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Figura 1: Modelo de Formación Piramidal. 

Las prácticas en estos niveles se llevan a cabo de la forma siguiente: 

Nivel 1. Ergonomía, conocimientos del instrumental y adquisición de habilidades 
laparocópicas básicas mediante ejercicios en simulador. 

Nivel 2. Realización de técnicas quirúrgicas por especialidades en un animal 
de experimentación. 

Nivel 3. Telemedicina mediante videoconferencia: asistencia a cirugías realizadas 
en tiempo real mediante la Red Telesurgex, que enlaza el CCMIJU con 34 hospitales, 
y permite la conexión con 8 usuarios a la vez. 

Nivel 4. Aplicación de las técnicas en el paciente, ya dentro del entorno hospi-
talario y bajo la supervisión y tutela de cirujanos experimentados que son a su vez 
profesores y colaboradores del CCMIJU. 
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Desarrollo de los niveles de formación 

A los cuatro niveles anteriormente citados se va accediendo conforme se van 
perfeccionando los conocimientos, habilidades y destrezas quirúrgicas necesarios 
para poder efectuar las técnicas en los pacientes 

En el CCMIJU se desarrollan los niveles N1 y N2, bien a través de cursos de 
formación o de estancias personalizadas. En ambos casos se sigue la estructura de 
aprendizaje escalonada. 

Con objeto de perfeccionar la formación y dotarla de la mayor calidad posible, 
se realizan encuestas a todos los alumnos al término de su estancia en el CCMIJU. 
Entre otras cuestiones se les pide su opinión respecto al profesorado, el material em-
pleado y equipamientos, la duración del curso y la eficacia de la formación recibida; 
también se les pregunta si han realizado cursos o estancias en otros centros y si se 
sienten preparados para aplicar las técnicas en el paciente. El grado de satisfacción 
promedio de cada curso es de 9,50 sobre 10. 

Nivel 1 (N1).- Nivel de Formación Básica. 

En este nivel se explican las bases de la ergonomía y del instrumental, tan ne-
cesarios para desarrollar la máxima eficiencia en cada ejercicio. Se practican ocho 
entrenamientos cuyo objetivo es la adquisición de habilidades básicas en cirugía 
laparoscópica y, preferiblemente con ambas manos: navegación con cámara 0º, coordi-
nación ojo-mano, prensión, coordinación mano-mano, 
corte, coagulación, disección y sutura. 

Esta parte del entrenamiento se realiza sobre el 
simulador físico SIMULAP-IC05® (Figura 2), basado 
en las dimensiones de la cavidad abdominal y pelviana 
obtenidas de un estudio antropométrico previo. La 
caja de entrenamiento simula la forma de la cavidad 
abdominal con medidas reales y su fondo se encuentra 
tapizado por una plantilla anatómica con bajorrelieve, 
que permite la colocación de estructuras anatómicas 
en tamaño real recreando un escenario hiperrealista. 

El simulador incorpora luz y cámara móvil con 
zoom y puede albergar en su interior los distintos 
órganos y láminas para distintos ejercicios. Dispone 
también de dispositivos limitadores del espacio de 

Figura 2: Simulador físico 
SIMULAP-IC05® con el brazo 
articulado LAP-ASSISTANT® 

para la sujeción de la lente 
laparoscópica.
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trabajo, que determinan los diferentes niveles de dificultad en función de la habilidad 
y experiencia del cirujano, y se puede conectar a un ordenador portátil o a un moni-
tor9. A pesar de que la cámara integrada hace innecesario el empleo de una torre de 
laparoscopia, en el caso de realizar un entrenamiento individual con lente, se emplea 
el brazo articulado LAP-ASSISTANT® en todos los ejercicios; de esta forma se fija la 
óptica sin necesidad de un ayudante (Figura 2). 

Para el ejercicio de la técnica, se realiza tanto con cámara fija (incorporada o lente 
laparoscópica) como con un ayudante que dirija la cámara. Los ejercicios de manejo 
con ambas manos se realizan sobre el tablero de coordinación LAP-PLATE® y sobre 
su versión electrónica LAP-PLATE-DE® (Figura 3). 

Figura 3: Pletina de entrenamiento LAP-PLATE® 

El ejercicio de suturas se efectúa sobre dos láminas de látex con tres trazados 
cada una y de dificultad creciente. Posteriormente se desarrollan sobre tejido orgáni-
co, -concretamente en estómago de cerdo- y a continuación se practica ya sea sobre 
órganos extraídos y fijados en el interior del SIMULAP-IC05® o sobre cadáveres tanto 
de modelos animales de experimentación congelados, como de cadáveres humanos 
conservados con la técnica de Thiel. La puntuación obtenida en cada ejercicio del 
N1 se obtiene contabilizando el tiempo de ejecución empleado en cada ejercicio, y 
penalizando con más tiempo los errores que se cometen. El denominado “tiempo 
óptimo” es el tiempo de referencia que debería alcanzar el alumno para conseguir la 
habilidad necesaria e iniciarse en el N2. 
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Nivel 2 (N2).- Nivel de Formación Experimental. 

En este nivel se repasa de forma exhaustiva el protocolo anatómico diseñado 
por nuestros anatomistas e ilustradores, y se ejecutan las técnicas quirúrgicas sobre 
el animal de experimentación, siempre bajo la supervisión directa de personal con 
amplia experiencia práctica y docente en CMI. 

Ya con el animal, el alumno se inicia en la realización de procedimientos básicos 
en CMI: la creación y mantenimiento del pneumoperitoneo, colocación de trocares, 
hemostasia laparoscópica, exploración y localización en la cavidad. Posteriormente, y 
en función de la especialidad, se realiza el adiestramiento en las técnicas específicas, 
que previamente han sido testadas por especialistas y seleccionadas en función de 
su factibilidad y utilidad. 

Nivel 3 (N3).- Telemedicina y Teleformación. 

Con objeto de completar la adquisición de conocimientos teóricos mediante la 
observación de intervenciones a tiempo real, el CCMIJU dispone de la Red Telesurgex, 
que alcanza a un total de 34 nodos mediante sistemas de videoconferencia. Dicha Red 
se puso en funcionamiento en el año 1989 tras la concesión de un proyecto Europeo. 
(Figura 4). 

Figura 4: Red Telesurgex. 
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Nivel 4 (N4).- Técnicas con los pacientes. 

En esta última fase del aprendizaje consideramos primordial que el alumno 
aplique en la especie humana los conocimientos adquiridos previamente con los 
animales. Guiado siempre por un experto en cirugía laparoscópica. La formación 
es supervisada por el equipo de profesores que participaron en el adiestramiento, 
quienes le facilitan la posibilidad de realizar un periodo de formación clínica en su 
Centros de trabajo, que ayudará a completar el aprendizaje del alumno. 

VALIDEZ DEL MODELO DE FORMACIÓN 

A lo largo de estos veinticinco años, 14.656 alumnos de distintas profesiones 
sanitarias se han formado en las áreas de bioingeniería, cirugía general, anestesio-
logía, diagnóstico y terapéutica endoluminal, microcirugía, reproducción asistida, 
endoscopia y laparoscopia, que componen el CCMIJU. Del total, el 42.08% recibieron 
formación en cirugía laparoscópica; y en este campo, el 95.5% de la formación pira-
midal fue dirigida a médicos y el 4.10% a veterinarios. Un pequeño porcentaje de 
enfermeros (0.37%), recibieron formación puntual en instrumentación laparoscópica. 

Concentrándolos por especialidades médicas, el grupo mayoritario lo constitu-
yeron los cirujanos del aparato digestivo (49%), seguidos por los urólogos (30%) y 
ginecólogos (14%). Y los menores porcentajes fueron en las técnicas de cirugía torácica 
y vascular (4%) y cirugía pediátrica (3%). 

El 52% de los alumnos formados en cirugía laparoscópica lo han hecho a través 
de cursos de formación, que abarcan distintas especialidades y desde su inicio, en 
1993, han ido incrementándose en número y variedad. 

El número medio de alumnos por curso ha sido 9.14±3.12. En el 77% de los 
cursos, los alumnos dispusieron de 20 horas de trabajo práctico, 8 en el Nivel 1 y 12 
horas en el Nivel 2 del Modelo de Formación Piramidal (MFP). En este último nivel 
se emplearon de media 14.70±5.56 animales de experimentación en cada curso. Un 
20.31% del total de cursos correspondió a 16 horas de entrenamiento, sin embargo éstos 
sólo se celebraron entre 1993 y 1995 ya que desde este último año fueron ampliados 
a 20 horas, como ha seguido haciéndose hasta la actualidad. El 2.60% son cursos de 
40 horas repartidas a lo largo de cinco días y un 0.09% corresponde a jornadas infor-
mativas de un solo día de duración. 
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Los cursos mejoran la curva de aprendizaje establecida para los niveles N1 y 
N2, pero la formación adquirida debe continuar en los centros respectivos hasta ir 
superando los requerimientos mínimos para cada ejercicio. 

Asimismo, los criterios ergonómicos instaurados por el CCMIJU son resultado 
de estudios anteriores realizados en el mismo Centro y basados en análisis de foto-
grametría videotridimensional, electromiografía y encuestas de fatiga personal 10, 
11, 12. Estos criterios son válidos para todos los tipos de ejercicios del MFP y deben 
ser mantenidos y afianzados a lo largo de su desarrollo. 

En el Nivel 2 se establece una media de 20 animales por técnica y al menos 2 
técnicas han de realizarse correctamente de forma consecutiva (a juicio del supervisor) 
antes de pasar al paciente real. 

El 49% de los alumnos se formaron a través de estancias personalizadas que si-
guieron la misma estructura piramidal de enseñanza, si bien se les permitió disponer 
del tiempo que cada cual necesitara para completar cada ejercicio o cada nivel, hasta 
adquirir el mínimo de habilidades evaluadas. 

Los resultados obtenidos de las encuestas en los últimos cinco años reflejaron 
que el 94.37% consideró altamente apropiado el modelo de formación piramidal y 
le otorgaron una calificación de 9.50 sobre 10 y de 9.65 a la calidad del profesorado. 
El 82.75% percibió que había avanzado notablemente en sus destrezas y habilidades 
quirúrgicas mientras que un 16.23% necesitó más tiempo. El 46.42% de los alumnos 
habían realizado cursos y estancias similares en otros centros y el 99.56% recomendaría 
a otros cirujanos la formación en el CCMIJU. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA FORMACIÓN EN EL CCMIJU CON OTROS 
CENTROS 

De las ocho grandes áreas de formación quirúrgica que ofrece el CCMIJU, la lapa-
roscopia es la más demandada. En 2007, la Conferencia Canadiense para el Consenso 
del Desarrollo y Entrenamiento en Cirugía de Mínima Invasión, estableció una serie de 
recomendaciones, y entre ellas, la de crear centros de excelencia que se ocuparan tanto 
de las innovaciones técnicas como de su adiestramiento13. En este sentido, el sistema 
de formación del CCMIJU ha obtenido el reconocimiento por la normativa UNE-
EN-ISO 9001/2008 del Sistema de Calidad AENOR y ha sido avalado por el elevado 
número de profesionales que han comprobado su eficacia. Como nosotros, distintos 
autores destacan que un programa de formación integral debería estar estructurado 
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en cuatro niveles principales: entrenamiento de habilidades básicas y avanzadas en 
laboratorio; entrenamiento de protocolos anatómicos y habilidades avanzadas con 
modelos animales; entrenamiento en procedimientos avanzados mediante aplicación 
de telemedicina, y por último, entrenamiento en la sala de operaciones14, siendo 
necesario establecer una acreditación para pasar de un nivel a otro15, 16 . 

La aplicación de prácticas quirúrgicas debe ir precedida por tanto, de un intenso 
entrenamiento y la evolución que se observa en la curva de aprendizaje nunca se debe 
realizar sobre el paciente17, sino en centros especializados. Sin embargo, no existe 
un programa de formación unificado en Europa. En una encuesta realizada por la 
Universidad de Wisconsin, el 51% de los 251 programas para residentes de cirugía no 
tiene un manual de adquisición de habilidades laparoscópicas básicas definido18. En 
España, en las directrices de formación para médicos residentes en cirugía general y 
urología, no se especifica ni se concreta ninguna pauta de formación en CMI. En otros 
países europeos (Suecia, Bélgica) el aprendizaje mediante simulación es obligado, 
siendo necesario acreditar esta formación para poder pasar al paciente19. En Alemania, 
debido a la reestructuración del sistema de salud, se ha producido una disminución en 
el tiempo de formación y aprendizaje de CMI requerido para ser especialista y basan 
el aprendizaje en el entrenamiento en pelvitrainer20. Recientemente, especialistas de 
distintos centros europeos han llegado a un consenso para establecer un programa 
de entrenamiento en habilidades y tareas laparoscópicas básicas sobre el simulador 
Lap Sim® 21. En Estados Unidos los programas son específicos para cada centro o 
especialidad22 pero una reciente encuesta realizada a Jefes de Servicios de Cirugía de 
todo el país informa que el 10% piensa que la formación de sus residentes en cirugía 
laparoscópica es insuficiente, y el 57% considera necesaria una especialización para 
una técnica como la adhesiolisis laparoscópica23. Actualmente el programa FLS (Fun-
damentals of Laparoscopic Surgery) desarrollado desde la SAGES (Society of American 
Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, es una de las principales referencias como 
modelo de aprendizaje y la mayoría de los programas que otorgan una acreditación 
siguen sus directrices24, 25, 26, 27. Este programa establece un curriculum basado en 
competencias para la adquisición de habilidades laparoscópicas similar al propuesto 
en el sistema piramidal, estableciendo tiempos de referencia óptimos o competentes y 
sumando tiempo en base a los errores cometidos. El número de repeticiones de cada 
ejercicio también es similar, sin embargo el número de tareas propuestas se reduce a 
cinco, mientras en nuestro caso se describen diez en el nivel N128, 29. 

La mayoría de los programas permiten distinguir competencias prácticas y 
experiencia entre residentes junior y senior30, pero deberíamos aprender a medir 
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objetivamente estas habilidades. Distintos autores miden la habilidad basándose en 
el tiempo de ejecución, la calidad o el número de errores, y el test de satisfacción del 
alumno31, 32, 33. En nuestro caso seguimos los mismos criterios, pero con el fin de 
evitar la subjetividad en la evaluación, los ejercicios 3, 4 y 5 se realizan sobre la versión 
electrónica del tablero de coordinación (LAP-PLATE-DE®) que dispone de sensores 
que contabilizan los parámetros de las tareas propuestas, advirtiendo al cirujano del 
acierto o error mediante leds. 

Coincidimos con numerosos autores que consideran fundamental el uso de 
simuladores para el entrenamiento34, 35, 36 y que han comprobado cómo el personal 

entrenado con ellos obtiene mejores resultados en las intervenciones reales34 que 
realizan con posterioridad. Tras su formación en otro instituto español de formación 
en CMI, el 81.8% de los alumnos opinaba que la mejora del programa de formación 
pasaba por la simulación virtual y el aprendizaje en cadáveres humanos30. En nuestro 
caso el porcentaje es todavía mayor y la nota obtenida por nuestros simuladores es 
muy elevada (9.50 sobre 10). 

Igualmente, los resultados de la calificación del modelo piramidal son óptimos, 
y aún más interesantes si consideramos que el 46.42% de los alumnos habían recibido 
formación anteriormente en otros centros, por lo que tienen experiencia previa y un 
criterio más cualificado. 

La duración de los cursos es mayoritariamente de 20 horas y algunos, origi-
nalmente más breves, han evolucionado a este número con los años. Aunque el 
entrenamiento continuado es necesario para el mantenimiento de las habilidades, 
un reciente estudio ha demostrado cómo, con sólo siete horas de entrenamiento, un 
cirujano sin contacto previo con la manipulación de herramientas laparoscópicas es 
capaz de aprender las habilidades básicas necesarias para realizar cirugías laparoscó-
picas de baja dificultad37. Coincidimos por tanto con los distintos estudios que han 
demostrado claramente la utilidad de los cursos de corta duración bien para adquirir 
habilidades básicas38, bien para el aprendizaje o bien para el perfeccionamiento de 
técnicas específicas. Incluso en este último caso, el porcentaje de alumnos que, aunque 
perciben avance, necesitarían más tiempo para llevar a cabo estas técnicas (16.23%), 
en nuestro caso resulta sensiblemente inferior al observado por otros autores39. 

Establecer rígidamente el número de horas o de repeticiones de un ejercicio no 
siempre es una buena forma de entrenamiento, pues ignora la variabilidad individual 
(motivación, habilidad innata, entrenamiento previo) con respecto a la adquisición de 
habilidades. Individuos con habilidad innata no necesitan repetir obligatoriamente 
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ciertos ejercicios, pero sí debemos establecer una cantidad de tiempo suficiente para 
aquellos que lo necesiten40. El éxito en el aprendizaje de una tarea no siempre depende 
de la velocidad con que se ejecute, sino de conseguir minimizar el número de errores 
cometidos y ello puede requerir de información y corrección por un supervisor 41,42. 
Por ello, casi la mitad de los alumnos escogen para el aprendizaje las estancias per-
sonalizadas. De este modo pueden comenzar desde cero o bien desde el ejercicio que 
determine su experiencia previa y seguir los pasos de la pirámide hasta el final, para 
después realizar las técnicas específicas de su especialidad en el nivel N2. Todo ello 
continuamente tutorizados y con un plan adaptado a su propia idiosincrasia. Dado el 
elevado número de alumnos que escogen esta opción, pensamos que es recomendable 
para un centro de formación ofertar esta vía de enseñanza. 

Por último me gustaría destacar que el desarrollo progresivo de la CMI también 
conlleva la evolución de la tecnología necesaria y un requerimiento continuo de 
nuevos materiales para su aprendizaje y su práctica43. En este sentido y fruto de la 
investigación en este campo, en el CCMIJU se han creado un total de ocho patentes, 
once modelos de utilidad, diez marcas registradas y once diseños industriales, todos 
ellos de productos destinados a la facilitar la enseñanza, el entrenamiento y la apli-
cación diaria de la CMI. 

EL CENTRO DE CIRUGÍA 

El modelo de formación piramidal del CCMIJU permite el entrenamiento y adqui-
sición de destreza de los cirujanos para poder ejecutar procedimientos avanzados en 
CMI por especialidades médicas, con un elevado nivel de seguridad para el paciente. 

Esta institución multidisciplinar dedica sus esfuerzos además, a la investigación 
en técnicas de cirugía en los campos de la laparoscopia, endoscopia, microcirugía, 
diagnóstico y terapéutica endoluminal, anestesiología, farmacología, bioingeniería, 
terapia celular y reproducción asistida. 

El Centro posee, entre otras, las acreditaciones de AENOR (ER-0430/2002) 
conforme a la UNE-EN-ISO 9001:08 y de cumplimiento de Buenas Prácticas de La-
boratorio (BPLI 13.06/001 MSSSI), para poder llevar a cabo estudios de toxicidad en 
vivo, tolerancia, farmacodinamia, administración de producto de ensayo, obtención 
de especímenes no clínicos y estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios. 

Nuestros servicios incluyen la I+D preclínica colaborativa y bajo contrato; la 
realización de intervenciones quirúrgicas y creación de diferentes modelos de di-



23

Formación en cirugía de mínima invasión: 25 de experiencia 

ferentes patologías así como el asesoramiento técnico en el ámbito de la salud, la 
biotecnología y la bioingeniería. Disponemos de unas instalaciones de vanguardia, 
altamente innovadoras, en las que contamos además, con un animalario de 2.300 m2, 
laboratorios quirúrgicos, y otros de terapia celular así como de reproducción asistida. 

