superó en 1953. Durante una 
década, ocupó el cargo de Subjefe de la Sección de In-
dustrias Pecuarias de la DGG y en 1963 fue nombrado 
Jefe de Negociado de la Sección de Industrias Agrarias 
de la citada dirección, puesto que ocupó hasta su nom-
bramiento de Jefe del Negociado de Coordinación y Me-
jora Ganadera de la DGG.

En el ámbito docente, el Dr. de Juana, siendo aún es-
tudiante de cuarto y quinto curso, logró una plaza de 

In Memoriam Profesor Amalio de Juana Sardón
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alumno agregado en la cátedra de Anatomía Descriptiva, 
Topográfica y Morfología Externa, participando en las 
clases prácticas hasta 1947. Posteriormente, en el cur-
so 1954-55, fue ayudante de Etnología y Producciones 
Animales. En 1965, obtuvo por oposición la cátedra de 
Zootecnia Especial en la ETSIA de Valencia y en virtud 
de concurso de traslado se le nombra en 1969 catedráti-
co de Producciones Animales de la ETSIA de Madrid. En 
1980, se traslada a la Facultad de Veterinaria de Madrid 
como catedrático de la misma disciplina donde desarro-
lló sus actividades docentes e investigadoras hasta su ju-
bilación. En esta Facultad, ocupó cargos de gestión, sien-
do Vicedecano de Investigación (1981-1985), presidente 
de la Comisión de Ediciones y Publicaciones y director 
del Departamento de Producción Animal. Fue precisa-
mente en su cuatrienio como Vicedecano cuando el que 
suscribe, como representante del Departamento de Hi-
giene y Tecnología de los Alimentos en la comisión, tu-
vo reuniones frecuentes con él, lo que permitió un acer-
camiento recíproco. Puedo afirmar que el Dr. De Juana 
era un universitario cabal, ecuánime en sus valoracio-
nes, dispuesto al dialogo y un ferviente defensor de la 
profesión veterinaria. 

Aparte de la docencia normal en las universidades, par-
ticipó en diversos cursos regulares de especialización y 
perfeccionamiento; entre ellos destacan los programas 
de formación especialistas en Zootecnia (1956-1961), 
Control de Rendimientos y Pruebas de Progenie en Pro-
ducción Animal (1969-1972) y Apicultura (1986). Asi-
mismo, fue profesor de los cursos de verano de la UIMP 
de Santander y de la UCM en El Escorial, así como los 
impartidos por el Instituto de Ciencias Ambientales de 
la UCM (1983-1987), centrados en la interacción entre 
Agricultura y Medio Ambiente. En foros extrauniversi-
tarios, vale la pena señalar, por su naturaleza formati-
va y divulgadora, los cursos organizados por los Colegios 
Veterinarios y la Hermandad Nacional de Labradores y 
Ganaderos.

A lo largo de su carrera, recibió numerosos honores en-
tre los que cabe destacar colegiado de Honor del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Badajoz (1954), consejero del 
Consejo General de Colegios Veterinarios, las medallas 
de la Orden Civil del Mérito Agrícola de Francia (1961) y 
la de Plata de la Asociación del Cuerpo Nacional Veteri-
nario, la Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola de España (1970), la Encomienda de número de la 
Real Orden del Mérito Civil. En 1981, ingresó en la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE) 
como académico de número (medalla 39) y en 2001 co-
mo académico de número (medalla 100) en la Real Aca-

demia de Doctores de España. Recientemente, el 6 de fe-
brero de 2023, recibió la medalla de oro “Carlos Luis de 
Cuenca y González Ocampo” de la RACVE. En la imagen 
inicial, un momento de su discurso.

El Dr. De Juana se preocupó también por la difusión de 
los avances en el ámbito de las Producciones Animales. 
En este contexto, fue el fundador y director de la revis-
ta “Avances en Alimentación y Mejora Animal” (1960-
2000) y de las “Monografías de Técnica Ganadera”. Tam-
bién fue director y asesor técnico del "Anuario General 
de Veterinaria y Zootecnia" (1956-1965). Reclamado co-
mo asesor de empresas agrícolas y ganaderas, contribu-
yó de forma importante a la implantación de explotacio-
nes de animales de renta y al desarrollo de la industria 
de piensos compuestos Es autor de numerosas publica-
ciones y ponencias a congresos sobre las materias conte-
nidas en el campo científico que él cultivo, la producción 
de animales, especialmente las relativas a la especie por-
cina. Se remite al lector a los portales de difusión cientí-
fica, en especial la plataforma Dialnet  