La infraestructura y tecnología del Centro está a disposición de la comunidad 
científica nacional e internacional De hecho, la visión de formar parte de la investi-
gación mundial ha sido siempre nuestra prioridad, fruto de la cual, el CCMIJU ha 
sido incorporado recientemente al Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares (ICTS), integrándose a la de producción y caracterización de nanomate-
riales, biomateriales y sistemas en biomedicina. 

No olvido, en cualquier caso, que soy veterinario; y como tal, me rijo por los 
principios éticos que se aplican para la protección y el bienestar animal en actividades 
de I+D+i. Consciente de ello, en el CCMIJU se siguen desarrollando iniciativas basa-
das en modelos de simulación. La más reciente, SIMULORGANS®, es una línea de 
órganos artificiales que representan con gran realismo la morfología, textura y color 
de los órganos reales. Por otro lado, en simulación virtual, la unidad 3D que dirijo ha 
desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles (apps para smartphones y tablets) 
que recrean procedimientos quirúrgicos, o transfieren conocimientos sobre un tema 
en particular, y están dirigidos tanto a profesionales sanitarios como al público con 
el que aquéllos se relacionan. 

Quiero, por último, hacer una reflexión sobre la pertinencia de nuestro trabajo. 
Sobre la necesidad de vincular nuestra profesión a todos los ámbitos posibles del 
mundo dinámico en el que vivimos; sumar voluntades, aportar nuestro saber hacer 
e intuición, porque la sociedad se beneficiará de esta participación seria y decidida. 

Nuestro sistema sanitario en particular, al igual que el CCMIJU, necesita de la 
ayuda de todas las profesiones para que sea innovador, eficaz y sostenible. La indis-
cutible experiencia que aporten los profesionales veterinarios continuará mejorando 
la calidad de sus prestaciones y su progresivo desarrollo. 
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Excmo. Sr. Presidente Dr. D. Antonio Marín Garrido
Sr. Presidente del Colegio de Veterinario de Granada: Sr D Francisco Muñoz 

Collado 
Sr. Presidente del Colegio de Veterinario de Almería: D. Emilio Gómez Lama 

López
Ilustrísimas académicas y académicos
Amigas y amigos

Me habéis pedido que reciba en vuestro nombre al Dr. Jesús Usón Gargallo, es 
un gesto que me honra pero que os honra mucho mas a vosotros al depositar esta 
responsabilidad en mi modesta persona, 

Este es un entrañable gesto ritual que enaltece el hecho encomendado, y que mas 
que abrirle las puertas de esta Nuestra Academia , se va a transformar en un gesto, 
menos ampuloso pero más humano y sencillo, que sin duda percibirá de todos y cada 
uno de los compañeros académicos, el de abrirle nuestro brazos

Cada vez que un nuevo Académico va a ingresar en esta, Casa, sentimos ale-
gría, expectación y esperanza, se percibe que la composición de nuestra Academia 
va a cambiar un poco; que va a entrar en ella alguien distinto a todos los demás, que 

CONTESTACION AL DISCURSO DE INGRESO COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DEL DR. D. JESúS USÓN 
GARGALLO 

Tesifón Parrón Carreño*

* Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
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representará una manera nueva de ver las cosas y que sin duda aportara sabiduría 
a nuestros ávidos oídos.

En esta curiosidad infinita de todo científico cabria preguntarse: ¿Quién es el 
nuevo ? ¿Quién es Jesús Usón Gargallo?, pero no es el caso, nuestro nuevo académico 
no necesita presentación, de todos conocido el Dr. Jesús Usón Gargallo, veterinario, 
científico y catedrático, nació en Quinto de Ebro (Zaragoza) casi en la década de los 50 
(Querido Jesús, a nuestra edad no es bueno dar demasiados datos biográficos, aunque 
el sigue siendo bastante joven como podéis ver), en 1973 se licencia en Veterinaria 
por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y dos años más tarde 
ya es Doctor en Veterinaria por dicha facultad

En el campo de la Docencia: Ha ido de profesor ayudante en la Facultad de Ve-
terinaria de Zaragoza, a Catedrático de Patología Quirúrgica y Cirugía, en la facultad 
de Veterinaria de Cáceres perteneciente a la Universidad de Extremadura. Es durante 
su estancia en Zaragoza como profesor adjunto numerario del Departamento de 
Cirugía, Obstetricia y Patología de la Reproducción de la Universidad de Zaragoza. 
Donde establece sus nexos entre medicina y veterinaria dirigiendo numerosas tesis 
médicas, creando una escuela de cirugía experimental y trabajando en la unidad de 
Urología del hospital Miguel Servet. 

Durante su trayectoria profesional: Ha sido director de la Escuela de Cirugía 
Animal del Instituto Experimental de Cirugía y Reproducción de la Universidad de 
Zaragoza. Director Científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMIJU) 
de Cáceres hasta el año 2007.Desde 2007, hasta agosto de 2012, fue Director Científico 
de la Fundación del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 
Desde 2012 el Prof. Usón es Presidente de Honor de la Fundación Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión J.Usón. donde se han formado numerosos investigadores y 
profesionales sanitarios 

 - Director de 42 Tesis doctorales y Tesinas de investigación 
 - Tutor de 28 becarios de investigación financiados por agencias públicas 

y entidades privadas 
 - Formación de 14.806 profesionales sanitarios nacionales y extranjeros 

de los campos de la medicina, veterinaria, farmacia, enfermería, etc. 
Y en diversas especialidades (laparoscopia, microcirugía, endoscopia, 
diagnóstico y terapia endoluminal, anestesiología, etc.), en los más de 
700 cursos prácticos intensivos personalizados organizados en el CCMI . 
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 - Desarrollo e impartición de 19 cursos monográficos de doctorado en la 
Univ. Extremadura 

 - 49 Proyectos de I+D+I financiados por agencias públicas y entidades 
privadas 

 - Más de 200 Publicaciones en Revistas Científicas Nacionales e Interna-
cionales 

 - Autor de 33 Libros, 4 Monografías, 32 Publicaciones de Póster, 35 Videos 
Científicos, 12 CD Interactivos y 4 DVD

 - Más de 400 Congresos Científicos Nacionales y Internacionales 
 - Profesor Invitado en 10 Estancias en Centros de Investigación europeos 

y americanos 
 - Ha desarrollado 8 Aplicaciones para móviles (Apps 3D interactivas), 23 

Patentes y Modelos de Utilidad de diversos dispositivos e instrumental 
quirúrgico . 

 - 10 Diseños Industriales. 
 - (Coautor del proyecto “La Ciudad de la Salud y la Innovación”. Cáceres, 

2007. Actualmente en desarrollo. 
 - Fundador del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (1986). 
 - Miembro de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias 

(2005). 
 - Autor del libro Formación en Cirugía Laparoscópica. Paso a Paso (actual-

mente en su 5ª edición), premiado como Mejor Proyecto de Postgrado 
y/o Formación de Especialistas. Cátedra de Educación Médica de la 
Fundación Lilly-UCM (2008). 

 - 38 Premios en Investigación, concedidos por diversas entidades públicas 
y privadas, entre ellos, el Premio Nacional de Investigación “Excma. 
Diputación Provincial de Zamora” en Cirugía Mínimamente Invasiva, 
Cirugía Laparoscópica e Investigación clínico-experimental. el de la 
Asociación Española de Microcirugía. o el de Ciencias de la Educación

 - Miembro de 19 Sociedades Científicas nacionales e internacionales. 
 - Medalla de Oro de Extremadura, otorgada por la Junta de Extremadura 

Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. B.O.E. núm. 296. Real Decreto 
1661/2007. 

 - Hijo Adoptivo de la Ciudad de Cáceres. Excmo. Ayuntamiento de Cá-
ceres. Hijo Predilecto de la Villa de Quinto 
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 - Concesión de la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio y de la 
Cruz al Mérito Policial, por su destacada trayectoria profesional y cola-
boración con las fuerzas de seguridad nacional. 

 - II Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud (FENIN). 
 - Premio Albéitar, del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterina-

rios en reconocimiento a las personas e instituciones a favor del desarrollo 
y la mejora del ejercicio de la profesión veterinaria.

No pretendo con este extracto curricular que se relaciona aquí mencionar ex-
haustivamente, los numerosos y amplios méritos acumulados por Jesús Usón a lo 
largo de su vida profesional. Los méritos, simplemente, se reconocen, pero lo que 
queda de toda esa actividad investigadora son sus frutos y sus frutos le colocan en 
una posición de relevancia nacional e internacional acorde con sus méritos.

El discurso que acabamos de oír, nacido del amor al saber y al trabajo imbuido 
en un altísimo rigor científico, bastaría por sí sólo para justificar el ingreso de nuestro 
ya Ilustrisimo Sr D. Jesús Usón Gargallo como nuevo académico de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, si no lo enriqueciesen el brillantísi-
mo curriculum forjado en ese cientifismo que le caracteriza con un espíritu abierto a 
todo progreso científico, y a toda innovación y lo que es más importante su enorme 
capacidad para ponerla al servicio de las ciencias de la salud dirigidos a veterinarios 
y médicos nacionales e internacionales. Sin olvidar la extraordinaria personalidad 
que le caracterizan y ese especial talante de Jesús Usón, creo que debemos sentirnos 
orgullosos y felicitarnos porque hoy, la Academia se enriquece con su ingreso 

Las altas cualidades de docente que en la cátedra le acompañan, son las mismas 
que en sus libros científicos campean. 

No cabe en los límites, necesariamente cortos, de este discurso, una enumeración 
completa, ni siquiera una clasificación minuciosa y sistemática de toda una vida dedi-
cada al trabajo, que ha dado logros importantes para la cirugía, desde un modelo de 
formación válido para todas las especialidades y técnicas de mínima invasión, hasta 
algo tan importante, como fue el idear la sutura laparoscópica, sustituyendo los clips.

Otro merito no menos relevante ha sido la unión de dos ciencias que siempre 
han ido de la mano en el ámbito de la salud, la veterinaria y la medicina.

Por supuesto que esas brillantísima idea que con un enorme esfuerzo y seguro 
que acompañada de muchos desvelos se forjaron al auspicio de otro evento en su vida 
de una especial relevancia que fue la creación tras poner de acuerdo a instituciones 
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como La Universidad, la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura 
de un centro pionero en laparoscopia, endoscopia, microcirugía, cirugía endolumi-
nal , terapia celular y ¡ergonomía en cirugía ¡ (cuando lo leí me vino a la cabeza mi 
primera intervención hace mas de 30 años, como ayudante de campo sujetando las 
valvas en una histerectomía vaginal, casi 50 años después le sigo echando la culpa 
de mis dolores de espalda a esa intervención) 

Pero no contento con todo eso, ha hecho del centro hoy, un referente en un campo 
quirúrgico aun más avanzado, me refiero a la cirugía endoscópica transluminal a través 
de orificios naturales (NOTES) , de los que en nuestro país solo existen algunos centros 
experimentales que la estén realizando, el CCMIJU (Centro de Cirugía de Mínima In-
vasión Jesús Usón, Cáceres), CENDOS (Centro de formación en Cirugía Endoscópica, 
Santander) y WIDER (World Institute for Digestive Endoscopy Research, Barcelona)

Se podría decir que ese termino de Cirugía procedente de los términos cheir 
(mano) y érgon (obra) “curar mediante obras realizadas con las manos”, él lo ha lle-
vado a los extremos mas sofisticados de la actualidad y lo ha transportado casi a la 
ciencia ficción con la tele cirugía. 

Esa ciencia nacida en la prehistoria y desarrollada posteriormente en Mesopo-
tamia y Egipto:

Con un ordenamiento jurídico-penal reflejado en el Código de Hammurabi del 
2000 antes de Cristo (un cirujano puede llegar a perder la mano por sus acciones) y en 
la Ley del Talión.o en el Papiro de Edwin Smith en Egipto en el que se relata el apósito 
de carne fresca como hemostático en el primer día postsutura, trepanaciones etc .

O el papiro de Kahun que describe la flebotomía tan importante en la medicina 
veterinaria. 

De ahí a la Medicina Hipocrática Con un progreso técnico importante; Hipócrates 
inicialmente cirujano, fue uno de sus representantes 

Sin embargo al darles la posibilidad de la PADEIA ( educación ) y con ello mayor 
reconocimiento social se les obliga a un mayor apriorismo lógico y conceptismo filosófico 
en detrimento de la obra quirúrgica.

La anatomía y la cirugía va perdiendo terreno. el médico considera indecoroso 
el ejercicio de la mano.
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En el Imperio Bizantino, la caballería fue un factor importante para mantener 
a este imperio, lo que confirió a la veterinaria un papel esencial para la sociedad 
bizantina.

Apsyrtos, escribió sobre ántrax, tétanos, y gurma; sobre cirugía y desordenes 
de la reproducción equina.

Roma, continua la misma tendencia Griega de pérdida de terreno de la cirugía 
en post de la medicina

Aunque se desarrollan tratados sobre “Fracturas y Dislocaciones”, acerca de 
fracturas y luxaciones en el ganado y las personas.

Galeno, durante su paso por Alejandría ,se forma en la práctica quirúrgica que 
abandonará al marchar a Roma como médico de la Aristocracia llegando a decir allí que 
la cirugía “sólo era una forma de tratamiento” lo que subordina al cirujano al médico.

Todo ello en una Roma donde se forjan las raíces culturales del arte veterinario 
si bien este se remontan a los etruscos (grandes amantes de los animales.)

El Imperio árabe realiza grandes progresos en veterinaria. La importancia de los 
animales domésticos de los árabes se intuye de estos antiguos versos del Sahara: “Los 
caballos para la guerra; los camellos para el desierto y los bueyes para los pobres”

La influencia de la cirugía de Albucassis ,así como del levantino Al-Safra será 
decisiva para el desarrollo que en el siglo XIV experimenta la cirugía a partir de ci-
rujanos valencianos, de Salerno y Montpellier.

Albucaisi escribió una enciclopedia “Medical Vade Mecun” y algo de veterinaria 
y cirugía experimental

Averzoar practicó la traqueotomía en cabras y trabajó en parasitología veterinaria. 

Al-Safra describe la cirugía como una de las artes más difíciles de la medicina y 
denuncia el desconocimiento pleno de los que se dedican a ella y critica el abandono 
de la anatomía sistemática. También critica a los “médicos” por olvidarse totalmente 
de estos aspectos.

A comienzos del siglo XIII se había fundado en París el Colegio de San Cosme, 
este Colegio subió de status a los cirujanos. Con esto se diferencia al maestro cirujano y 
a los cirujanos barberos. Se inicia un progresivo ascenso en la escala social pero siempre 
por detrás del médico. 
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Juan Alvares de Salamiellas escribió el “Libro de Menescalcia e de Albeiteria et 
Fisica de las Bestias”, en que describía enfermedades de los caballos, sus tratamientos 
médicos, y cirugía

Edad Media (Siglos V-XIII):

Se produjo claramente el divorcio entre medicina y cirugía.

Actuaron factores decisivos de separación y degradación de la cirugía:

-  Para el Cristianismo de entonces el cuerpo del hombre era una vil prisión 
del alma. El organismo humano no merecía mayor estudio.

-  La doctrina islámica, que se hizo sentir después, era similar en este as-
pecto: el cuerpo de los muertos era sucio e impío y había que abstenerse 
de tocarlo y mancharse con su sangre.

Por otra parte, la medicina medieval tuvo un marcado carácter especulativo, la 
teoría médica era lo importante y la labor manual era desdeñada.

Así, la práctica quirúrgica fue quedando en manos de los barberos.

Por último, en 1163 se formuló el edicto del Concilio de Tours: Ecclesia abhorret 
a sanguine, con el que oficialmente se prohibía la práctica quirúrgica a los clérigos. 
La prohibición fue promulgada por el papa Inocencio III y se hizo vigente en 1215. 

Pero en ese mismo siglo los cirujanos barberos empezaron a subir de status en 
Francia y más todavía, en el Renacimiento.

Comienzo del mundo moderno (S. XV-XVIII):

Debido al rechazo por la universidad los cirujanos terminan uniéndose para 
reclamar sus derechos (dignidad social y formación adecuada). 

Aquí nace realmente la cirugía moderna (Ambroise Paré, rechaza la curación de la 
herida de fuego con aceite hirviendo; Pierre Franco, tratamiento de la hernia inguinal).

Existían continuas luchas entre médicos y cirujanos hasta que Luis XIV, harto 
de esta situación, ampara una sola corporación de cirujanos bajo el patrocinio de la 
Universidad (en gran medida estimulado tras ser operado de una fístula anal por el 
cirujano Félix en 1686) y les concede autorización para enseñar.

Pero sólo en el siglo XVIII se producen oficialmente los cambios decisivos: la 
ordenanza de Luis XV prohibiendo a los barberos el ejercicio de la cirugía y, después 
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de la Revolución francesa, la abolición de las diferencias entre médicos y cirujanos 
con la creación de las Escuelas de Salud y el título de Doctor.

El cirujano comienza a estudiar los síntomas de la enfermedad, sus causas y 
comienza a valorar la indicación operatoria.

Destacan Petit en Francia; William Cheselden en Inglaterra y sus discípulos 
Hunter y Pott (estudia la tuberculosis del raquis); Antonio Scarpa en Italia; Heister 
en Alemania. En España Pepe Virgili, Antonio Gimbernat.

En la Ilustración gracias a la obra de J. Hunter la Cirugía se convierte claramente 
en una ciencia, al disponer de un cuerpo de doctrina basado en principios anatómi-
cos, fisiológicos y patológicos, del que nacen hipótesis para tomar actitudes ante la 
realidad concreta del enfermo.

Sin embargo la mentalidad quirúrgica,: Se consolida durante la primera mitad 
del S. XIX.

En el París Bichat convierte la patología y la clínica en materias científicas; la 
enfermedad consiste en la lesión evidenciable en la autopsia.

Comienza el análisis de signos físicos (semiología) por Laënnec, Corvisart; 
¡¡todos ellos eran cirujanos!!

Durante este período se produce la unificación definitiva de los médicos y los 
cirujanos. La enseñanza pasa a depender solo de las Universidades.

Sin embargo el acceso a las cavidades seguía siendo técnicamente dificultoso, 
estaban los tres grandes problemas ( dolor, infección y hemorragia) y además la es-
calofriante cifra de mortalidad del 70%.

La segunda mitad del siglo XIX fue decisiva con el desarrollo de campos como 
la asepsia y antisepsia, la anestesia o la hemostasia 

Asepsia y antisepsia: se utilizó el lavado preoperatorio con solución de hipo-
clorito.

Trabajos como del de Semmelweiss en 1861 sobre la “etiología, concepto y 
profilaxis de la fiebre puerperal” o J. Lister con las pulverizaciones de a. fénico y E. 
von Bergmann con la introducción de la esterilización por vapor. Mickuliz con el uso 
sistemático de gorro y mascarilla, así como Halstedt con el uso de guantes de algodón, 
posteriormente sustituidos por los de goma 
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Anestesia: Con óxido nitroso, éter, cloroformo. La anestesia etérea por inhalación, 
introducida en Cirugía por W.G. Morton (1819-1868) dentista de Boston y la posterior 
introducción de la intubación endotraqueal, que, iniciada por Trendenlenburg en 1871, 
no acabará de introducirse hasta el perfeccionamiento de la laringoscopia hacia 1930.

Es curioso que este evento no fue visto demasiado bien por cirujanos que pensa-
ban que la anestesia daría al traste con el temperamento quirúrgico por tener delante 
a un hombre inerte e inconsciente.

Hemostasia: Con uso de cauterización, ligaduras vasculares, transfusiones, la 
generalización de pinzas hemostáticas, que no eran sino una evolución de las pinzas 
de A. Paré para extraer proyectiles. El conocimiento científico del proceso de coagu-
lación y de fibrinólisis, junto al descubrimiento de los grupos sanguíneos permitió 
mejorar las transfusiones. 

Pero sin duda la EDAD DE ORO DE LA CIRUGÍA es el S. XX:

El empleo de los curarizantes (1942) como relajantes musculares 
El mejor abordaje de las cavidades craneal, torácica y abdominal ,
La creación de las Especialidades quirúrgicas en las que destacan personajes como 
Th. Billroth, Payr, Mc Burney, Quenú y Mickulicz, cuyos nombres están unidos 

a técnicas quirúrgicas abdominales aún vigentes.
O Sauerbruch con su cámara de hipopresión para cirugía endotorácica. O su 

discípulo Nissen, o Graham y Overholt nombre unidos a la cirugía toracica.
Rehn, Trendelenburg, Carrel, San Martín y Goyanes Claves en el desarrollo de 

la Cirugía cardiovascular.
Broca, Von Bergmann, Cushing y Frazier, Kocher en la Neurocirugía 

Ya en la CIRUGÍA ACTUAL: La perspectiva ha cambiado sustancialmente pasan-
do por un intervencionismos bastante menos “mutilante” y agresivo, a un concepto 
restaurador del orden anatomofisiologico, el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas 
junto a nuevos implantes auspiciados por un enfoque mucho mas multidisciplinar 
no solo de la técnica quirúrgica sino del desarrollo de nuevos implantes. 

El enfoque preventivista y el gran auge del confort con una cirugía que busca 
promover salud y belleza.

La cirugía de mínima invasión que se inicia con la cirugía endoscópica y llega a 
su cenit con la endoscopia transluminal a traves de orificios naturales (NOTES), del 
ingles (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery),
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ContestaCión al disCurso de ingreso de Jesús usón gargallo 

Es en este reciente final sin duda donde ya ha inscrito su nombre el Dr. Jesús 
Uson, y ya es un ilustre de la historia de la cirugía 

El Dr. Usón, que se define como amante del trabajo y poco aficionado a los shows, 
siempre lleva por bandera la frase de Santiago Ramón y Cajal: la voluntad al servicio 
de una idea. Valora de forma muy especial la constancia, piensa que hay que trabajar 
de forma organizada, con una programación, porque él considera que el azar es la 
antesala del fracaso.

Su sueño cumplido en gran parte por la siembra previa, con su esfuerzo, es crear 
una escuela de investigadores jóvenes que desarrollen patentes y modelos de utilidad, 
e integrar a las empresas en el centro de manera planificada

Para finalizar reiterar que el Dr. Jesús Usón ha marcado su nombre en la historia 
de la cirugía y en la de nuestra academia y no con letras doradas producto de un 
destello efímero sino por su tesón, sencillez y afán por transmitir los conocimientos 
de nuevas tecnologías 

Bien venido y muchas gracias
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anales - Vol. 28 (1) - diC. 2015 - real aCademia de CienCias VeTerinarias de andalUCía orienTal

Excmo. Sr Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía 
Oriental.

Ilmos. Sres. Académicos.

Señoras y Señores.

No es porque me sienta obligado a ello, sino porque se corresponde a un hondo y 
sincero sentimiento, el que les exprese a Vds. mi agradecimiento porque hayan decido 
que yo forme parte de esta ilustre, prestigiosa y necesaria institución. Agradecimiento 
que se extiende a todos sus miembros y en especial a su Presidente, que promovió 
mi candidatura y al doctor Cano, que ha tenido la amabilidad de encargarse de la 
contestación a mi discurso. Uds. de forma generosa, y probablemente equivocada, 
han entendido que reúno los suficientes méritos para acompañarles en la valiosa tarea 
que tiene encomendada esta Academia.

Los que nos hemos formado, y también la hemos ejercido, en una profesión de 
fuerte contenido científico y técnico, podemos fácilmente caer en el error de no preo-
cuparnos por la cultura propia del tiempo en que nos toca vivir. Ciencia y cultura no 
son antagónicas, más bien son dos caras de la misma realidad, siempre en búsqueda 

* Catedrático de la Universidad de Córdoba.

LA VETERINARIA ESPAñOLA y LA MEJORA GENÉTICA ANI-
MAL. ASPECTOS hISTÓRICOS y EPISTEMOLÓGICOS.

anTonio rodero franGanillo*

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente en la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
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de la verdad y de las bases que fundamentan la vida misma.(J.Peña1, 2014) Este papel 
lo deben cumplir y lo cumplen sobradamente las academias, que entre otros objetivos 
se ocupan de traer el pasado al presente y, si fuera posible, explorar las profundidades 
de la condición humana.

Antes de entrar en el argumento principal de mi discurso, desearía exponer tres 
premisas. Por la primera hay que recordar que la Mejora Genética Animal (MGA) debe 
contemplarse en el contexto de la Zootecnia, como factor principal de las producciones 
animales y que las historias de ambas han transcurrido íntimamente unidas y son los 
mismos profesionales (veterinarios en su mayor parte) los que se ocuparon de ambas 
y aun de aquellas nuevas ramas de la Veterinaria como son: el bienestar animal, la 
conservación del patrimonio genético, la seguridad alimentaria, la calidad de los 
alimentos la protección ambiental y de la salud del hombre etc. todas ellas tienen 
un componente genético y, desde otro punto de vista, también un componente ético

Un ejemplo: la tecnología génica se ha introducido en la cadena alimenticia 
mundial sin que, en determinados países, hubiese un fuerte respaldo experimental; 
con apoyo legal sí, pero no ético. Si las mutaciones deletéreas se eliminan por selec-
ción natural en la mayor parte de los casos, sin embargo, cuando la mutación se crea 
artificialmente a través de las técnicas transgénicas, se cambia el proceso de selección 
natural. Aunque el efecto inmediato pueda ser benigno, a largo plazo es incierto y 
peligroso

Una segunda premisa: hay que distinguir en el proceso de cambios que han 
experimentado los animales domésticos desde sus comienzos a la actualidad, dos 
etapas separadas por el momento en que la MGA se constituye como ciencia, con un 
fuerte bagaje científico y experimental. Una y otra etapa se diferencian no sólo por los 
resultados, sino también por la responsabilidad de quienes fueron los protagonistas 
de la mejora.En lo que tratemos a continuación nos fijaremos en esa segunda etapa, 
cuando ya se cuenta con una doctrina genética que será llevada a la práctica por 
profesionales y científicos salidos de las aulas de las escuelas de veterinaria primero 
y después facultades.

Una tercera premisa,a la que también hay que atender y tener en cuenta, pasa 
por una clara definición de la MGA., entendida como la aplicación a las especies 
ganaderas de los distintos procedimientos genéticos que las pasen de una situación 
productiva a otra que se reconoce como mejor, lo cual introduce un juicio de valor 

1 Peña Martínez, J. 2014. Sistema inmunológico guardián de nuestra identidad: éxitos y fracasos. 
Discurso de recepción de académico electo. Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
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sobre los objetivos que se persiguen, objetivos que se deben determinar por valores 
y por los científicos, aunque a veces son motivaciones políticas y económicas quie-
nes los determinan. Los resultados de la mejora van a medirse por su capacidad de 
incidir en el progreso genético, que se entiende como un cambio direccional hacia 
el perfeccionamiento, ello contiene dos elementos: uno es descriptivo, el progreso 
ha de suponer un cambio en una dirección determinada, el otro es axiológico, dicho 
cambio debe suponer una mejora, que, como se ha indicado, introduce un juicio de 
valor sobre lo que es mejor o peor.

Tratadas las premisas, es obligado pasar a considerar lo que constituye la parte 
principal del discurso.

Los seres humanos y sus extinguidos parientes más cercanos, siempre habían 
estado dedicados a la agricultura y a la ganadería, en el sentido de que manipulaban 
las plantas y los animales que les rodeaban, de tal forma que aumentaban su eficacia 
como recolectores y cazadores, entonces la cuestión en realidad es cuándo se dieron 
cuenta de lo que estaban haciendo y comienzan a hacerlo consciente y deliberada-
mente.(Tudge2, 1998). A partir de entonces el hombre aprende a mejorar los animales 
domésticos, en época remota de la historia, mediante la reproducción selectiva de 
individuos en función de las características más deseables

Otra consecuencia de la domesticación fue la creación de razas o protorrazas. 
Efectivamente como la domesticación se produce en pequeños grupos de animales, 
esto hizo que se fijaran características poco comunes en la naturaleza y, como con-
secuencia, se incrementó súbitamente la variabilidad observada y la diferenciación 
entre poblaciones de esos animales. (A. Molina y A. Muñoz, 2007)3.

En tiempos históricos la crianza y producción del ganado se había desenvuelto 
bajo el influjo de los cocimientos empíricos aportados por los antiguos tratadistas 
geopónicos: Varron, Columela, Plinio y posteriormente Alonso de Herrera. De los 
escritores griegos y romanos recogen la información los expertos musulmanes, como 
Al-Awan (1999)4 quien en su “Libro de Agricultura” dedica unos capítulos a la cría 
del caballo, de la vaca, de los ovinos, del ganado caprino, así como de aves y abejas.

2 Tudge, C. 2000. Neandertales, bandidos y granjeros. Como surgió realmente la Agricultura. Editorial 
Crítica. Barcelona

3 Molina, A. y Muñoz, A. 2007. Métodos de valoración genética.. En: Patrimonio Ganadero Andaluz . 
Vol. I. La ganadería andaluza en el siglo XXI. Edita: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

4 Al Awan, 1999. El Libro de Agricultura. Edición y Comentarios de J.I. Cubero. Edita: D.A.P. Junta 
de Andalucía.
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Por otra parte, fueron muy importantes, desde el punto de vista de la mejora del 
ganado, las prácticas consuetudinarias de mayorales, rabadanes, boyeros, yegüeros 
y otros oficios pecuarios. Que las actuaciones de estos últimos no fueron algo baladí 
queda demostrado por la obtención y difusión de razas ganaderas, que siendo de 
origen español, fueron la admiración de todo el mundo conocido. Tales, por ejemplo, 
la raza Merina, el Caballo Español, el Cerdo Ibérico

Las vicisitudes por las que pasó la MGA en estos tiempos se han recogi-
do en distintas obras. E. Laguna (1986)5esquematiza muy bien, la descripción 
que hace L.A.Columela de cómo su tío, Marco Columela, por procedimientos 
ingeniosos,realmente genéticos, obtuvo ovinos de lana fina y de color blanco.

Durante la época de la trashumancia el mayoral seleccionaba los moruecos por 
las características de vellón, la conformación y la presencia o no de defectos conside-
rados negativos para la raza, Criterios semejantes se aplicaban también a las hembras. 
Pero fijado el primer prototipo racial, la selección de las hembras se hace más exigente 
y amplia, incluyendo caracteres de fecundidad y otros del exterior referentes a la 
cabeza, vientre y ubres.

Sin embargo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX esta labor se olvida y 
se abandona, al mismo tiempo que en otros países, como, por ejemplo,en la entonces 
Moravia, los criadores de ovinos, poseedores de reproductores merinos de origen 
español, se ponen a la tarea de mejorarlos en producción y calidad de la lana en busca 
de la conquista del comercio lanero.(A.Rodero, 1991)6.

En esos años, los albéitares, cuando todavía no se habían fundado las escuelas de 
veterinarias, centraban, de forma única, su atención en la hipiatría, porque el cuidado 
y el tratamiento de los caballo les proporcionaban en exclusividad las compensaciones 
económicas y sociales a las que entendían tenían derecho. Pero esta situación no iba 
a durar mucho tiempo. A finales del siglo XVIII se contempla la necesidad de que 
hubiese profesionales expertos en tratar otras especies que no fuesen la equina. Los 
políticos liberales del momento, con Godoy a la cabeza, pensaron que España debía 
seguir las corrientes científicas que en el sector agrario se estaban introduciendo en 
Europa. Con este objetivo fundan una revista, “El Semanario de Agricultura y Arte”, 
que desde el primer número defienden la creación de centros, de carácter veterina-
rio, que se encarguen de formar debidamente a esas personas que el campo estaba 

5 Laguna Sanz, E. 1986. Historia del merino. Edita: Dirección General de la Producción Agraria. 
M.A.P.A.

6 Rodero, A. 1991. La Mejora Genética Animal en España. Lección inaugural del curso 1991-1992 de 
las Universidades Andaluzas. Gabinete de Prensa. Universidad de Córdoba.
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demandando. En uno de sus artículos la redacción de la revista hacía una serie de 
propuestas sobre la formación que debía darse en esos centros; en alguna de ellas se 
sugería:” desterrar la profunda ignorancia y absurdas preocupaciones que reina en 
el arte de multiplicar, conservar y perfeccionar las castas de animales domésticos”. 
También en el mismo semanario aparecen opiniones muy fundadas sobre la mejora 
del ganado y sobre la Zootecnia, que fueron emitidas por ilustres albéitares de aquellos 
años, como Francisco González y Agustín Pascual.

La creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid fue otra manifestación de la 
política ganadera de esos liberales.

LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL.

Para E.Zurita (2001)7 la evolución histórica de la Producción Animal en España 
puede diferenciarse en las siguientes etapas: Tradicional o del Antiguo Régimen, en el 
que surgieron y se consolidaron sistemas de producción, cuya originalidad y comple-
jidad organizativa estuvieron basadas en su adaptación asombrosa a las condiciones 
orográficas, edáficas y climatológicas de la Península. Son sistemas tradicionales que 
hunden sus raíces en el periodo Neolítico y abarcan en extensión prácticamente toda 
la superficie peninsular. Opina el profesor Zorita que estos sistemas tradicionales 
deben ser considerados objetivamente como un éxito sobresaliente, estableciendo y 
consolidando, desde el punto de vista genético, un conjunto de razas en las principales 
especies domésticas.

Esta etapa sería seguida por otra segunda, que el denomina Liberal-burguesa 
o del Estado Moderno, que comprende el periodo 1836-1950, ya que la anterior va a 
entrar en crisis debido a las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz; a la trans-
formación de la propiedad del campo en minifundios en el norte y latifundios en el 
sur,y debido también a la pérdida del monopolio de la producción de la lana y a los 
aumentos demográficos de los países europeos. 

El periodo 1836-1950 queda perfectamente diferenciado en dos por el efecto de 
la Guerra Civil, después de la cual la economía española está caracterizada por la 
autarquía y por un incremento desmedido de los profesionales veterinarios y por la 
aparición en la conciencia de ellos de que tenían que aplicarse a la ganadería un con-

7 Zorita Tomillo, E. 2001. La investigación zootécnica española. Las razones de un fracaso. Arch. 
Zootec. 50: 441-463.
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junto de medidas genéticas que la hiciese competitiva, si no se querían que la brecha 
con otros países se agrandase.

Finalmente para Zorita al comienzo de la década de los 60 se inicia un cambio 
radical que, a un ritmo vertiginoso, subvierte los principios de la producción animal 
y destruye sus cimientos, tal como habían sido concebidos hasta entonces.

En 1962 se hace público el informe del Banco Mundial sobre la Economía española 
que, por lo que se refiere a la ganadería, encierra una filosofía que había de resultar 
letal para las formas tradicionales de carácter extensivas de la Producción Animal.

Desaparece la autarquía, y surgen los grandes núcleos de producción intensiva 
de ganados, regulados por las mismas normas que las industrias. Y lo que es más 
grave, se va a producir un hecho trascendental: que la economía ganadera va a en-
trar en un proceso de fuerte dependencia del exterior, que se manifestará de forma 
más clara en lo que se refiere al patrimonio genético, con introducción de híbridos 
y razas foráneas y desaparición de gran parte de las autóctonas, acompañados de 
una fuerte,dependencia biológica del exterior, a lo quese le sumará la dependencia 
financiera, y además con carácter permanente. Hay que decir que gran parte de esta 
política se hizo a espalda de la profesión veterinaria, buscando tanto el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional el apoyo de otras profesiones para llevar a efecto 
la política por ellos diseñadas.

Volvamos a principios del siglo XIX, cuando, como se ha indicado, se inicia el 
interés por la mejora de otras especies que no fuese la equina, sobre todo por parte 
de la clase política dirigente. Se ha creado la escuela de Madridal final de la centuria 
anterior, con la intención de provocar el tránsito de albéitares a veterinarios, de forma 
que estos últimos adquiriesen todo el protagonismo en la cría y mejora del ganado.
Tenían la intención de “crear una escuela fundamental y normal de veterinaria, en 
toda la extensión de esta ciencia” (Gil de Zárate, 1855)8.

Pero la Escuela de Madrid no iba a solucionar todos los problemas; salían de 
sus aulas pocos veterinarios y, en su mayor parte, iban a cubrir las necesidades que 
el Ejército tenía de caballosy mulos.Transcurrió un tiempo en que la mejora seguía 
en manos de oficios pecuarios, y sin la base científica adecuada

Hubo que esperar a 1847 para que de acuerdo con el Real Decreto del mismo 
año, se reordenaran las enseñanzas veterinarias y se creasen las escuelas de Córdoba y 

8 Gil de Zarate, A. 1855 De la Instrucción pública en España Madrid. Vol.II.
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Zaragoza, y poco después la de León. Sanz Egaña (1941)9 describe los efectos de estas 
decisiones: “reforma importante de vital trascendencia para la profesión veterinaria 
fue la incorporación, en el año de 1847, de las enseñanzas de Zootecnia en el plan de 
estudio. Desde ese momento, oficialmente la veterinaria, como profesión, discurre 
por nuevas directrices, siguiendo una finalidad económica, atender a la producción y 
crianza del ganado, sin abandonar la clásica actividad médica ante el animal enfermo”.

Gil de Zarate (1855), que fue el redactor del Decreto de 1847, concreta, de for-
ma muy clara, las intenciones de la disposición:”y esta fue una de las principales 
innovaciones del nuevo arreglo: se quiso que el veterinario, al paso que adquiría los 
conocimientos necesarios al ejercicio de su profesión, se instruyese también en las 
prácticas agronómicas, y en la cría de los animales domésticos”.

En el plan de estudios de la escuela madrileña se previó que, como enseñanza 
accesoria y repartida convenientemente en los años de carrera, hubiese de explicarse 
por un profesor especial la Agricultura aplicada a la Veterinaria y la Zoonomía o arte 
de criar, multiplicar y mejorar los principales animales domésticos.

Hasta esas fechas se puede decir que en España la introducción de la Zootecnia 
y la aplicación práctica de la mejora fue obra de los veterinarios en respuesta a las 
demandas de la sociedad rural, si bien hay que recordar que la MGA no tenía toda-
vía las bases teóricas que adquiriría más tarde cuando los avances de la Genética lo 
hiciera posible.

En el conjunto de esos veterinarios destacarían algunos nombres como adalides 
de la introducción en nuestro país de los avances que se estaban produciendo en la 
teoría y en la práctica de la mejora en otras naciones, especialmente en Francia. Entre 
otros muchos que relaciona Sanz Egaña(1941), se podrían destacar los nombres de 
Francisco González, Agustín Pascual y, sobre todos, Nicolás Casas de Mendoza.

Así discurre la historia de la Producción Animal en los años anteriores a 1900. 
Si bien el arte de la mejora había avanzado bastante, se conocía bien poco del por 
qué sucedían las cosas, cómo sucedían y, en general, se estaba bastante lejos del tra-
tamiento científico de sus problemas; cierto que se comenzaba a utilizar diferentes 
procedimientos de cruzamiento y se realizaba la selección individual dentro de razas 
puras.Téngase en cuenta que la creación y auge de las asociaciones de ganaderos, 
un factor de gran importancia en la organización de los planes de mejora, tuvo lugar 
entre 1870 y 1880.