Amalio de Juana Sardón dictó la lección magistral en los 
actos celebrados el 20 de mayo de 2023 para conmemo-
rar el centenario de la Organización Colegial Veterina-
ria, en la que ofreció una visión detallada de la evolución 
histórica de la profesión donde hizo un recorrido diacró-
nico de la profesión, desde sus orígenes hasta la creación 
de las primeras escuelas y el establecimiento de los ser-
vicios oficiales de veterinarios, concluyendo cómo en la 
actualidad la profesión se ha consolidado en una pieza 
clave para garantizar la seguridad alimentaria y la sani-
dad animal.

En definitiva, el Dr. De Juana ha sido un máximo espe-
cialista de la producción animal promoviendo los cono-
cimientos de esta disciplina a sus alumnos a nivel uni-
versitario y fuera del ámbito universitario, a ganaderos 
y técnicos del sector agropecuario a través de conferen-
cias, congresos, cursos de formación, asesorías técnicas 
y participación en comisiones. Su legado perdurará en la 
profesión que siempre tuvo presente en todo momento a 
lo largo de su dilatada vida.

Un fuerte abrazo, Amalio, con el respeto y la amistad de 
siempre. Descansa en paz.

Madrid, 8 de noviembre de 2024

Juan A. Ordóñez Pereda (Colegiado 345) 

Catedrático de Tecnología de los Alimentos 
de la UCM. 

Académico de número de la RACVE.
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Antonio nació en Cheles el día 24 de enero de 1945 don-
de vivían sus padres, Antonio Antunez Rodríguez, que 
ejercía como veterinario, y Carmen Gómez Silva, ambos 
de Olivenza.

Era el mediano de tres hermanos con Mª del Carmen y 
Domingo (también veterinario).

Se trasladaron a Olivenza cuando tenía 17 años y des-
pués estudió veterinaria en la facultad de Cordoba de 
donde guardaba buenos recuerdos y estupendos amigos.

Con su gran vocación acompañaba a su padre en los ve-
ranos y vacaciones cuando volvía a Olivenza, a visitar a 
los ganaderos y a practicar la profesión.

Casado con Josefina Chacón Martinez de Olivenza, hi-

ja de ganadero y enfermera de profesión, con quien tuvo 
tres hijas: Mª José, Cristina y Mª del Prado.

Recibió el premio fin de carrera Mariano Benegasi por el 
colegio de veterinarios de Badajoz, al mejor expediente 
académico el 14 de octubre de 1971.

Su primer trabajo fue como profesor interino en la pro-
pia facultad de cordoba, después estuvo un tiempo en el 
matadero de Olivenza (Fricosi) y se preparó las oposi-
ciones al cuerpo de veterinarios titulares, adquiriendo 
la plaza de Campanario a la que renunció para incorpo-
rarse a la Agencia de Desarrollo Ganadero, en convenio 
con el Banco Mundial en Sevilla desde donde llevaba to-
da Extremadura y donde era muy apreciado por los ga-
naderos a los que ayudaba a planificar y/o mejorar sus 
explotaciones y con ello, la rentabilidad de las mismas.

En 1998 comenzó su ultima etapa profesional en el Cen-
tro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de 
Badajoz siendo Jefe de Sección de reproducción animal 
donde hizo una gran labor en la unidad de porcino don-
de se inició la reproducción asistida con preparación de 
dosis seminales y banco de germoplasma.

También colaboró con la Asociación Española de Cria-
dores de Cerdo Ibérico (AECERIBER) en la elaboración 
del libro genealógico de la raza porcina ibérica y formó 
parte de la comisión de admisión, calificación y mejora 
del libro genealógico y fue miembro del jurado del con-
curso morfológico nacional hasta que su enfermedad se 
lo impidió. 

Su afición fue su profesión, ofreciendo siempre su ayuda 
y consejo. Siguiendo esta pasión creó su propia ganade-
ría bovina y porcina en la finca Monte Teso de Olivenza 
donde continua su familia con gran afición.

D. Antonio Antunez fallece el 14 de agosto de 2024 tras 
una larga enfermedad. Fue un hombre bueno, feliz y 
querido por muchos.