9 Sanz Egaña, C. 1941. Historia de la Veterinaria Española. Edita: Espasa Calpe.
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La rápida expansión de la Genética desde comienzo del siglo XX refleja en parte 
su importancia económica, aunque también su interés biológico. Desde el redescubri-
miento de la obra de Mendel, ha habido científicos interesados, a partir de los nuevos 
hallazgos, en mejorar las variedades de plantas y animales.(A.Rodero,1991)

Hasta 1900 fueron varios los hechos que afectaron al nacimiento de la Zootecnia 
como ciencia bien fundamentada:

• La política de la Ilustración, impulsora del fomento de la Agricultura y 
Ganadería.

• El inicio de la mecanización del campo y la conversión de la especie 
vacuna de animal de trabajo en animal productor de carne.

• El declive de la importancia del caballo.
• La desaparición del Honrado Concejo de la Mesta y los profundos cam-

bios que se produjo con el ocaso de la raza Merina.
• La creación de las Escuelas de Veterinaria, en cuyos planes de estudio se 

incluía, por primera vez en España, la disciplina de Zootecnia.
• La fundación de revistas profesionales, en las que los profesores de los 

centros veterinarios y los nuevos veterinarios iban a difundir sus nove-
dosas ideas sobre Producción animal. (C.González Cara et al., 2014)10

La evolución de la Mejora Genética Animal como ciencia en España.

Si se tiene en cuenta ahora lo ocurrido en la primera mitad del siglo XX, tanto 
fuera de nuestras fronteras como dentro de ellas, va apreciarse un explosivo desa-
rrollo de la Mejora Genética. Primero los genetistas que se interesaban por los ani-
males domésticos fijan su atención en las variables cualitativas, de acuerdo con las 
experiencias mendelianas y neomendelianas, pero pronto concentran su interés en 
las características cuantitativas, propias de las producciones animales. Son Wright 
y Haldane en 1918 los que aclaran científicamente que esos caracteres cuantitativos 
también se regían por los conocimientos de la herencia mendeliana, pero serían Lush, 
Lerner y Henderson, por una parte y Robertson, Falconer y Hill de la escuela escoce-
sa, por otra, los que elaborarán el cuerpo de doctrina que hará posible la aplicación 
de los principios asentados por los primeros a la mejora de los animales domésticos

10 González de Cara , C. ; Rodero, A. y Rodero, E. 2014 El comienzo de la actividad zootécnica del 
veterinario a través de las primeras revistas profesionales y de los distintos planes de estudio. XX Congreso 
Nacional de Historia de la Veterinaria. 17-19 de octubre de 2014: 257-263.
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En la segunda mitad del siglo XX dos nuevos descubrimientos y sus corres-
pondientes técnicas van a originar una verdadera revolución en la MGA en la que 
se producirá un cambio sustancial;nos referimos a la Informática y a la Genética 
Molecular, análisis y manipulación del ADN.

La Mejora Genética se realiza en dos fases: la primera, la elección de reproduc-
tores o selección; la segunda, el acoplamiento de ellos o reproducción. Los esfuerzos 
se han dirigidos prioritariamente a la primera fase

El objetivo básico de la selección animal es el cambio de la constitución genética 
de las poblaciones para los caracteres productivos. Para conocer los distintos métodos 
que se pueden utilizar para lograr esos cambios, hay que recurrir a la Genética cuan-
titativa, lo que supone: el estudio de la constitución genética de las poblaciones y de 
los agentes que son capaces de cambiarlas; el estudio de la variabilidad genética de 
esas poblaciones y la obtención de los componentes de la varianza; la obtención de 
los parámetros genéticos: heredabilidades, repetibilidades, correlaciones genéticas; la 
elección de los métodos de selección más eficaces; los efectos de los cruzamientos y de 
la reproducción consanguínea; la determinación de la interacción genotipo-ambiente 
y de la ganancia o respuesta genética. En resumen, la obtencióndel esquema de se-
lección más apropiado teniendo en cuenta todo lo anterior.

Siendo estos los temas decisivos en los planes de mejora, no se pueden olvidar 
otros conocimientos científicos y técnicas que han jugado unos papeles importantes 
en dichos planes. En primer lugar la Informática, que ha posibilitado que se apliquen 
procedimientos de valoración de reproductores con la suficiente precisión para que 
la selección sea eficaz. Gracias a poder contar con ordenadores de gran capacidad, se 
ha logrado superar los inconvenientes que representaban los índices de selección que 
obligaban a comparar las producciones de los posibles reproductores en las mismas 
condiciones ambientales mediante XXXXXXX en estaciones de pruebas. Para poder 
lograr la valoración de reproductores en sus propias ganaderías, ha habido que re-
currir a métodos como los llamados BLUP, en sus distintas modalidades, que hacen 
depender el valor fenotípico medio de un animal de los efectos genéticos y de los 
efectos ambientales, junto con el error.

Este asunto es un paradigma de cómo el llevar a la práctica las investigaciones de 
tipo teórico “chocan” a veces con la necesidad de la ayuda de otras tecnologías. Fue 
Henderson quien en la década de los 50 consiguió obtener los modelos estadísticos de 
esos métodos que se denominaron BLUP; pero sus aplicaciones a la MGA no se pudo 
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llevar a la práctica hasta tanto no se contó con ordenadores de gran potencia. Hoy 
día estos métodos han sido superados por otros, como, por ejemplo, los bayesianos.

Otra tecnología de la que no se puede prescindir en los planes de mejora es la 
que se deriva de las investigaciones sobre los análisis de ADN. Anteriormente a estas 
se utilizaron, con mayor dificultad, otros marcadores genéticos (grupos sanguíneos. 
polimorfismos bioquímicos); en cualquiera de los casos, se pretendía tener una alta 
precisión en los diagnósticos de paternidad e identificación animal, aunque también 
eran utilizables para la caracterización genética de razas y estirpes y sus relaciones 
filogenéticas.Las ilusiones puestas, cuando se comenzaron a utiliza restos métodos, 
sobre la posibilidad de encontrar alguna relación de los marcadores genéticos con 
caracteres productivos, lo que facilitaría la selección, no se han visto satisfechas hasta 
bastante después y de forma muy modesta, es lo que se denomina selección asistida 
por marcadores (QTL y SNP, entre otros).

Aunque los comienzos de la Citogenética Animal se retrotrae a tiempos de prin-
cipios del siglo XX, hay que esperar a la década de los 50 para que los avances de las 
técnicas citogenéticas hiciesen posible el estudio de forma rutinaria de los cromoso-
mas en el hombre pero también en los animales, una vez que se pudo recurrir, como 
fuente de material biológico, a la sangre periférica y es a partir de entonces cuando se 
identifican los cariotipos de las especies domésticas y sus alteraciones cromosómicas.

En España estos acontecimientos científicos se introdujeron más tarde, a pesar del 
impulso que se les pretendió dar en los años treinta. Gran parte de ese impulso vino 
de la mano de Gordón Ordás, que en el plan de estudios que lleva su nombre, incluía 
una asignatura de Mejora Genética. En el informe que tuvo que redactar el entonces 
director de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, D. Rafael Martín, a finales del año 
1936,referente a D. Gumersindo Aparicio, se puede leer: “…obtuvo por concurso de 
méritos la cátedra que desempeña interinamente, la cual ejerce con gran competencia, 
por tratarse de una disciplina nueva en nuestros estudios, cual es la Genética a la que 
dedica su gran afición.”11

Según Ruíz Tena (2004)12 las competencias administrativas en MGA fueron 
realmente recientes en nuestro país. De forma genérica, la primera legislación que 
hace referencia a las prácticas zootécnicas se puede encontrar en el Decreto de Pre-

11 Ese informe tuvo que realizarlo D. Rafael Martín forzado por los responsables del levantamiento 
militar del 18 de julio de 1936, en los procesos de depuración del personal de la Escuela. Más datos sobre 
este temase pueden encontrar en las en las comunicaciones presentadas al XXI Congreso Nacional de 
Historia de la Vterinaria, de 23-25 de octubre de 2015.

12 Ruiz Tena, J.L. 2004. La Zootecnia oficial en España en el siglo XX. Revista de Feagas , 25: 30-36.
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sidencia de Gobierno de la II República, de fecha 30 de mayo de 1931, en el que se 
creaban las estaciones pecuarias regionales y provinciales; se regulaban las paradas 
de sementales y se establecían las normas básicas de los Controles de Rendimiento 
y Libros Genealógicos.

Más tarde, en la década de los 50, se establecen los servicios de Inseminación 
Artificial, y se crean un gran número de Estaciones Pecuarias, que se completan en 
1960 con otro decreto sobre Libros Genealógicos y Comprobación de Rendimientos, 
que serán llevados a cabo por los Servicios provinciales de ganadería y Estaciones 
Pecuarias.

En opinión de Fermín Samprimtivo (2001)13 la evolución de la MG a lo largo 
del siglo XX ha estado condicionada por el desarrollo conceptual de la Genética, es-
pecialmente cuantitativa, pero también por la posibilidad de realizar controles tanto 
de rendimiento como genealógicos, del grado de precisión de estos controles y del 
desarrollo de la Informática.

Las décadas de los 50 y 60 no fueron años muy propicios en España ni para la 
investigación en Mejora Animal, ni tampoco para su práctica,a pesar de ello hubo 
algunos profesores de las Facultades de Veterinaria, titulados y doctores veterinarios, 
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Patronato de 
Bilogía Animal, de los Censyras, de las Estaciones Pecuarias, y Laboratorios pecuarios 
y técnicos de las dependencias de las administraciones que trabajaron para introdu-
cir en España las líneas de investigación que se han comentado y que centraban el 
interés de los investigadores de otros países. Fueron trabajos sobre heredabilidad, 
sobre repetibilidad, correlaciones genéticas, índices de selección, determinación de 
la capacidad de combinación de los cruzamientos, etc.

También se preocuparon estos compañeros de no quedarse atrás en cuanto a 
los trabajos sobre marcadores genéticos, tanto si estuvieron estos representados por 
los grupos sanguíneos y el polimorfismo bioquímico como cuando lo fueron por las 
técnicas de ADN.

E igualmente ocurrió en cuanto a la Citogenética, en la búsqueda de alteraciones 
cromosómicas que pudiesen afectar a las producciones de los animales. 

Sin olvidar otro aspecto de la Genética Aplicada que, en su momento estuvo 
sometida a fuertes debates con otras profesiones, nos referimos a la validez de aque-

13 San Primitivo, F. 2001. La Mejora Genética Animal en la segunda mitad del siglo XX. Arch. Zootec., 
50: 517-546.
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llas medidas de conservación que se tomaban para evitar la desaparición de las razas 
autóctonas que aun subsistían y que representaban un patrimonio genético de gran 
valor, tanto desde el punto de vista biológico, como cultural y económico.

Son numerosos los nombres de esos reputados compañeros que se afanaron en 
introducir la nueva ciencia de la Genética a la mejora ganadera, pero se van citar sólo 
dos, que son precursores de los demás: Carlos Luis Cuenca y González Ocampo e 
Isaías Zarazaga Burillo.

Al final de la década de los 60 del siglo pasado en los planesde estudio de las 
cuatro Facultades de Veterinaria, entonces existentes, se incluía una única disciplina, 
responsabilidad de las correspondientes cátedras, que se denominaba Zootecnia Ge-
neral, que comprendía los conocimientos de Nutrición Animal y de Mejora Genética 
Animal, además de nociones de Biometría. El desarrollo científico que habían expe-
rimentado estas materias a partir de los años 40, era incompatible con poder tratarlas 
docentes y científicamente al nivel debido por los responsables de dichas cátedras.

Fueron consciente de ello los cuatro catedráticos de Zootecnia General: D. Carlos 
L. Cuenca, D. Eduardo Zorita, D. Manuel Pérez Cuesta y D. Isaías Zarazaga.Solicitaron 
del respectivo Ministerio y consiguieron que las Cátedras de Zootecnia General se 
desdoblasenen dos: una para impartir la Nutrición Animal y otra para Mejora Genética 
Animal, dando a cada uno de los cuatros catedráticos la posibilidad de optar a una 
u a otra. D. Carlos L. de Cuenca y D. Isaías Zarazaga lo hicieron a favor de la Mejora 
Genética Animal, quedando la Nutrición elegida por los otros dos.

Mucho y bueno se puede decir de D.Carlos L.de Cuenca, y personalmente lo 
podría hacer con conocimiento de causa, ya que tuve el honor de conocerle y ser su 
compañero en Córdoba, pero prefiero recurrir a la semblanza que de él hace L.A. 
Moreno Fernández-Caparrós (2011)14,aunque sea para destacar sólo un aspecto de su 
rica vida profesional. Fue fundador secretario de la Sociedad Veterinaria de Zootec-
nia y de Asociación Internacional Veterinaria de Producción Animal y director de la 
prestigiosa revista “Zootechnia”. Inicióen 1966 la organización de los denominados 
Congresos Mundiales diferenciados en las distintas ramas de la Zootecnia y, en donde 
se dieron cita los mejores e investigadores y docentes de todo el mundo atraídos por 
el prestigio universal de Cuenca. Entre ellos no se puede olvidar los de Genética Apli-
cada a la Producción Animal, que supusieron unos acontecimientos trascendentales 
para la investigación y difusión mundial de la Mejora Genética Animal. Los primeros 

14 Moreno Fernández- Caparrós, L.A. 2011. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo. Semblanzas 
veterinarias. Vol. III: 331-344. Edita: A.M.A.
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tuvieron lugar en Madrid en 1974 y 1982, a los que se convocaron y acudieron las 
personalidades mundiales más relevantes.

El otro nombre a citar es el de Isaías Zarazaga Burillo, catedrático de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza desde 1960, y en la actualidad Catedrático Emérito. 
A su trayectoria académica amplia y fructífera, se le une sus cualidades humanas y 
su amplia cultura y por encima de todo su preocupación e interés por introducir en 
España las últimas líneas de investigación que se estaban implantando en los países 
desarrollados. Así, fue fundador del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario 
del Ebro, en colaboración con la O.C.D.E. , centro que tanta transcendencia ha tenido 
en la difusión de la investigación y en la formación de investigadores. Pero resaltaría 
sobre todo su calidad de maestro de investigadores,quienes habiendo iniciados sus 
correspondientes carreras científicas en su departamento , se han dispersado por 
el resto de las Facultades difundiendo los conocimientos adquiridos referentes a la 
mejora y cría animal bajo la tutela del Dr. Zarazaga 

Si Sanz Egaña opinaba que la Zootecnia (hasta aquel año de 1941) era obra ex-
clusiva de los veterinarios, se puede decir también que la MGA en España es obra, en 
su mayor parte, de la misma profesión, sin olvidar la labor fundamental de aquellos 
compañeros que ocuparon cargos de responsabilidad en las administraciones donde 
se tomaban las grandes decisiones técnicos-políticas.

Voy terminando ya.Con la tarea a la que ahora me aplico y con esta modesta 
aportación intento contribuir a una corriente histórica vigente en la actualidad: “la 
historia no se puede reducir a la política o a la economía del pasado. Vivir de espalda 
a la ciencia y a la tecnología a la hora de intentar comprender al mundo, su historia, 
limitarse a, como mucho, ser usuarios de resultados y productos, representa, hoy aun 
maás que ayer una injustificable limitación” (Sánchez Ron, 2015)15.

Es mi principal deseo ser útil, en el futuro, a esta tan prestigiosa Institución con 
exigencias, con rigor y con sentido ético.

Reitero mi agradecimiento a todos los presentes que han acudido a este acto, 
para mi entrañable, en esta mañana esplendorosa del mayo primaveral.

15 Sánchez Ron, J.M. 2015. Ciencia y tecnología para descifrar la Historia. Diario El País, 31 de enero 
de 2015, página 39.
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anales - Vol. 28 (1) - diC. 2015 - real aCademia de CienCias VeTerinarias de andalUCía orienTal

Es para mi un  honor contestar al discurso de ingreso en nuestra Ilustre Corpo-
ración como académico correspondiente a un hombre de la talla del profesor  Rodero 
Franganillo, brillante por su obra, admirable por su capacidad de trabajo y querido 
por su entrega social.  Su presencia en esta Institución la enriquece con su prestigio, 
sabiduría y buen hacer.

Desde el momento que me plantearon hacer el laudato a tan distinguido reci-
pientario,  supe la difícil tarea   de estar a la altura  y  poder condensar adecuadamente 
tan amplia obra en tan corto espacio.

Al acercarme a  la vida y obra del  Profesor Rodero, he percibido que en él se 
cumplía escrupulosamente aquella reflexión de D. José Ortega y Gasset “Yo soy yo 
y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo” y más aún cuando dice “Yo 
en el mundo, y ese mundo no es propiamente una cosa o una suma de ellas, sino un 
escenario. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar con él, ocuparse de él, 
pues la realidad circundante forma la otra mitad de mi persona y la reimpresión de 
lo circundante es el destino radical y concreto de la persona humana”. 

Con un destino ligado a un país en  una época de las más difíciles de su histo-
ria, desarrolla su infancia  en plena guerra  civil y su juventud en la reconstrucción 

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO COMO ACADÉ-
MICO CORRESPONDIENTE DEL DR. D. ANTONIO RODERO 
FRANGANILLO

dr. d. Tomás Cano exPósiTo*

* Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
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de aquellas cenizas, en un marco político dictatorial ampliamente restrictivo con 
una economía autárquica y de subsistencia, que pone a prueba las capacidades de 
su  genotipo, o como conoce  la gente  el  principio de Heráclito “ El carácter es para 
el hombre su destino”. Llega a Córdoba siguiendo la estela del trabajo paterno, con 
talante capitalino,  de Madrid,  con destino a una ciudad provinciana, lo que suponía 
en aquella época algunas diferencias de modos y estilo de vida. Su bachiller en la 
mochila y  el férreo objetivo de  ser universitario,  le llevan a matricularse en la Fa-
cultad de Veterinaria,  más que por vocación por ser en aquel momento  la mejor de 
la ciudad, no había más,  ni siquiera universidad, dependía de Sevilla y trasladarse 
a otra ciudad no lo permitían las circunstancias del momento.  

Desde temprana edad se apasiona por la lectura y  se  inserta en el entorno ad-
quiriendo una vasta cultura,  que sumada a su especial dotación para las matemáticas  
y  sensibilidad para las humanidades,  le confieren los elementos  básicos  para dar 
el fenotipo que le conocemos,  simplemente un intelectual, interesado por todo, lo 
inmediato, lo remoto,  lo físico, lo histórico, lo espiritual.   

Su compromiso social le lleva a dedicar gran parte de su vida a luchar por la 
mejora de la Universidad  con un devenir plagado de   responsabilidades y tareas 
de gestión, ocupando múltiples  cargos en las diversas Instituciones Académicas,   
Comienza su andadura en estas lides  asumiendo el puesto de Secretario del Insti-
tuto de Zootecnia que ejerce durante dos años , por tener que hacerse cargo de  la 
Secretaría de la FAVE que  ocupará  durante  cinco años,   hasta ser requerido por el 
Rectorado  de la UCO para ejercer el puesto  de  Secretario General y posteriormente 
de Vicerrector de Extensión Universitaria, entregándose a estas tareas  durante más 
de cuatro años,  todo ello, al tiempo que dirige el Departamento de Producción Ani-
mal de la FAVE,  el Instituto de Zootecnia de la UCO –CSIC,  y  la  Facultad adscrita 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO , volviendo  de nuevo  otros 
cuatro años a ejercer el puesto de Vicerrector de Ordenación Académica y Planes de 
Estudios de la UCO,  donde llevó a cabo la reordenación universitaria, y como buen 
matemático multiplica las tareas, con innumerables  actividades que enriquecen la 
gestión universitaria, tales como la  de creación  junto al  profesor Amador Jover del 
primer laboratorio en España  de grupos sanguíneos y polimorfismos bioquímicos 
para confirmar la paternidad en animales, y al tiempo es:

 - Miembro muy activo del claustro de la UCO, ejerciendo la presidencia 
de la comisión de estatutos,  de la comisión de contratación de profe-
sores, representante del profesorado en la junta de gobierno y ponente 
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de la propuesta de estructuración del nuevo campus universitario de 
Rabanales  y de la organización de las unidades en diferentes campus. 

 - Presidente de diversos órganos de la UCO, entre otros de la  Comisión 
de contratación, Comisión de ordenación académica, planes de estudio y 
profesorado, Comisión de  estudios de nuevos estatutos de la UCO……..

 - Responsable de la Cátedra de Participación Ciudadana.
 - Director académico de  Titulaciones y Master. 
 - Miembro de sociedades: Internacional de grupos sanguíneos y polimor-

fismo bioquímico / Grupos sanguíneos de aves de europa /  Española 
de genética / Española de recursos genéticos animales (fundador y vi-
cepresidente) / Española de zootecnología (fundador y vicepresidente) 
/ Española de ovino y caprinotecnia / Española de avicultura.

 - Presidente del centro de Estudios Andaluces.
 - Presidente de la Asociación de Estudios Andaluces de Córdoba.
 - Presidente de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria.
 - Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas 

Artes y Nobles letras de Córdoba.

Su convicción, tenacidad, perseverancia  y arrojo le convierten en  luchador 
incansable por la modernización,  transformación democrática de la Universidad y 
libertad de expresión de cátedra , asumió elevados riesgos en momentos históricos 
de gran trascendencia, por la claridad de expresión  y   coherencia con sus principios  
, renunciando al ejercicio del poder en favor del progreso  social, ganándose de esta 
amnera un profundo respeto de toda la comunidad intelectual, por lo que podemos  
considerarlo  piedra angular de la universidad moderna y baluarte  de nuestra for-
tificada profesión veterinaria. 

Si bien su naturaleza o genoma lo habrían llevado a realizar estudios de inge-
niería, la adaptación al medio lo puso a estudiar veterinaria, descubriendo  dentro 
de ella que la mejor manera de conjugar sus brillantes  aptitudes matemáticas con las 
circunstancias asumidas, lo conseguiría  orientándose  en el estudio de la genética, así 
lo hizo consiguiendo desarrollar a través de ella la pasión por la ciencia y la docencia. 

Terminada la licenciatura de veterinaria en 1954, y al tiempo que se especializa 
en reproducción, zootecnia y alimentación animal,  inicia su andadura en  la investiga-
ción, en un momento de gran precariedad para la ciencia en nuestro país, sin medios 
materiales ni económicos, con grandes limitaciones en  consumos tan básicos  como 
la energía eléctrica, material fungible   o instrumental, al tiempo de carecer de revistas 
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científicas nacionales, que obligaba a realizar amplias revisiones bibliográficas en 
abstras extranjeros, para solicitar  posteriormente a sus autores  separatas de difícil 
y lenta obtención. Fue discípulo del profesor D. Diego Jordano Barea quien le dirigió  
la  tesis doctoral, y trabajó  más  tarde con el Profesor Pérez Cuesta, con aquellos 
primeros trabajos se convirtió en  un amigo más de la mosca que tanto le ha dado 
a la genética “Dosophila melanogaster”, entregada a la ciencia desde que Thomás Hunt 
Morgan de Columbia la hiciera famosa al permitirle confirmar la teoría cromosómica   
de la herencia de Sutton-Boveri. 

Más tarde entra a formar parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CESIC), pasando por todos sus grados,  ayudante , colaborador científico, investigador 
y supernumerario para convertirse en un sagaz investigador  . Comentaba con cierta 
frecuencia  el profesor Rodero,  la paradoja   sobre uno de sus primeros trabajos de 
impacto,      en el que demostró el cruce entre dos especies  distintitas oveja y cabra, 
con el chavino que le regalaron, que tras su publicación en una revista española tuvo 
tanto eco que fue recogido y  nombrado por  la prestigiosa revista Nescher,  refiriendo 
que a veces un trabajo que no supone un especial esfuerzo puede llevar a su autor  
al reconocimiento internacional, frente a otros que requiriendo un elevado aporte de 
energía y tiempo, quedan apilados en  vetustas  bibliotecas.  

Su periplo en centros extranjeros mediante estancias, visitas y colaboración 
trabajos científicos,  le aportan una importante y solida formación investigadora, en 
Edimburgo (Escocia) trabaja en el Instituto de Genética Animal   con los doctores 
Robinson y Sang,  así como con los doctores Hall y Hamson con los que aprende las 
técnicas de inmunogenética (grupos sanguíneos y electroforesis) en la estación central 
de genética animal Jouny-en-Josas de Francia, visita numerosos centros y universi-
dades como Wisconsin, California, Reino Unido, Checoeslovaqia, Polonia, Portugal, 
Nicaragua, etc., si bien será su talento y  especial dotación para las matemáticas lo que  
ha aportado un gran impulso al conocimiento científico de la genética cuantitativa 
aplicado a la mejora genética animal, mediante sus aportaciones a los métodos de 
tratamiento estadístico y sistemas de ecuaciones complejos y completos, con diseño 
informáticos  constituyendo un auténtico cuerpo de doctrina. Destaca ampliamente 
en España en el estudio de  grupos sanguíneos, polimorfismos y citogenética , siendo 
el  primero en estudiar la¿ alteración cromosómica de traslación 99 en bovino?, siendo 
referente y fuente inagotable de conocimiento en su materia, la genética aplicada a 
la producción animal.

En este punto, permítanme un breve comentario acerca de algunos aspectos de 
esta ciencia que ha ocupado la vida profesional de nuestro profesor. Desde que  el 
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hombre  comenzó a interesarse  por ella de una manera más  científica, con aquellas 
reflexiones  de Hipócrates sobre la herencia y su teoría de la “pangénesis”  permaneció 
latente durante siglos  con escasos avances,  sirviendo incluso ese modelo  a Darwin, 
y no fue hasta los trabajos de Gregor Mendel que además no se tuvieron en cuenta 
hasta primeros del siglo XX, cuando comienza a tomar cuerpo de doctrina la ciencia 
de la herencia, que fue bautizada con genética en 1909 por el biólogo británico William 
Bateson, en  1922  se reúnen Mendel y los cromosomas,  y a partir de entonces tiene 
lugar una explosión en cadena de sobre el conocimiento de esta ciencia, con eslabones 
tan importantes como  el descubrimiento del lenguaje del ADN dispuesto en  la doble 
hélice en 1953 por parte    de  Crick y Watson, que supone   una de las mayores revo-
luciones de la ciencia actuando éste como un revulsivo que le imprime un progreso  
exponencial, a lo que en el siglo actual se le ha  sumado el desarrollo de las nuevas 
tecnología informáticas para alcanzar dimensiones inimaginalbles para nosotros.  En 
las que  ciencia y ética luchan en busca de la más noble de sus aplicaciones.

Desde su atalaya usted ha podido observar y participar en todas estas novedades 
que han dado paso a la ingeniería genética y la biología molecular como herramientas 
de un poder incalculable, trasladando su uso a la producción ganadera   a través del  
modelo racional de explotación que constituye la zootécnia, al que la humanidad 
debe buena parte de su alimentación y bienestar, y del que la profesión veterinaria 
se siente sin duda orgullosa,  y agradece profundamente a  hombres como a usted  
su labor, generosidad y compromiso con la  ciencia y la humanidad.

DOCENTE

La  sabiduría del profesor Rodero fluye a lo largo de toda su vida como fuente 
inagotable de conocimiento de la que bebe nuestra profesión, ejerciendo como docente 
siendo aún discente, pues de  alumno universitario imparte clases de matemáticas 
en la facultad de veterinaria   a compañeros de cursos inferiores, para continuar 
finalizada la licenciatura con su obstinación por enseñar, a pesar  de la penuria que 
vivía la docencia  en aquellos tiempos,  convertiendo el binomio ciencia-docencia en 
la  gran pasión de su vida, hasta ser adicto del mismo.  En los primeros años sobre-
vive económicamente y sustenta la investigación impartiendo clases de bachiller y 
prácticas en la Facultad de veterinaria (FAVE) como profesor  ayudante en la Cátedra 
de Biología, superando  una etapa tan dura como apasionante ( 25-30 años), hasta 
alcanzar una estabilidad más integral al pasar primero a ocupar por oposición una 
plaza de profesor adjunto de Bioquímica y fisiología, más tarde oposita de nuevo 
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para obtener  la plaza de profesor agregado de genética, encargándose de las asigna-
turas de biometría y estadística de la FAVE, genética, biología y bioestadística de la 
FAMEDICICA, genética, fisiología animal y zootecnia en ETEA (Escuela Superior de 
Técnicas Empresariales Agrícolas) y genética en la de Ciencias de la  UCO, además de 
impartir clases y cursos de  matemáticas, genética y zootecnia, y con toda  la madurez  
que requiere el puesto obtiene en 1981 la plaza de catedrático de genética de la UCO, 
responsabilizándose de la enseñanza de genética de la FAVE, y siéntase   orgulloso  
de haber sido  un buen catedrático. 

Profesor permítame una licencia, siendo yo su alumno, que también lo fui interno 
de su Departamento,  en mi círculo de estudiantes le llamábamos la metralladora, pues 
del mismo modo que los caballos pura sangre alcanzan un elevado grado de excita-
ción al encontrarse en el box de salida de carrera, cuando usted se subía al estrado y 
tomaba la tiza en su mano , su intelecto debía sufrir tal excitación,  que explicaba y 
disparaba  series de números y fórmulas matemáticas sobre la pizarra a tal velocidad 
y cantidad que es fácil entender el calificativo de aquella arma de fuego.

A lo larga de esta dilatada carrera académica e investigadora ha dirigido nu-
merosas tesis doctorales en las universidades de Córdoba, Granada y Sevilla, en las  
facultades de veterinaria, ciencias, farmacia y química, destacando entre ellas  las 
que han servido de contribución   al progreso y conocimiento de polimorfismos bio-
químicos y enzimáticos en varias razas de las distintas especies  de ganado, estudio 
cromosómico, marcadores genéticos y  análisis estadístico, entre otros, ha publicado 
más de 400 trabajos en libros, revistas de impacto y nacionales,  congresos, mesas 
redondas, artículos de divulgación y otras, al tiempo de organizar  un elevado nú-
mero de congresos, jornadas, simposium y seminarios, entre los que destacan los 
mundiales de avicultura y alimentación animal, europeas de la federación europea 
de zootecnia y nacionales de mejora genética animal, recursos genéticos,  raza retinta 
y razas cárnicas españolas, y como no los Congresos de Historia de la Veterinaria y 
la Cátedra de participación ciudadana.

Cuenta en su haber con numerosas distinciones y premios entre los que caben 
resaltar los siguientes:

 - 1968.- Premio de la Fundación Martín Escudero del MAPA.
 - 1987.-Encomienda de número de la Orden del Mérito Agrario del MAPA.
 - 1990.- Medalla del mérito militar 1º clase con distintivo blanco por méritos 

científicos del Ministerio de Defensa.
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 - 1991.- Privilegio de pronunciar lección inaugural del curso 1991-92 de 
Universidades Andaluzas.

 - 1995.- Delegado de España para la Conservación de recursos genéticos 
animales.

 - 1995.- Coordinador de la Comisión sobre Genética de la Federación 
Española de Zootécnia del MAPA.

 - Responsable de la Unidad de Mejora y Conservación de recursos gené-
ticos animales del centro andaluz de agricultura sostenible. 

 - 1997.- Premio de la Veterinaria Militar por el trabajo  “La cría y pureza 
del caballo de PRE.

 - Director de los esquemas de selección de las razas: Retinta, Merina y 
caprina española.

 - Presidente de la Comisión de Genética en España de la Federación Eu-
ropea de zootecnia.

 - Miembro de la FAO a propuesta del MAPA como coordinador nacional 
para la conservación de recursos genéticos.

Este fenómeno que desde  su atalaya ha visto y vivido toda  una innumerable serie 
encadenada de grandes hitos,  tan brillantes como arriesgados  con una trayectoria a 
modo de montaña rusa, así la  infinidad  de descubrimientos  como los mencionados 
con anterioridad o la antedicha  hélice que dio paso al desarrollo de la biología mole-
cular y con ello la interpretación del  código genético, los plásmidos recombinantes, 
la huella genética o la secuenciación del genoma humano entre tantos, constituyen 
una herramienta de  poder incalculable cuya utilización similar al de la energía ató-
mica, puede ser utilizada por su descubridor como la gran medicina de salvación 
de enfermedades y hambre o la más perversa y destructiva, a modo de ejemplo  el  
movimiento eugenésico que haciendo uso de aquellos brillantes descubrimientos 
científicos llevó al hombre a realizar en su propia  especie   programas de selección 
propios de la zootecnia, solo que adiccionados con  la sal de la perversión hasta llegar 
al  holocausto como culminación de la eugenesia nazi, siendo ésta condenada por 
Alfred Russel  codescubridor de la selección natural junto con Darwin, al considerarla 
como “La interferencia entremetida de una intriga clerical científica y arrogante” . 
Su trabajo,  como  ha quedado expuesto ha consistido en aplicar de manera rigurosa 
este conocimiento a la producción ganadera al tiempo que la entrada en esta Ilustre 
Institución a la que con su sola presencia engrandece.

Gracias a todos  ustedes por su atención y a Vd. profesor Rodero por su esplén-
dida aportación.
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anales - Vol. 28 (1) - diC. 2015 - real aCademia de CienCias VeTerinarias de andalUCía orienTal

Ilmos. Srs.,

En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los promotores que han 
hecho posible esta iniciativa que me permite defender el discurso de ingreso en esta 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Y muy especialmente a 
don Antonio Marín Garrido, presidentede esta Real Academia en el convencimiento de 
ser una de las personas que más activamente participó en dicha propuesta. Asimismo, 
quiero tener unas primeras palabras de cariño para el académico don Manuel Muñoz 
Marín, quien ha tenido que soportar mis ocupaciones de final de curso, que no me 
ha permitido proporcionarle  el escrito de mi discurso para que él pudiera realizar la 
adecuada contestación al mismo.

Respecto al tema seleccionado para aspirar al ingreso en esta academia, en 
principio como suele ser normal manejaba varias opciones, no obstante cuando el 
presidente me comunicó que el acto se celebraría en la ciudad de Málaga, me decidí 
plenamente por el que os presento,“El caballo de Don Diego López de haro: origen 
del caballo andaluz”.

Dos razones han influido poderosamente en esta elección, la primera Juan Carlos 
Altamirano, malagueño, quien escribió el libro “Historia y origen del caballo español: Las 

* Catedrático de Anatomía y Embriología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

EL CABALLO DE DON DIEGO LÓPEZ DE hARO: ORIGEN DEL 
CABALLO ANDALUZ

edUardo aGüera Carmona*

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente en la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental



60

El caballo dE don diEgo lópEz dE Haro: origEn dEl caballo andaluz

Caballerizas Reales de Córdoba”, pues fue él, el primero que nos puso en la pista acerca 
de los documentos existentes sobre esta maravillosa empresa. Juan Carlos, además 
siempre fue un activo luchador, reivindicando el protagonismo de Córdoba en esta 
magna obra. Así pues, en esta ocasión un cordobés viene a Málaga a rendir homenaje 
a este ilustre malagueño: Juan Carlos Altamirano, escritor y aficionado a los caballos. 
Juan Carlos, descanse en paz.

Otro hecho, se debe a que en Málaga se instauró en 1989, la Asociación Andalu-
za de Criadores delCaballo Andaluz (para muchos, caballo español), pues mientras 
que la asociación matriz ubicada en Sevilla y que compite con la malagaña, desde el 
principio eligió la denominación de Asociación de Criadores de Caballos Españoles, la 
de Málaga fue mas valiente y certera en su denominación. Desde aquí mi felicitación 
a los ganaderos malagueños por la decisión de elegir para su caballo, a mi entender, 
la nominación adecuada.

Una motivación adicional, es la de honrar a don Diego López de Haro, que 
fue el hacedor de este magnífico caballo nuestro: el caballo andaluz, a quien,en mi 
opinión, hasta la fecha no se le ha dispensado el reconocimiento y homenaje que 
merece,pues sin miedo a equivocarme su obra ha resultado el hito más trascendente 
de la Córdoba Moderna.

En el presente discurso pretendo discutir, con brevedad, sobre lo siguiente: El 
magno proyecto de FelipeII para mejorar la calidad del caballo hasta entonces existente; 
los planes del Rey para obtener este objetivo creando las Caballerizas Reales de Córdo-
ba; considerar la figura del personaje ejecutor: don Diego López de Haro y Guzmán, y el 
modo de proceder de Éste en cuanto a las exigencias para las yeguas en las dehesas, la 
selección de reproductores, las cubricionesy el manejo de los productos, y el producto 
obtenido al final de su vida.Por último discutiré en qué se fundamenta la aseveración 
sobre que el caballo creado por don Diego, en el crisol de Córdoba,es el origen del caballo 
andaluz.

Para su desarrollo me he fundamentado en los documentos compilados en el Legajo 
273 perteneciente al Archivo de Simancas, que por gentileza de la dirección de aquella 
institución obra una copia del mismo en mi poder, y debido, también, a la colaboración 
de mi amigo y paleógrafo Manuel Marcos Aldón, me han permitido desvelar algunos de 
los textos allí existentes. En este legajo 273 se recogenlos escritos generados por Felipe 
II1 sobre el proyecto y creación delas Caballerizas Reales de Córdoba, lo concerniente a 
las ordenanzas y gobierno de las mismas; así como la documentación producida sobre 

1 Es conocido que Felipe II era un Rey de corte intelectual, metódico y mentalidad funcionarial. 
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este particular por don Diego para información de su Rey y Señor. Concretamente en 
este legajo se recogen documentos concernientes a las Caballerizas Reales de Córdoba, 
generados desde que se realizaron las primeras gestiones Reales,en 1565 para la ini-
ciación de este magno proyecto, hasta 1598 fecha en que fallecieron los dos principales 
protagonistas: el Rey Felipe y su caballerizo don Diego.

La otra fuente utilizada, ha sido la obra“Córdoba, caballos y dehesas” (2008 y 2011)
de la que yo mismo soy autor. Pues para su elaboración me basé en algunos artículos 
periodísticos que me llevaron en su día a investigar y reflexionar sobre la trascen-
dencia de algunos pasajes de aquellas Caballerizas y su relación con Córdoba y con 
el origen del Caballo Andaluz.

Pues bien, como muchos conocéis, Felipe II en la década de los sesenta del siglo 
XVI en la planificación de la cría caballar de sus Reinos, se propuso mejorar la calidad 
de sus caballos, tomando como partida los caballos ágiles, resistentes y valientes que 
existían en los Reinos del Sur de la Península: los Reinos de Andalucía(de Córdoba, 
Sevilla, Granada y Jaén), Murcia y la Provincia de Extremadura. Con ello, pretendía 
obtener un caballo de calidad,con el doble objetivo: privativo para servir ejemplares 
a su Casa Real, y como bien público para mejorar la calidad de la cabaña nacional. 

Para desarrollar este proyecto eligió Andalucía, preferentemente Córdoba (aun-
que inicialmente también incluía tierras de Jerez y Jaén), y para su gobierno designó 
a don Diego López de Haro, un noble cordobés. Además para su materialización 
asignó fondos provenientes de los beneficios obtenidos en las Salinas Andaluzas, y 
consignó a la Junta de Obras, Jardines y Bosques que aportara para su mantenimiento 
un presupuesto de 6.000 ducados anules. En principio, pretendía reunir un total de 
1.200 yeguas: 600 en las dehesas de Córdoba; 400 en tierras de Jerez, y 200 en dehesas 
y baldíos de Jaén. Asimismo proyectó construir en la ciudad de Córdoba una noble 
caballeriza, como centro de gobierno de esta Yeguada y para alojar a los sementales 
y algunos potros elegidos para desbravar.