Antonio Antunez Gómez

El Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz desea mostrar sus condolencias y dar el pésame a Juan Luis Ortiz Mar-
tín por el fallecimiento de su madre, a Alicia Rodríguez Vázquez por el fallecimiento de su madre, a la familia de Il-
defonso Mateos Mateos, a Juan José González López por el fallecimiento de su padre y a la familia de Jesús García 
López-Maroto
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Ildefonso nació en Trujillo en el seno de una familia 
agro-ganadera, en un momento en el que las cosechas 
se recogían a mano, las vacas se ordeñaban también a 
mano, las fincas no estaban alambradas y el medio de 
transporte habitual era, en el mejor de los casos, el ca-
ballo, si bien pudo contar con el lujo, en aquel entones, 
de una bicicleta para poder ir a estudiar a una acade-
mia trujillana. Parecería lógico intentar separarse de 
ese escenario de trabajo duro, buscando una alternati-
va que se alejara de aquel mundo de sobreesfuerzo, pe-
ro lejos de ello, Ildefonso buscó aumentar su cualifica-
ción en lo que era su realidad. Con esa convicción optó 
por estudiar Veterinaria en la Facultad de León, tarea 
que tampoco resultó exenta de unas dificultades que 
ahora resultan incompresibles, como un trayecto en 
transporte público de Trujillo a León de cerca de tres 
días, con una maleta de madera de dimensiones y pe-
sos ahora impensables y con una cadencia de visitas a 
la familia de solo una vez al año por Navidades.

La Facultad no solo le dio los conocimientos de Vete-
rinaria sino un grupo de amigos que han permaneci-
do en contacto telefónico y presencial durante todos 
estos años.

Tras egresar de la Facultad surge la tensión entre se-
guir atendiendo la actividad agroganadera familiar o 
buscar el desarrollo profesional, si bien en un primer 
momento parece tomar cuerpo la primera opción. Una 
noche, solo, delante de un fuego en la finca, sus re-
flexiones le empujan a la segunda alternativa. Prime-
ro en San Sebastián, donde conoció de primera mano, 
no solo la situación ganadera del norte de España, si-
no también la realidad sociopolítica que ya entonces 
se vivía en determinados caseríos guipuzcoanos. Lue-
go Madrid, muy grande para los que venían de un pue-
blo tan pequeño. Seguidamente, Cuenca, en donde al-
canzó su máximo éxito personal, conocer a su espo-
sa, Mila, y en donde nacieron sus dos hijos varones. 
No obstante, la demanda que le requería la explotación 
familiar, hizo que recalasen más cerca de Trujillo, en 
Badajoz, en donde desarrolló el grueso de su carrera 
profesional convirtiéndose en uno de los actores de la 
puesta en marcha del Plan Badajoz, tanto a nivel lo-
cal (inseminación artificial; veterinario de los colonos 
de tantos pueblos; los primeros saneamientos ganade-
ros,…), como a un nivel más general con su actividad 
en el  Censyra o como Jurado de diferentes concursos 
morfológicos de ovino y de vacuno celebrados en las 
distintas ferias agroganaderas de Zafra, Salamanca, 
Trujillo, Madrid o Castuera, entre otras.

Con 56 años le sobrevino un Lupus, enfermedad que 
no resultó fácil de diagnosticar, dado que es frecuente 
en mujeres de 20 a 30 años, lo que conllevó que los mé-
dicos se obstinaran en buscar posibles zoonosis como 
consecuencia de su condición de Veterinario en ejer-
cicio.

El Lupus transformó su vida, le obligó a dejar la Veteri-
naria sobre el terreno y buscar un modo de vida, nece-
sariamente más, tranquilo: paseos, actividad religiosa, 
visitas al campo con sus cinco nietos, y cercanía, faci-
litada por vivir a escasos 150 metros, con el Colegio de 
Veterinarios de Badajoz.

El 10 de octubre, nos dejó, Ildefonso, un Veterinario 
por Convicción.