En 1565 llegaron a la “dehesa de la Alameda”, más conocida como la Alame-
da del Obispo, procedentes de Aranjuez las primeras 51 yeguas. Estas habían sido 
seleccionadas por don Diego en la Yeguada que allí tenía el Rey –la Yeguada Real 
de Aranjuez-. La dehesa de la Alameda, que contaba con casa y caballeriza, estaba 
situada en los aledaños de Córdoba a la orilla (norte) del Guadalquivir, ypor petición 
expresa del futuro Caballerizo, fueadquirida mediante trueque2, con el permiso del 

2 En 1571, se produjeron las capitulaciones del obispado de Córdoba sobre su “Alameda”, así como 
el trueque por la villa de Trassierra.
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Rey, entre el Obispo de Córdoba don Leopoldo de Austria y don Diego, por la rea-
lenga villa de “Trassierra”. 

El primer semental de esta inicial piara fue el caballo “Astigiano” que junto a 
la yegua “Hovera”, don Diego había adquirido con anterioridad o bien eran de su 
propiedad. Además, en la documentación compilada, hemos hallado que el Rey libró 
al menos dos partidas para la adquisición de yeguas y caballos padres, una en 1572de 
4.500 ducados para la compra de 150 yeguas, y otraen 1578de 73.870 maravedíes. Estas 
adquisiciones de caballos y yeguas se realizaron por los Reinos del Sur,elegidos los 
ejemplares del gusto y criterio de don Diego.

Además, por Orden del Rey, en 1568 en el Barrio de San Basilio junto al palacio 
que en su día había construido Alfonso XI, se iniciaron las obras para la construcción 
de la caballeriza, la cual estuvofinalizada en 1576. El propio Rey revisó el proyecto 
y el estado de la obra, al celebrar Cortes en 1570en Córdoba, desde el 20 de febrero 
al 26 de abril. El edificio de las Caballerizas Reales de Córdoba, contaba con las de-
pendencias propias de gobierno, así como lo necesariopara alojar a las más de cien 
cabezas a que ascendían los sementales y los potros de “cuatro yerbas”, procedentes 
del destete del año, a los que allí también se desbravaban.

Para las yeguas don Diego fue adquiriendo (bien por compra o permutas, o 
bien en arrendamiento) las dehesas necesarias donde alojar en régimen de pastoreo 
a la entonces nueva Yeguada Real. Entre las dehesas utilizadas estaban en el antiguo 
Reino de Córdoba: “Córdoba la Vieja”3; la “dehesa de la Rivera”4; la ya mencionada 
“Alameda del Obispo”; “la Valenzuela”; “la Pendolilla” y “el sotillo de la Ribera”; “las 
Gamonosas”5; así como las dehesas de “Alcocer”,“la Guadamelena” y “el Picacho”, 
entre otras. En el Reino de Jaén, fueron utilizados, entre otros, los baldíos del término 
de Baeza; la dehesa “del Hoyo de Cabañeros” y los baldíos “del Camino de Alcalá la 
Real”, y también se contrataron otras dehesas en Tierras de Jerez.

Para hacernos una idea de la dimensión equina con que se materializó esta 
empresa, siempre basándonos en datos documentales, podría valernos el inventario 
de la Yeguada Real de Córdoba realizado en 1584 por Alonso de Mesa, criado de su 
majestad, quienpor aquellas fechas informaba al Rey de lo siguiente: en el campo 

3 Junto a Medina- Azahara, en la actualidad propiedad de los hnos. San Miguel Eraso.
4 Dehesa próxima a Alcolea, bañada por el Rio Guadalquivir que ocupa una parte en la vega y otra en 

la falda de la Sierra. Aunque las teguas pastaron en esta dehesa desde 1572, fue definitivamente adquirida 
por el Rey en 1596 por 12.396.000 maravedíes, tras un largo litigio (1572-1596) con el Marqués de la Guardia

5 Hoy bañada por las aguas del Pantano de Puente Nuevo, próximo a Espiel. Propiedad, en el mo-
mento de la expropiación , de doña Jacinta del Campo.
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(en las dehesas cordobesas -pues para entonces parece que ya se había desistido, por 
diferentes motivos, de la cría en tierras de Jerez y en los baldíos de Jaén-) existían 
688 cabezas herradas, de las que 587 eran yeguas y 494 de las cuales eran mayores 
de tres años. 

En cuanto a la producción de caballos de la explotación, nos puede servir de 
orientación el también informe de Alonso de Mesa elevado al Rey en 1583, al que 
le comunica la existencia en las Caballerizas de Córdoba de 161 nuevos caballos: 
85 potros de “cuatro yerbas”; 55 de “tres yerbas”, además de otros 31que quedaron 
presentes en el verde.

Estos potros eran desbravados y domados en la Caballeriza: 24 de los cuales eran 
asignados a la Casa Real (los cuales no entraban a su servicio hasta que no cumplían 
9-10 años), yotros de libre designación destinados a regalos del Rey a allegados y otras 
Cortes europeas. De hecho, hemos encontrado varios documentos donde don Diego 
con, el debido respeto,se queja al Rey sobre el elevado número de estos obsequios 
(uno de los años llegaronhasta 36 los caballos regalados),pues ello ocasionaba a las 
finanzas de las caballerizas un acusado déficit presupuestario.El resto de la producción 
se destinaba a la elección de sementales,y venta de excedentes. Esto último, permitía 
de algún modo equilibrar el cada vez más desequilibrado presupuesto6. 

Téngase en cuenta que las Caballerizas tenían asignadas desde 1570 un presu-
puesto de 6.000 ducados, y según escrito emitido por don Diego en 1576, sólo para 
mantener los 110 caballos en las cuadras se necesitaban 8.200 ducados -dos reales 
y un cuartillo por caballo y día-, 74 ducados por caballo al año. Por ello a partir de 
aquella fecha don Diego, solicitó al Rey vender algunos de los ejemplares excedentes, 
a fin deobtener otros ingresos complementarios. En este sentido es curioso conocer 
que un caballo del Rey con el hierro de Córdoba –una “C”, coronada- (de la época),se 
cotizaba a 100 ducados el ejemplar. Para hacernos idea lo que en sí representaba esta 
cantidad, era el doble de lo que costaba el arrendamiento -50 ducados/año- de la 
caza, pesca y aplicación de colmenas en la “dehesa de la Ribera”,donde se mantenían 
más de 200 yeguas.

En cuanto al personaje, don Diego López de Haro y Guzmán (1531-1598),un 
noble cordobés descendiente (nieto) de Doña Beatriz de Sotomayor-Marquesa del 
Carpio- y del afamado caballero castellano don Diego López de Haro. Era vecino de 

6 Los 6.000 ducados de presupuesto, casi desde sus inicios eran compensado con los ingresos propor-
cionados por la venta de caballos excedentes, por aportaciones “generosas” de la aristocracia cordobesa, así 
como los arbitriosespecíficos, ordenados por el Corregidor a la población de Córdoba,para ser destinados 
a los caballos del Rey.
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Córdoba,Gentilhombre de la Casa Real yCaballero Veinticuatro de la ciudad, a decir 
verdad para la época un noble de segunda fila, pues el título nobiliario de Marqués 
del Carpio lo ostentaba un hermano. 

No sabemos bien las razones que movieron a Felipe II a fijarse en don Diego para 
pilotar este magno proyecto, lo cierto es que con fecha 20 de Noviembre de 1567 el 
Rey Felipe, expidió el documento de su nombramiento, del modo siguiente:

Don Diego López de Haro, Gentilhombre de Nuestra Casa, sabed que Nos, entendiendo 
que así cumple a Nuestro servicio y al bien y beneficio público y para que la cría y casta de 
caballos se acreciente, Hemos acordad de sostener y criar un número de yeguas de vientre con 
sus potros y crías en la Ciudad de Córdoba y otras partes y lugares de Andalucía. Y para que 
esto se ponga así en efecto y se comience, conserve y acreciente la raza, por la satisfacción y 
confianza que tenemos de vuestra persona y la experiencia que tenéis de esta calidad, “He-
mos acordado de elegir y nombrar y encomendaros el dicho negocio, como por la presente os 
nombramos, elegimos y encomendamos y os mandamos que ahora y de aquí en adelante que 
cuando vuestra voluntad fuere tenga cargo de dicha caballeriza”.

Respecto a los posibles méritos para que el Rey se fijara en este noble cordobés, 
hasta la fecha, poco hemos hallado que lo justifique. Tal vez el Rey, lo conocía o había 
oído hablar con anterioridad de él, pues al parecer don Diego había adquirido en 
Córdoba fama de excelente ganadero. O tal vez, este Gentilhombre ya habría propor-
cionado importantes servicios ecuestres a la Casa Real, y había demostrado al Rey 
sus conocimientos en materia equina.O quizás, resultó definitivo para su resolución, 
la conocida transacción deventa del caballo“Bizarro”, propiedad de don Diego, por 
400 ducadosal Duque de Alburquerque, y la consiguiente difusión de este hechoen 
Madrid, así comola también exhibición de dicho ejemplar en la corte. Desde luego 
que este cúmulo de asuntos, influyeron en la elección Real.

Lo que sí parece probado es que el Rey para cuando tomó la decisiónde crear 
esta nueva Caballeriza, ya había pensado que su ubicación,por la fama de la calidad 
de sus caballos y el inusitado auge industrial experimentado durante el siglo XVI, se 
haría en la ciudad de Córdoba, y por ello,buscaba un destacado ganadero de la tierra. 
Lo cierto es que cuando esto aconteció acertó plenamente en su elección, como lo rati-
fican los treinta y tres años en que el Rey y su Caballerizo mantuvieron esta relación, 
al menos epistolar, y que a pesar del respetuoso y a veces ceremonioso tratamiento, 
siempre quedó patentela confianza entre ambos personajes.

En cualquier caso, al menos otro noble cordobés, sí que consideraba poseer mayor 
alcurnia y/o capacitación para tal designación, quien además llevado por la envidia 
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hacia don Diego se convirtió en su público rival. Este era el caso de don Rodrigo Mexía 
Carrillo de Fonseca-Marqués de la Guardia-, cuyos antepasados, los Condes de Santa 
Eufemia y Señores del Madroñil, alcanzaron en el siglo XV en el Norte del Reino de 
Córdoba, fama de diestros ganaderos y que según un documento propiciado por 
Manuel Luna Rivera, conservaron y mejoraron las características raciales de caballo 
“tordo” andaluz. De entre sus ascendientes, había adquirido gran notoriedad Don 
Rodrigo Mexía “el viejo”, quien tuvo una intensa relación con Carlos V, recomendán-
dolo el Emperador para que documentara a los gobernadores de Castilla, sobre los 
sistemas que empleaba con las yeguas y reproductores. 

Pues bien, como prueba fehaciente de esta rivalidad y ocultos celos,se constata 
en el legajo 273 del citado Archivo de Simancas, el hecho sobre el largo litigio que 
sostuvo con Don Diego por la adquisición de la dehesa de la “Rivera” (1572-1596), 
la cual desde un principio gustó al Caballerizo para alojar las yeguas del Rey,y el 
Marqués de forma maquiavélicasiempre encontraba excusas para su dilación. Para 
ello utilizaba, alteraciones de la renta; exigía su permuta por la realenga villa de To-
rremilano, o bien realizaba contra la voluntad de don Diego subarriendos a terceros. 
Todo ello con el propósito de contrariar la voluntad del Caballerizo,alargando su 
definitiva adquisición.

No obstante, el éxito sobre la elección de don Diego como Caballerizo Mayor de 
Córdoba ha quedado en el tiempo suficientemente demostrado. Como lo atestigua, 
entre otros, las alabanzas habidas por parte del Corregidor de Córdoba en el escrito 
que el 29 de Agosto de 1575,quien escribió al Rey sobre el excelente trabajo que estaba 
realizando don Diego con Sus yeguas. Y muy especialmente por los elogios recibidos 
en la Corte de España y otras casas Reales europeas, al valorar la calidad de los ejem-
plares que se iban produciendo en las Caballerizas de Córdoba. 

En cuanto al valor de su servicio, éste fue públicamente reconocido años más 
tarde por Felipe IV, quien en 1625, hizo vincular “pro-juro heredad” el título de 
Caballerizo Mayor de Córdoba en la persona de su nieto al Marquesado del Carpio 
según se infiere del siguiente texto:

“…por convenir a nuestro servicio que nuestras caballerizas de la ciudad de Córdoba 
estén a cargo de persona de calidad, que con las obligaciones de su nacimiento acuda con 
particular cuidado y atención al aumento de ellas en que consiste la buena disposición para 
que en estos reinos haya muchos caballos buenos y de raza” y que “vos y vuestros sucesores, 
con la afición de haber dado principio a dichas caballerizas vuestros antecesores, acudiréis a 
su mayor beneficio y acrecentamiento con el cuidado que conviene.”.
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El cuanto al modo de operarpor don Diego en el gobierno de la Caballeriza, como 
ya se ha dicho, las yeguas se explotaban en las dehesas en régimen de pastoreo. Para 
la elección de las dehesas donde pastar y alojar a las yeguas del Rey, el Caballerizo 
Mayor exigía, que “las dehesas tuviera buenos y abundantes pastos, con cuestas para que 
se ejercitara la piara, con árboles que le dieran sombra en verano y las resguardara del frío en 
invierno, con abrevaderos de agua corriente o ríos, para que nunca bebieran en charcos de agua 
ni lagunas, así como no pastoreasen con sus yeguas otras yeguas ponzoñosas ni ningún tipo 
de ganado” Además no quería se las molestasen7durante el reposo o en el pastoreo,con 
la caza (especialmente de conejos), la pesca, ni la existencia de colmenas,.

Sus parideras eran en régimen de “año y vez”, es decirse cubrían y preñaban las 
yeguas cada dos años, o mejor cuando una de ellas gestaba se les dejaba descansar 
otro año. Las rastras se destetaban al año, y con “dos yerbas” ya estaban separados 
los machos, los cuales con tres y/o cuatro hierbas se llevaban a la Caballeriza para 
su desbravado, y elección del destino de cada ejemplar: a) como futuro semental;b) 
destinado para la Casa Real, oc) para su venta. Y en el caso de las hembrasdestinadas 
para la cría, eran seleccionadas en las dehesas por el guarda mayor, el palafrenero 
mayor y refrendadas por el propio don Diego.

A los caballos padres se les tenía un trato especial. Cada temporada eran selec-
cionados aquellos que iban a cubrir, y se asignaba también el destino de los mismos. 
En Córdoba, en las cuadras se alojaban los sementales, a los que se les iban añadiendo 
paulatinamente otros que descollaban cada camada. 

Como muestra de los sementales existentes en la Caballeriza, podría valer el 
inventario realizado en abril de 1583 porAlonso de Mesa, que remitió al Rey. En dicho 
inventario se relacionan lo siguiente: 12 caballos padres de la raza (el Perfecto; el No-
ble; Toledo; el Ruanelo; el Gava; Españolete; el Naranjado, el Alicante; el Relámpago; 
el Travieso; el Duquecillo, y el Gamo); 4 caballos padres extranjeros (dos frisones y 
dos napolitanos) y7 jacas padres. Además, existían otros caballos de la raza:2 de nueve 
años (Alegrete y el Junquito), 2 de ocho años (el Perpiñan y Pachote); 5 caballos de 
siete años, 4 caballos de seis años y otro “el Mahomilla” de la misma edad. Además 
se mencionaba en las cuadras la existencia deotros 16 caballos de cinco años y36 más 
de cuatro años8.

7 Sobre esta cuestión estuvo el litigio con el Marqués de la Guardia, al permitir este el subarriendo 
de estos aprovechamientos en la “dehesa Rivera”, alojadas allí las Yeguas del Rey.

8 Aunque no queda explicitado en el documento, el destino de estos caballos de siete, seis , cinco y 
cuatro años, pudieran tratarse de los caballos que se domaban en Córdoba para el servicio del Rey.
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Pues bien, llegada la época de cubrición la mayoría de estos sementales se des-
plazaban a la “Pendolilla”, una pequeña dehesa con caballeriza a la orilla del Gua-
dalquivir, próxima al Puente de Alcolea. Ésta lindaba con “los Sotillos de la Ribera”9, 
donde se apartaban las yeguas de “Ribera” que (ese año) debían de ser cubiertas. 
Para cada yegua se utilizaba el semental que parecía más adecuado ypara las pocas 
yeguas extranjeras existentes se destinaban caballos padres también de raza extran-
jera. Mientras existieron yeguas en Jerez y Jaén10, para las cubriciones de aquellas, se 
seleccionaban los mejores potros de cuatro años, retrasando con ello (uno o varios 
años) la saca de dichos ejemplares.

Para darnos una idea del productoobtenido, tendríamos que revisar los retratos 
ecuestres realizados por los grandes pintores de la época: Tiziano –Carlos V en la 
batalla de Mühlber-; el Greco –San Martin-, o Van Dick –el Duque de Lerma-, para 
hacernos una idea del prototipo de caballo que se utilizaba en aquella época.Pues 
dada la fama alcanzada por los caballos de Córdoba, a buen seguro que estos eran 
los modelos sobre los que se querían pintar los nobles de la aristocracia.

 Sin embargo, en mi opinión, existe otra fuente documental que para los objetivos 
que se persiguen me parece aún más plausible. Se trata del fresco sobre la “Batalla 
de la Higueruela” pintado en la Sala de las batallas del monasterio de El Escorial, -54m de 
largo por 3m de alto, es decir 162 metros cuadrados de pintura-. En este fresco se es-
cenifica el enfrentamiento entre las tropas de Juan II de Castilla y las de Muhammad 
VIII del reino nazarí de Granada y por tanto se representan en su diseño cientos de 
caballos. La obrafue encargada por Felipe II al pintor Fabricio Castello, ayudado por 
los también pintores genoveses NicollaGranello, LazzaroTavarone y OrazioCambiaso. 
El fresco fue pintado entre 1587 y 1589, lo que convierte a este fresco de “la Batalla de 
la Higueruela” de El Escorial, sin duda en el mejor documento gráfico sobre el caballo 
surgido a finales del siglo XVI de las Caballerizas Reales de Córdoba. 

Desde luego que esta aseveración no deja de ser una opinión personal, aunque 
eso sí una opinión bastante creíble. Pues aunque no se conoce  documentación que 
confirme que Fabricio Castello y sus colaboradores tomaran como modelo para aquella 
magna obra (al menos por el tamaño), el caballo que don Diego estaba modelando en 
las caballerizas y dehesas cordobesas, lo cierto es que cuando los pintores genoveses 
iniciaron el fresco en 1587, hacía 22 años que habían llegado las primeras yeguas a 
la Alameda del Obispo y por tanto tras veintiuno años de producción de aquella 

9 Que se había adquirido para este uso a don Alonso Carvajal por recomendación de don Diego.
10 Es opinión personal, que a partir de 1582 todas las yeguas del Rey se ubicaron en las dehesas 

cordobesas.
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Yeguada Real. Adsemás,los ejemplares procedentes de Córdoba gozaban del favor 
del Rey y el beneplácito general de la Corte.

Morfológicamente, se representa un caballoextremadamente bello, fuerte meso-
métrico y masivo; de cabeza mediana y perfil ligeramente convexo; cuello  gallardo y 
engallado con abundantes crines; grueso tronco, dotado de una ampulosa y potente 
grupa, sobre la que implanta una cola baja, poblada y sedosa; los miembros de estos 
caballos se muestran bien conformados y sus extremos enjutos y limpios,lo que ha-
blan bien a las claras de su inherente calidad locomotora. Y a buen seguro que sus 
movimientos, esto obviamente es de mi cosecha porque en todo caso serían datos 
subjetivos, eran armónicos, secuenciados y altivos, yen su comportamiento se expre-
saríancomo caballos ágiles, resistentes y valientes. Este caballo desde una perspectiva 
exclusivamente zootécnica, resulta morfológicamente muy cercano al que todavía 
hoy conocemos como “caballo andaluz”, a cuya raza desde los albores del siglo XX11, 
debido, entre otros, al nacionalismo exacerbadode finales del diecinueve, también se 
le conoce como “caballo español” y de Pura Raza Española: P.R.E..

Pues bien, este caballo, estaba tan cotizado en Europa que el Emperador Maxi-
miliano II y su hermano el Archiduque Carlos de Estiria con los caballos “andaluces 
ligeros” crearon los también famosos caballos Lipizzanos, y con el tiempo “la Escuela 
Española de Equitación de Viena”. Asimismo don Juan de Austria, el Rey de Francia, 
el Duque de Baviera y tantos otros ilustres coetáneos lo llegaron a considerar como 
el mejor caballo del mundo. Y con posterioridad siguieron los elogios, pues en 1658, 
el Duque de Newcastle, dijo a su Rey de él: es “el caballo más noble del mundo, el más 
bello, el más digno de ser montado por un rey en un día de triunfo”. y con posterioridad 
una autoridad tan constatada como La Guérinière (1733), aseveró“todos los autores han 
dado la preferencia al caballo de España y se le ha mirado como el primero para el manejo, la 
pompa, la parada y la guerra”.

Y bien, este es el caballo que obtuvo don Diego López de Haro en el crisol de 
Córdoba, durante treinta y tres años de trabajo en las dehesas y caballerizas cordobesas.

Y por qué? añado al título de mi ponencia el aditivo de “origen del caballo 
andaluz”. Eso es lo que a continuación me dispongobrevemente a discutir.

En primer lugar, porque el resultado obtenido fue la de un caballo de prototipo 
reconocible, un aficionado de la época podía identificar aquellos ejemplares entre el 

11 En 1912, Cría Caballar  creó el libro genealógico de la raza, junto alas del caballo de razas árabe 
yangloárabe. Al caballo andaluz, al ser considerado el más genuino de España, se decidió por parte del 
Ramo de la Guerra denominarla a esta raza, por extensión, el de Caballo Español.
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resto de la población caballar. Y además, este prototipo se ha mantenido en el tiempo, 
pues el caballo logrado a finales del siglo XVI se asemeja morfológicamente al caballo 
que ha llegado hasta nosotros, del que todos nos sentimos tremendamente orgullo-
sos: “nuestro caballo andaluz”. Tal vez el éxito alcanzado por sus ejemplares en su 
época creó escuela, influyendo con ello en las sucesivas generaciones de ganaderos 
andalucespara que se erigiera dicho caballo como prototipo racial. Hasta el punto 
se consolidó morfológicamente este caballo, que cuando en la segunda mitad del 
siglo XVIII y primera mitad del XIX, otras modas hicieron tambalear su prototipo y 
pusieron en cuestión las bondades de aquel caballo, ganaderos locales (muy parti-
culares) hicieron resurgir de nuevo en la escena ganaderael caballo de Córdoba con 
sus originales bondades.

Otro aspecto trascendente se infiere del hecho que don Diego parte de una po-
blación animal bastante uniforme, los caballos que existían en Andalucía elegidos bajo 
el criterio de una misma persona: al gusto de don Diego. Él tenía su caballo en la cabeza, 
el que le gustaba, el que quería mejorar, llevando la selección en pos de ese caballo 
ideal soñado. Siempre caminóen esa dirección, desechando todo lo que se apartaba 
del objetivo, y potenciando lo que se aproximaba a su modelo ideal. Para ello cuida-
ba mucho la elección de sementales, e incidíaen la selección repetitivamente con los 
caballos padres que le gustaban, incluso a sabiendas de la elevada tasa de consan-
guineidad que podía provocar en su población.

En la elección de los caballos sementales, se llevaba su tiempo, pues seguía a la 
piara en el campo, identificaba las madres de los elegidos,controlabael desarrollo de 
los potros. Luego en los apartaderos observaba como se comportaban en la piara.
Después todos, y digo todos, se desbravaban en la caballeriza para apreciar su com-
portamiento en la montura, para demostrar su idoneidad para la silla. En fin, incluso 
una vez seleccionado, a buen seguro que se mantenía expectante hasta ver cómo de 
buen padreador erael potro elegido,si transmitía sus bondades a sus hijos, para que 
los productos ofrecieran la calidad deseada,y advertir si estos superaban a la de sus 
progenitores.

Esta labor de selección la estuvo realizando don Diego desde 1565 hasta 1598. 
Treinta y tres años en pos deun objetivo: su caballo ideal. Eso síanimado por la admira-
ción que sus ejemplares despertaban en la Corte ypor los éxitos de aquellos caballos 
dentro y fuera de las fronteras. Tal convencimiento tenía el Caballerizo del logra 
alcanzado que, tras treinta y tres años de dedicación, don Diego escribió a su Rey en 
estos términos:“la bondad de los caballos de Córdoba, es cosa de mayor grandeza que tiene 
su magestad  en el mundo”.
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Y treinta y tres años, son muchos años, especialmente para una población equina. 
Pues ello permite obtener más de seis generacionesde esta especie, además deberíamos 
tener en cuenta las elevadas tasas de consanguinidad producidas, pues aunque el co-
lectivo era amplio, entorno a las quinientas yeguas, las cubriciones de los sementales 
sin embargo fueronrepetitivas, utilizando caballos padres sobre yeguas hijas y nietas.
Pues este ganadero cordobés tenían la intención de fijar los caracteres deseados, a fin 
de consolidar un patrón racial.

Así pues, seis generaciones en mi opinión son suficientes. Según los genetistas 
con cinco generaciones de progenitoresque se controlan genéticamente se obtiene una 
pureza racialdel 95 %. Y eso es mucho, casi con toda seguridad nos permite fijar unos 
caracteres y hacer reconocibles a sus descendientes. Por ello no nos debemos extrañar 
cuando reconocemos los ejemplares de un determinado ganadero.En la actualidad 
podría valernos identificar entre la población caballar de la raza, los caballos de 
Escalera, los deCandau, de Lovera o los de Miguel Angel Cárdenas.Pues estos (los 
ganaderos) suelen mantener las tradiciones de padres a hijos, es decir al hijo gusta 
el mismo caballo que gustaba a su padre, o mejor que aquel le hizo ver que el bueno 
era el caballo que ellos buscaban: el resultado es un caballo reconocible dentro de su 
población racial. 

Desde luego que el concepto de “raza” no se determinó científicamente hasta el 
siglo XIX, pero en la historia siempre se ha jugado con este término, eso sí mezclado 
con el de “castas”. En los documentos de Simancas se alude repetitivamente a “los 
ejemplares de la raza”, “la raza que se quiere alcanzar”, “los caballos de la raza del 
rey”, los productos de la raza. Creo que con aquellas nominaciones no iban mal en-
caminados, pues a la postre la ciencia les ha dado la razón.

Por último, quiero cumplir uno de los objetivos de esta ponencia: rendir ho-
menaje a don Diego López de haro y Guzmán, un personajeque, en mi opinión, 
realizó unos de mayores logros de la España moderna, y que desde luego ha de ser 
considerada como la obra más trascendente dela Córdoba en época Moderna: fue 
el hacedor del caballo andaluz. Ese caballo que todos los andaluces nos sentimos 
orgullosos al verlo pasear en ferias y romerías, o competiren doma al máximo nivel 
en Juegos Olímpico y Juegos Ecuestres Mundiales.

Que yo sepa este personaje nunca ha merecido un reconocimiento. Tal vez tapa-
do por la grandeza de su promotor al que sirvió hasta la muerte, el Rey Felipe II. Lo 
cierto es que al parecer nadie hasta la fechaha recabado con la suficiente contundencia 
la trascendencia de su obra. Ni siquiera en Córdoba, su ciudad natal, donde vivió y 
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trabajó 67 años ya la que por este sólo hecho ya se merece la condición de universal, le 
ha dedicado el nombre de una calle o lucir una escultura suya en algunas de sus plazas.

En cualquier caso, nos ha quedado su caballo y como herederos de aquellos ca-
ballos generados en el crisol de Córdoba y fabricados por don Diego, quiero también 
hacer extensivami felicitación a algunos ganaderos actuales, criadores y/o propietarios 
de los ejemplares andaluces que han hecho historia en la competición internacional 
de doma, así como a los jinetes que los llevaron al éxito. Estos, entre otros, a los que 
desde aquí, también quiero homenajear son los siguientes: los caballos “Evento” y 
“Oleaje” de Yeguada Militar y su jinete Ignacio Ramblas; “Invasor” de don Álvaro 
Domecq, montado por Rafael Soto; “Fuego” de don Miguel Ángel Cárdenas y a su jinete 
Juan Manuel Muñoz; “Norte” de Yeguada Lovera montado por José A. García Mena, y 
“G Nidium” de Ventura Camacho y a su jinete Rafael Alcalá Zamora. 

Así pues a don Diego y a todos ellos, enhorabuena.
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Perdonen y permítanme que lea sentado estas cuartillas y no de pié en el atril, 
como sería lo normal, pues mis estructuras ya no soportan ni los kilos, que no los 
tengo, ni los noventa octubres que pesan sobre las mismas y que sin duda, más pronto 
que tarde , empezarían a protestar. 

Exmo. Sr. Presidente, Ilmos. Sres. Académicos, amigos que habéis tenido la 
amabilidad de acompañarnos en este acto.

Mientras escuchaba con la máxima atención las magníficas palabras con que 
nuestro recipiendario desgranaba su discurso pensaba, qué pensamientos, vive Dios, 
más absurdos, que hasta hoy, los que nacimos a la Profesión, hablo de mí, a la sombra 
de aquel caballo de cartón piedra que don José Martin, al que recuerdo con afecto, 
tenía en su recién estrenada pero no terminada cátedra, hablo del edificio, ocupado 
en su mayor parte por los militares de enfrente, y no terminado, digo,porque los 
pelones de aquel primer curso todavía nos sentábamos en los bancos de madera que 
unas fechas antes ayudamos a traer de la vieja Escuela para que empezara, por fin, a 
andar la nueva casa; que hicimos la mili en aquellas entonces inhóspitas estepas de 
Montejaque a lomos de caballos sin raza especial, mal encarados por mal tratados, 
procedentes la mayor parte aún de la Guerra; y que años después, con estrellas en 
la bocamanga de nuestro atuendo militar, sigo hablando de mí, estuvimos al frente 
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de hospitales de ganado establecidos en tierras que no eran nuestras, de las que nos 
echaron años después; pensaba, repito, que hasta hoy y en esta feliz circunstancia, 
después de haber superado estos tres escalones y en el primer, segundo y tercer es-
tadíos del primero, después de haber obtenido las máximas calificaciones que a un 
alumno se podían conceder, pues ya lo sabía todo, o casi todo, de lo que de nuestro 
bello semoviente se podía saber, incluídas, naturalmente las rutas que siguió el nuestro 
andaluz para convertirse en el autóctono de su raza, hasta hoy, en esta feliz circuns-
tancia en la que por el ofrecimiento de nuestro Presidente he tenido la oportunidad 
que nunca pensé me podría caber y que nunca le estimaré bastante, después repìto, 
de oír las palabras que con la humildad del sabio y el aplomo del que domina tanto 
el lenguje como la ciencia, ha venido a demostrarme que si algo sabía acerca de esta 
cuestión, no era por mi mérito sino consecuencia del desconocimiento de quienes en 
alguna ocasión tuvieron la paciencia y quizás el valor de oírme. Por eso decia aquel 
sabio cuyo nombre ya se me fue de la memoria, que la ciencia es tanto más atractiva 
cuanto más ignorante de ella es quien con sed y con fe la recibe.

Añadir, pues, cualesquiera palabra para envolver ideas a las tan sabiamente 
pronunciadas por nuestro Maestro, aunque fueran del mismo talante pero nunca 
de su calidad, además de ser algo así como un aberrante atrevimiento, sería como 
navegar en un proceloso y espeso mar de ideas del que intuyo me había de ser difícil 
salir indemne cual pretenden los que de allende de otras tierras, en débiles barcazas 
tratan de buscar sobre las olas un mejor acomodo entre nosotros. Sí debo añadir, si 
me lo permitis, que no hace mucho leí, no sé dónde ni de qué pluma destilado, por-
que mi memoria ya es tan frágil como la promesa de un político, que un coetáneo 
de Felipe II, luego que éste dispusiera crear en la ciudad de los Califas el gran centro 
para la concreción de nuestro caballo tipo, uno de los tantos atrevidos que con tan 
escasos títulos como con descarado desparpajo pululaban por los medios, apuntó 
que este caballo andaluz que el Monarca quiso que fuera la base del nuestro y que 
defiende y proclama nuestro desde hoy brillante Académico, provenía de no sé 
qué lares misteriosos y raras mixturas, teoría que como otras que se forjaron luego 
quedaron debídamente desacreditadas. Quisiera añadir, no creo que esto les canse a 
los malagueños, que si fue en la para mì siempre bella Córdoba donde el Rey man-
dó establecer el centro neurálgico de la formación de nuestro caballo, esta capital, 
Málaga, no quedaría luego desplazada de la atención de sus sucesores que en este 
sentido no sólo dispusieron la adquisición a los Propios de la llamada Dehesa del 
Prado y Fresneda en el término de Campanillas, sino la asignación de los caudales 
precisos para mantener un servicio de reproducción y cría que en algunos aspectos 
no se diferenciaría mucho del cordobés y que en algunos momentos mantuvo un 
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llamativo número de yeguas reproductoras. A este respecto, me consta porque hallé 
el documento oportuno que D.Fernando Ugarte Barrientos Méndez de Sotomayor, 
prohombre no sé si de la altura de don Diego López de Haro, nos dejó dicho en su 
testamento que “desde hace 25 años soy Delegado de la Cría de Caballos, por cuyo motivo, 
quiero y es mi deseo que cuando se haga mi entierro, concurran los caballos padres que existan 
en este Depósito, en pelo y sin bridas, sólo con cabezones de serreta, y sean llevados de mano 
cada uno por un palafrenero del Depósito, y los que falten, por soldados de Caballería, y des-
pués de ellos irán los de los Maestrantes que hubieren en esta Capital, y después del féretro, 
un caballo de montar con montura y brida de gala, de todo lo cual se encargará mi albacea y 
querido amigo don Manuel de Piédrola”.

Si yo tuviera la facultad del eximio artista, que por eso lo es, de plastificar las 
ideas y convertirlas en algo tangible agradable a los ojos de los demás, con las que en 
este momento tengo en mi cabeza y que por arte y magia de las palabras de nuestro 
Maestro han borrado las antiguas y poco válidas que antes tenía, no dudo que en un 
instante formaría un modelo animal de cabeza pequeña, lijeramente acarnerada y 
frente descarnada, ojos oscuros, arrogantes, orejas rápidas y vivaces, ollares anchos, 
cuello flexible y arqueado, grueso en su unión con el tronco y sumamente enjuto con la 
de la nuca, con algo de grasa donde nacen las crines, abundantes y espesas igual que la 
cola, con buenos aplomos, dorso corto, cruz destacada, grupa ancha y redonda, remos 
elevados, gráciles y elegantes como si no quisieran apoyarse en ninguna parte del 
suelo después de mantenerse bailando en el aire sobre ellos el mayor tiempo posible.

No esperéis, sin embargo, que pueda hacerlo, pues mi arte en este aspecto está 
tan distante como que rellenando con seis cruces aleatorias las oportunas casillas de 
un boletode la primitiva algún día llegara a conseguir un premio de primera cate-
goría. Crines, repito, abundantes y espesas, tanto que ya era como una tradición a 
la mediación del XVIII, perseguida por la Autoridad, que los pescadores de la costa, 
desde Fuengirola a Torremolinos, subían por las noches hasta el Prado de Campani-
llas, que buena caminata hay, para subrepticiamente descolar a las yeguas con el fin 
de utilizar las fuertas bridas de su pelos para fabricar las lienzas con que capturar 
peces de gran peso. 

Tras la curiosa anécdota que antecede, quisiera decirles que para dar forma, 
alguna forma, a los pensamientos que en estos momentos cruzan mi mente, y así 
resarcirme de alguna manera de aquella mi incompetencia a la que antes me referi, 
deba recurrir a lo que otros personajes sin nombre, incluídos en este vasto complejo 
llamado pueblo, que con su fina capacidad de observación y sentido práctico conjun-
taron ese inmenso conglomerado de saberes que con el nombre de refranes dejaron 



76

ContestaCión al disCurso de ingreso de eduardo agüera

para gobierno de los demás, que aunque de ellos se haya dicho que los refranes son 
herencia de segadores y gañanes, no hay ninguno que no diga verdad, y si hay uno 
que no, es porque dice dos. Y de esta que yo he llamado fina, y ahora más que fina, 
profunda capacidad de observación, el caballo, que a lo largo de los tiempos ha sido 
el inseparable compañero del hombre en la totalidad de sus afanes y avatares, no 
iba a escapar a esta penetrante mirada, y por esto debió acabar diciendo que en este 
mundo de cambalaches,

quien compra de añojo y vende de eral,pierde el caudal, 
y el que compra de eral y vende de utrero dobla el dinero,

lo mismo que 

caballo sin espuela es igual que 
 barco sin remos ni vela.

Y en ese doble y a veces hasta triple sentido de algunas de estas sentencias, no 
hay que olvidar que 

caballo que llevó los atabales,
no temas que ningún ruído los espante,

o el que dice que 

quien tiene caballo y barragana,
mala noche y peor mañana,

y, para terminar, que 

en sudor de caballo,
juramento de hombre

y llanto de mujer
no hay que creer.

Dicho sea esto último con el debido respeto al bello sexo.

No es que aquí quede la cosa, pues en cuanto a las características de nuestro 
cuadrúpedo, ya sean aquellas que lo benefician como las que lo perjudican, la lista 
es por demás larga, aunque de ella sólo me voy a permitir relacionar aquéllas que 
en más o en menos complementan las que hace un momento he calificado como las 
esenciales de nuestro modelo; de modo que 

el buen caballo, pie de pato y mano de gato,
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y que tenga 

el paso del cuervo y el pezcuezo del gallo.

O los que dicen que el buen caballo ha de ser 

ancho en tres, largo entres y corto en tres:
ancho de testera, pecho y cadera,

largo de oído, crin y pico,
y corto de sillar, cuartillas e ijar.

Otros, más comedidos, dicen, que 

al buen caballo, doce cualidades le hallo,
tres de zorra ,tres de lobo,tres de dama y tres de asno

y otros, sin más, completaban éstas añadiendo que

de la zorra las orejas y la cola,
del borrico los cascos y el hocico,
del gallo el pezcuezo y el paso,

del lobo el ojo y el lomo,
y de la mujer el pecho, la cadera

y que deje montar al amo cuando quiera.