Ildelfonso Mateos Mateos. (1935-2024). Veterinario por convicción
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Altas y 
Bajas

Nombre y Apellidos Procedencia
Septiembre 2024

Octubre 2024

Dña. Gemma Sánchez Morán Reincorporación
Dña. Inmaculada Corrales Morales Universidad de Extremadura
D. Diego Mena Guerrero Universidad de Extremadura
Dña. Isabel Sánchez Álvaro Universidad de Córdoba
Dña. María Solomando Muñoz Universidad de Extremadura
Dña. Celia Naharro Caro Universidad de Extremadura
Dña. Eva Rosales Real Universidad de Extremadura

Dña. Inmaculada Asensio Trejo Universidad de Extremadura
Dña. Isabel Rodríguez Hernández Universidad de Córdoba
Dña. Inmaculada Suárez Ortíz Universidad de Córdoba
Dña. Clara Pacheco Herrera Universidad de Santiago de Compostela
Dña. Carlos Andrés Sanandrés Navarrete Colegio de Madrid
Dña. María del Carmen Fernández Nieto Colegio de Madrid

D. Roberto Murias Menea Universidad de Extremadura
Dña. Laura Merino García Universidad de Córdoba

ALTAS: movimiento mensual de colegiados

BAJAS: movimiento mensual de colegiados

Nombre y Apellidos Motivo
Septiembre de 2024

D. Antonio Antúnez Gómez Fallecimiento el 14 de agosto de 2024
Dña. Ana María López Rodríguez Traslado Colegio de Barcelona
Dña. María Azañón Martín Cese de actividad
D. Diego Mena Guerrero Cese de actividad

D. Ildefonso Mateos Mateos Fallecimiento el 10 de octubre de 2024
D. Mariano Acedo Domínguez Traslado al Colegio de Cáceres
Dña. Lucía Guillén Hernández-Montaño Traslado al Colegio de León
D. Javier Mejías Moruno Cese de actividad

D. Jesús García López Maroto fallecimiento el 12 de noviembre de 2024
Dña. Teresa Maestre Díaz Cese de actividad
Dña. Vania Alves Rabasqueira Traslado al extranjero

Noviembre 2024

Octubre 2024

Noviembre 2024

PRESENTACIÓN DE LA RÉPLICA DEL UNIFORME DEL PRIMER 
DIRECTOR DE LA REAL ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID: 
UN TRIBUTO A LOS ORÍGENES DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

El pasado 11 de septiembre, el Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de Badajoz vivió una jornada histórica 
con la inauguración de la réplica del uniforme del Pri-
mer Director del Real Colegio Escuela de Veterinaria 
de Madrid, el Mariscal Mayor Segismundo Malats, una 

figura fundamental en los inicios de la formación vete-
rinaria en España. Este acto solemne, celebrado en el 
Salón de Actos del Colegio, contó con la participación 
de destacadas personalidades, entre ellas, el presiden-
te de la institución, D. José Marín Sánchez Murillo; el 
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Delegado de Defensa en Extremadura, el Coronel Ra-
món Ignacio Balseda Bocanegra; y el profesor de His-
toria de la Veterinaria de la Facultad Complutense de 
Madrid, el Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto.

El uniforme, una réplica exacta elaborada por el Par-
que y Centro de Abastecimiento de Material de Inten-
dencia de Defensa, simboliza los orígenes militares de 
la profesión veterinaria y su histórica relación con las 
Fuerzas Armadas. Más allá de su valor estético, esta 
pieza representa un homenaje a los cimientos de la ve-
terinaria en España y una herramienta para preservar 
el rico legado histórico de la profesión.

En su intervención, D. José Marín Sánchez destacó el 
papel crucial de estos actos en la difusión de la histo-
ria y los valores de la veterinaria. “No podemos enten-
der la evolución de nuestra profesión sin recordar sus 
orígenes en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, 
fundada bajo la tutela militar”, señaló. Asimismo, su-
brayó que esta exposición perpetuará el conocimiento 
de este legado para las generaciones futuras de vete-
rinarios.

Por su parte, el Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto 
ofreció una magistral conferencia sobre la historia de 
la veterinaria militar y la creación de la Real Escuela de 
Veterinaria en 1793. En su discurso, analizó la figura del 
mariscal Segismundo Malats, el desarrollo del Cuerpo 
de Veterinaria Militar desde su fundación en 1845 y la 
contribución de estas instituciones a la consolidación 

de la veterinaria como ciencia y profesión reglada.

El acto culminó con la colocación del uniforme en el 
recibidor principal del Colegio, donde ocupará un lu-
gar de honor, sirviendo como símbolo tangible de los 
orígenes de la profesión. Este nuevo elemento del Mu-
seo Veterinario (MUVET) enriquece el patrimonio cul-
tural del Colegio y refuerza su compromiso con la di-
vulgación histórica.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz agradece 
profundamente la colaboración de las Fuerzas Arma-
das, cuya aportación ha sido fundamental para hacer 
realidad esta iniciativa. La incorporación de esta répli-
ca al patrimonio del Colegio es un valioso testimonio 
del esfuerzo conjunto por preservar y transmitir la his-
toria de la veterinaria.

Un Legado para el Futuro

La exposición de esta pieza emblemática no solo cele-
bra el pasado, sino que también subraya la importan-
cia de mantener vivo el conocimiento de nuestros orí-
genes. Formar parte de este recorrido histórico per-
mite a la profesión veterinaria consolidar su identidad 
y avanzar con firmeza hacia el futuro. Este uniforme, 
ahora integrado en el acervo del MUVET, se convier-
te en un recordatorio imperecedero de la evolución de 
la veterinaria y de aquellos que marcaron sus prime-
ros pasos.
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Un año más, el stand del Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Badajoz en la 
Feria Internacional Ganadera de Zafra ha 
sido un punto de encuentro destacado 
para profesionales del sector, ganaderos 
y visitantes. La gran afluencia de público y 
la cálida acogida recibida reflejan el inte-
rés y la importancia de la labor veterinaria 
en el ámbito ganadero y rural.
Durante el evento, el stand sirvió como 
plataforma para informar sobre los servi-
cios del Colegio, fomentar el intercambio 
de conocimiento y poner en valor la con-
tribución de los veterinarios al desarrollo 
de una ganadería sostenible y de calidad. 

El Colegio agradece profundamente a to-
dos los asistentes su participación y com-
promiso, reafirmando su compromiso con 
el sector y la sociedad.

ÉXITO DEL STAND DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BADAJOZ 
EN LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA DE ZAFRA
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El 7 de noviembre, el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Badajoz celebró con gran éxito la formación titu-
lada “Prevención, Vigilancia y Control de Listeria Mo-
nocytogenes en Establecimientos Productores de Ali-
mentos Listos para el Consumo”. Este evento reunió a 
un nutrido grupo de veterinarios interesados en am-
pliar y actualizar sus conocimientos en un campo de 
vital importancia para la salud pública y la industria 
alimentaria.

La jornada, que se llevó a cabo en el Salón de Actos 
del Colegio, contó con las destacadas ponencias de 
Dña. Sara Bover-Cid, Jefa del Programa de Funciona-
lidad y Seguridad Alimentarias de l’IRTA, y Dña. Mª 
Ángeles Martín Linares, experta en seguridad alimen-
taria y funcionaria del Cuerpo Superior de Institucio-
nes Sanitarias de la Junta de Andalucía. Ambas po-
nentes ofrecieron un enfoque práctico y detallado so-
bre las medidas preventivas, la gestión de programas 

de vigilancia y el control de Listeria, enriqueciendo la 
formación con su experiencia y conocimiento.

La participación de los asistentes fue clave para el éxi-
to de la jornada, generándose un espacio de intercam-
bio de preguntas y experiencias que aportaron un va-
lor añadido a la formación. La interacción constante 
subrayó la necesidad de seguir actualizándonos co-
mo profesionales, en un mundo donde las técnicas y 
los conocimientos avanzan rápidamente. Este tipo de 
formaciones no solo fortalecen las competencias in-
dividuales de los veterinarios, sino que contribuyen al 
bienestar y la seguridad de toda la comunidad.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, 
reafirmamos nuestro compromiso con la formación 
continua y animamos a todos los profesionales a par-
ticipar en futuros cursos y eventos que fomenten la 
excelencia y la adaptabilidad en nuestra profesión.

ÉXITO ROTUNDO EN LA FORMACIÓN SOBRE LISTERIA MONOCYTOGENES



BADAJOZVETERINARIA

82

actualidad colegial

FOTOS DE NUESTRO CALENDARIO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

OCTUBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

Fotografía realizada por 

Javier Pedra Hernández

Fotografía realizada por 

Rafael Suita Arroyo

Fotografía realizada por 

Antonio M. Cárdenas Lavado
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y hacia el planeta.
Personas, animales y medio ambiente compartimos una única salud.
Por eso, cuando cuidas a tu mascota estás protegiendo también tu 

salud, la de tu familia y la de todo el planeta.

Llevar a tu mascota al veterinario es 
una demostración de amor hacia ella