No lo digo yo, lo dice el refrán, y si importancia en el refranero le dieron a las 
características citadas, no menos se asignaron a sus diferentes capas, relacionándolas, 
incluso, con su temperamento. Por eso decían que

el alazán tostado antes muerto que cansado,
que por el caballo argel(*) no des un real por él

que el castaño oscuro corre por lo blando y por lo duro,
que el ruan muchos le loan y pocos lo han(**)

(*) argel: calzado del pie derecho (**) ruan: pelo de varios colores.

lo mismo que el caballo hito y sin señal, que muchos lo quieren y pocos lo han, y volviendo 
a la fémina, ni caballo blanco ni mujer que se sienta en el tranco. Otros, en fin, eran más 
enérgicos en su criterio y decían ni overo ni rosillo ni alazán morcillo (rosillo, de tres 
colores, blanco, negro y castaño), y del overo, que a la puerta del albéitar o la de gran 
caballero. Más claro no se podía decir. En fin, todo quedaba reducido en este aspecto a 
decir que caballo sin tacha ni mengua aún no lo ha parido yegua, porque de todos los pelos, 
hay caballos malos y caballos buenos.
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Importancia le dieron los hacedores de refranes al color de los cabos del noble 
animal diciendo que caballo de buena andanza, calzado del pie de cabalgar y de la mano de 
la lanza, que el caballo calzón, de una bueno, de dos mejor, de tres malo y de cuatro peor, y 
en resumen que si de un pie es calzado, cómpralo con los ojos cerrados.

En fin, amigos de mi mejor estima, como no es mi intenciòn seguir mortificando 
vuestros oìdos y menos aún acabar con vuestra paciencia con más cuestiones que sin 
duda por sabidas tenéis olvidadas, solo me queda para terminarlas dar la más cordial 
enhorabuena y bienvenida a nuestra Instituciòn al Profesor Agüera, en la confianza 
de que de su calidad cientìfica se han de seguir inmediatos beneficios para esta Aca-
demia, y a ustedes agradecerles la atención con que nos han escuchado. 
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Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental; Excelentísimo Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén; 
Ilustrísimo Vicepresidente del Colegio de Médicos de Jaén; Ilustrísimos señoras y 
señores Académicos, amigos todos.

Mis primeras palabras son de agradecimiento. Agradecimiento a esta Real Aca-
demia por la alta distinción que me ha otorgado nombrándome Académico Corres-
pondiente de la misma. Quiero manifestar aquí mi compromiso de colaborar con las 
tareas generales de la Real Academia que me sean encomendadas dentro del ámbito 
de conocimiento al que estoy dedicado. Agradecimiento a los señores académicos 
que me honraron al presentar mi candidatura y, a los que la votaron favorablemente. 
Especial agradecimiento al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, Dr. D. Antonio 
Marín Garrido, que ha sido el principal valedor de mi candidatura. Y en esta primera 
parte de agradecimientos, tengo que expresar mi más sincera gratitud al Iltmo. Sr. 
Dr. D. Tesifón Parrón Carreño, Académico de Número de esta Real Academia, por su 
ofrecimiento para contestar hoy este discurso. Ciertamente para mi, estar hoy aquí 
supone un privilegio que no soñaba alcanzar.

* Catedrático de la Universidad de Jaén.
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MEDADES, CON ESPECIAL MENCIÓN AL CÁNCER DE MAMA 

José JUan Gaforio*

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente en la Real Academia de 
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Paso ahora a la lectura de mi discurso titulado: “El aceite de oliva virgen en la 
prevención de enfermedades, con especial mención al cáncer de mama”.

El gasto total en salud en los países de nuestro entorno representa un volumen 
muy considerable y, no ha dejado de crecer en los últimos años. En el año 2000, los 
países de la OCDE dedicaron a este menester el 7,2% del PIB, mientras que España 
le dedicó el 6,8%. Doce años después, en 2012, este gasto subió al 8,9% tanto en los 
países de la OCDE como en España. El crecimiento ha sido significativo. Si conside-
ramos el gasto público en salud invertido en el año 2000, en los países de la OCDE 
representaba el 5,2% del PIB y, en España, el 4,9%. En el año 2012, tanto los países de 
la OCDE como España dedicaban a este menester un 6,4% del PIB. El gasto en pro-
ductos farmacéuticos sigue la misma tendencia. En 2000, por este concepto, los países 
de la OCDE dedicaban un 1,2% de su PIB y, España un 1,5%. Doce años después, en 
2012, ambas cifras son del 1,5% del PIB. En este caso, a partir del año 2011 ha habido 
un recorte muy considerable en España pues, en 2010 llegamos a dedicar un 1,7% del 
PIB a gastos en productos farmacéuticos.

Las cifras son elocuentes marcando una tendencia clara, los países de nuestro 
entorno dedican cada vez más dinero a cuidar la salud de sus ciudadanos. Sin embar-
go, la crisis económica de los últimos años, obliga a un control estricto del gasto, no 
siendo una excepción el relacionado con la salud. Evidentemente, no puede seguir la 
persistente escalada en el gasto sin poner un límite pues, de seguir así, la viabilidad 
del sistema sería insostenible. El objetivo a lograr sería procurar óptimos niveles de 
salud a los ciudadanos con un gasto sensato y asumible por las economías de los 
países. Debe prevalecer el ideal de alcanzar un sistema de salud viable y sostenible. 
No hay otra salida.

El capital que se ha invertido en el Sistema Nacional de Salud se ha traducido 
en un aumento importante en la calidad de vida. Como ejemplo de ello, podemos 
considerar la evolución de la expectativa de vida a lo largo de los años. En1960, la 
expectativa de vida de las mujeres era de 70,6 años, mientras que en los hombre era de 
65,4 años. En 2015, podemos decir que la expectativa de vida de las mujeres en España 
se ha incrementado hasta los 86,1 años, es decir, 15,5 años más, mientras que, en los 
hombres se eleva a 80,2 años, lo que supone 14,8 años de diferencia. Actualmente, 
España ocupa el segundo lugar con mayor expectativa de vida entre los países de 
la OCDE. Las expectativa de vida media de las mujeres de los países de la OCDE es 
83,1 años y, la de los hombres es 77,8 años.
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Para gestionar la sanidad pública eficientemente y programar las actuaciones a 
acometer de forma atinada, es necesario considerar diferentes variables, entre las que se 
encuentran la pirámide de población y, los retos de salud a los que nos enfrentamos.

La pirámide de población en España muestra una morfología regresiva, lo que 
indica un envejecimiento de la población y, las previsiones de futuro señalan una 
consolidación de esta tendencia. En España, la población mayor de 65 años se sitúa 
alrededor del 17% de la población total, unos siete millones de personas, según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se prevé que, en 2050, las personas 
mayores de 65 años supondrán cerca del 40% de la población, ¡más de 13 millones de 
personas! Esta proporción será una de las mayores dentro de los países de la OCDE 
junto con Japón y Corea. La misma tendencia se observa en el conjunto de países de 
la OCDE puesto que, en 1960, los mayores de 65 años representaban menos del 9% de 
la población; en 2010, se incrementó al 15% y; en 2050, se prevé que alcance el 27%. 
Con respecto al porcentaje de población que tiene más de ochenta años, el incremento 
será igual de llamativo. En el año 2010, la media de personas mayores de ochenta años 
era del 4% y, en 2050 se prevé que llegue hasta el 10% de la población. En España, 
el incremento será aun mayor, pasaremos del 5% de la población en 2010 al 15% en 
2050. Como es bien sabido, a mayor edad, mayor número de enfermedades crónicas 
y degenerativas. Todo ello implica mayor gasto en salud.

Sobre los retos de salud a los que hacer frente, hay que considerar que, las en-
fermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en los países de 
la OCDE. En el año 2013, han causado el 32,3% de las muertes. El segundo puesto 
en esta estadística lo ocupa el cáncer, responsable de una de cada cuatro muertes 
ocurridas en los países de la OCDE.

En la primera de las patologías, el depósito graso en las arterias es el causante 
etiológico central. El aumento de estas patologías se asocia a un cambio en la dieta de 
la población que reemplazan la tradicional por la dieta denominada occidental. Ello 
conlleva la promoción de la obesidad que representa uno de los factores de riesgo 
modificables asociados a ciertos tipos de cáncer.

La diabetes es una enfermedad crónica que supone un mayor riesgo de desarro-
llar enfermedades cardiovasculares. Se asocia también al Síndrome Metabólico en el 
que conviven: diabetes, hipertensión arterial, aumento de los niveles de triglicéridos, 
disminución del colesterol HDL y, sobrepeso. La diabetes es una patología que está 
en continuo crecimiento en todos los países del mundo. En el año 2011, 85 millones 
de personas con diabetes vivían en los países de la OCDE, esto representa el 6,9% de 
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la población que tiene entre 20 y 79 años. En el año 2030, se prevé que la cantidad de 
personas con diabetes llegará a ser de 108 millones de personas. La diabetes tipo 2, 
o no insulino-dependiente, supone entre el 80 y el 90% de los casos de diabetes y el 
número de afectados está aumentando en todo el mundo de forma acelerada. Está 
íntimamente asociada a problemas de sobrepeso u obesidad y, consecuentemente, a 
una dieta poco saludable.

Sin lugar a dudas, el aumento del sobrepeso y obesidad en todo el mundo, es uno 
de los principales desafíos para la salud pública. En la última década, la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad se ha incrementado en todos los países de la OCDE. Los datos 
de las últimas encuestas indican que, el 52,6% de la población adulta manifiesta tener 
sobrepeso u obesidad. Los estudios donde se han realizado las mediciones de forma 
controlada, indican que la proporción es aún mayor, llegando a ser del 55,6%. La En-
cuesta Nacional de Salud (ENS) matiza que, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se 
ha duplicado en España en las últimas dos décadas y media (1987-2012). Según estos 
datos, más de la mitad de la población adulta masculina española tiene sobrepeso 
u obesidad, mientras que en las mujeres, llega a ser de un 44,2%. Más preocupante 
si cabe es, el aumento de la prevalencia de sobrepeso u obesidad entre la población 
más joven. Según los últimos datos publicados por la OCDE, el 24% de los niños de 
los países que la integran tiene sobrepeso u obesidad, mientras que, en el caso de las 
niñas la cifra es del 22%. Aunque hay cierta variabilidad en las cifras obtenidas en 
los diferentes estudios, los datos publicados por “World Obesity Federation” corres-
pondientes al año 2012 indican que, el 32,3% de los niños españoles tienen sobrepeso 
(incluidos también los que tienen obesidad), mientras que para las niñas, el porcen-
taje representa el 29,5%. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en los 
países en desarrollo, hasta el 20% de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso.

Los niños con sobrepeso u obesidad tienen un mayor riesgo de padecer ciertas 
patologías, tanto durante su adolescencia como en la edad adulta. Las evidencias 
revelan que, los niños con sobrepeso tienen una mayor riesgo de ser adultos obesos. 
El sobrepeso es un factor de riesgo bien conocido de numerosos problemas de salud, 
que incluyen: hipertensión, altos niveles de colesterol, diabetes, enfermedades car-
diovasculares, problemas respiratorios, enfermedades musculoesqueléticas y, algunos 
tipos de cáncer. Puesto que el sobrepeso y la obesidad están asociados a un mayor 
riesgo de padecer enfermedades crónicas, se les consideran factores que incrementan 
de forma significativa el gasto dedicado a salud.

Todos los datos reflejados anteriormente indican que, es urgente implementar 
estrategias frente a los retos de salud que tenemos ante nosotros y, todo ello, mante-



83

El acEitE dE oliva virgEn En la prEvEnción dE EnfErmEdadEs

niendo la viabilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud, sin que el aumento 
del gasto lo haga inviable y tire por tierra lo conseguido en las últimas décadas. La 
situación de crisis económica, obliga a optimizar recursos, conseguir más con menos. 
Ante este panorama, hay que fomentar las medidas de prevención.

Las evidencias científicas disponibles demuestran que la dieta guarda una estre-
cha relación con la salud. Efectivamente, tal y como proclama la propia Organización 
Mundial de la Salud, la dieta malsana es un importante factor de riesgo de enferme-
dades crónicas como las cardiovasculares, cáncer o diabetes. La recomendaciones 
que esta organización propugna, son: lograr un equilibrio calórico y peso saludables; 
reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas saturadas por 
las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans; aumentar el consumo de frutas, 
verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos; reducir la ingesta de azúcares 
libres y; reducir el consumo de sal, garantizando que sea yodada.

Todas las organizaciones científicas coinciden en resaltar que la salud nutricional 
es un factor decisivo en la situación sanitaria mundial. La mejora de los hábitos die-
téticos es un problema de toda la sociedad, y no solo de cada uno de los individuos 
que la componen. Por consiguiente, requiere un enfoque poblacional, multisectorial 
y adaptado a las circunstancias culturales. Todos estos datos indican bien a las claras 
que, promover la adherencia a una dieta sana, debe ser una de las actuaciones inelu-
dibles para abordar de forma eficiente la prevención de un número significativo de 
patologías, entre las que se encuentran: las enfermedades cardiovasculares, hiperten-
sión, diabetes tipo 2 y, ciertos tipos de cáncer.

La nutrición juega un papel central en la prevención de numerosas enfermedades 
por lo que se considera un promotor de la salud de primer orden. Los numerosos 
datos obtenidos, tanto en estudios experimentales como epidemiológicos, demuestran 
que la cantidad de calorías ingeridas, la cadencia de las comidas, así como algunos 
de los nutrientes que ingerimos con los alimentos, están implicados en la patogenia 
de las enfermedades crónicas descritas anteriormente.

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida, ayuda a prevenir la malnutrición en 
todas sus formas, así como, distintas enfermedades no transmisibles. Sin embargo, 
estamos asistiendo al asentamiento de hábitos dietéticos poco saludables: se consu-
men más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas, más grasas trans, más azú-
cares libres y, más sal de lo que sería conveniente. A esto se le suma que hay muchas 
personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética. Todo ello se ve 
favorecido por un cambio en el estilo de vida que promueve estos cambios: la falta de 
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tiempo; la rápida urbanización; el aumento de producción de alimentos procesados; 
la pérdida de la cultura culinaria, cada vez es más escaso el número de personas que 
son capaces de cocinar platos tradicionales. Un signo de lo que está ocurriendo es 
constatar la multiplicación de restaurantes de comida rápida en nuestras ciudades. 
No tanto en España pero si en los países anglosajones, impera la idea que el tiempo 
que uno dedica a cocinar, incluso a comer, es tiempo perdido y, por tanto, consideran 
que hay que invertir el menos tiempo posible en ello.

La dieta Mediterránea es el paradigma de dieta saludable. Son innumerables 
los artículos científicos que indican sus bondades. Enfermedades como las cardio-
vasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, Alzheimer y, Síndrome Metabólico, 
entre otras, pueden prevenirse, al menos parcialmente, mediante la adherencia a este 
tipo de dieta. La dieta Mediterránea fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco. En su declaración, no solo se resalta la calidad de 
los alimentos que la caracterizan, se enfatiza también las técnicas culinarias y, las 
costumbres y tradiciones que les son propias.

Aunque la dieta Mediterránea no es única, pues cada país tiene sus peculiari-
dades, lo que la caracteriza es un alto ratio de grasas monoinsaturadas / saturadas, 
la gran mayoría de las grasas provienen del consumo de aceites de oliva vírgenes 
(AOVs); alto consumo de alimentos de origen vegetal: hortalizas, verduras, frutas, 
legumbres, cereales integrales y, frutos secos; utilización generosa de condimentos y 
especias; consumo moderado de pescado, carne y productos lácteos y; por último, en 
los países del norte del Mediterráneo, consumo de alcohol, fundamentalmente vino, 
en cantidades moderadas y acompañando a las comidas.

A pesar de los beneficios para la salud que comporta seguir la dieta Mediterránea, 
asistimos con preocupación al cambio de costumbres dietéticas que está acaeciendo en 
nuestro país. El último informe del Consumo de Alimentos en España, con datos del 
año 2014, editado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente 
del Gobierno de España, confirma una disminución del consumo de los siguientes 
alimentos típicos de la dieta Mediterránea: fruta fresca, hortalizas y verduras, legum-
bres y pescado. Estos datos son muy chocantes si consideramos que España es uno 
de los líderes mundiales en exportación de frutas y hortalizas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) analiza, en un informe publicado en junio de 2015, el impacto de los cambios 
de estilo de vida y la globalización en lo que considera una dieta modélica como es la 
Mediterránea. Deja constancia que, la globalización, la comercialización de alimentos 
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y los cambios en los estilos de vida, están alterando los patrones de consumo en el 
Mediterráneo, dejando atrás frutas y legumbre y orientándose más hacia la carne y 
productos lácteos. Ello conlleva un aumento de la prevalencia de obesidad y sobre-
peso, al mismo tiempo que un aumento de enfermedades crónicas causadas por una 
mala alimentación.

Ante esta realidad, la FAO insiste en que se necesitan campañas de sensibiliza-
ción para promover entre los consumidores la demanda de productos mediterráneos 
tradicionales, con la vista puesta en una mejor integración de las tendencias alimen-
tarias y los hábitos de consumo actuales con el uso de productos locales en toda la 
región. Para ello, apunta que es necesario aumentar la colaboración entre responsables 
políticos, investigadores e industria alimentaria para entender mejor los sistemas y 
tendencias alimentarias.

Sensible a estos cambios, que por otra parte no son exclusivos de los países 
mediterráneos, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), basándose en 
un informe emitido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC), ha advertido recientemente sobre la relación entre el cáncer colorrectal y el 
consumo excesivo de carne roja y carne procesada.

El primer estudio que enfatiza la peculiaridad de la dieta de la región mediterrá-
nea fue patrocinado por la Fundación Rockefeller y se hizo a instancia del gobierno 
de Grecia en 1948. El estudio lo dirigió el epidemiólogo Leland Allbaugh y se llevó a 
cabo en la isla de Creta. Los resultados se publicaron en una monografía en el año 1953. 
En ella se especificaba que la dieta básica consistía en aceitunas, cereales, legumbres, 
frutas, verduras y plantas silvestres junto con una limitada cantidad de carne de cabra, 
leche, derivados cárnicos y pescados. La comida no se consideraba completa sin la 
presencia de pan y, las aceitunas y el aceite de oliva contribuían en gran medida a la 
ingesta calórica. Sobre el consumo de aceite, se especificaba que se usaba tanto aceite 
de oliva virgen que los alimentos parecían sumergirse literalmente en él. El informe 
concluían que el patrón y hábitos alimenticios de los cretenses era sorprendentemente 
bueno y, extraordinariamente bien adaptado a los recursos naturales y económicos 
así como a sus necesidades.

A este le siguió el “Estudio de los siete países”, dirigido por Ancel Keys. Este estudio 
fue el que impulsó el concepto de “dieta Mediterránea” y concluyó que era la causante 
de una menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad si se 
comparaba con aquellos países donde se sigue una dieta occidental con alto consumo 
de grasas de origen animal. Este fue un estudio pionero que despertó el interés sobre 
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los beneficios saludables de la dieta Mediterránea. A este le siguieron otros muchos 
que no voy a desgranar pormenorizadamente para no extenderme en exceso.

Si quiero hacer mención de un estudio, principalmente por la relevancia de 
sus resultados, y a ello se le suma que ha sido realizado en España. Me refiero al 
estudio PREDIMED que evaluó los efectos de la dieta Mediterránea, suplementada 
con aceite de oliva virgen extra o frutos secos, en la prevención primaria de la en-
fermedad cardiovascular. En este estudio multicéntrico participaron 7447 pacientes 
y, su principal conclusión fue que la dieta Mediterránea tradicional suplementada 
con aceite de oliva virgen extra y frutos secos, reduce en un 30% la incidencia de 
complicaciones cardiovasculares mayores, a saber, muerte de causa cardiovascular, 
infarto de miocardio y accidente vascular cerebral. Este estudio aporta una evidencia 
científica de primer orden a favor de la eficacia de la dieta Mediterránea tradicional 
en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Hay que destacar que, 
los participantes, se adjudicaron aleatoriamente a uno de los tres grupos de estudio: 
el grupo control se le administraba una dieta baja en grasa, siguiendo las directrices 
de la Asociación Americana del corazón (American Heart Association guidelines); al 
segundo de los grupos, se les administraba una dieta Mediterránea suplementada 
con aceite de oliva virgen extra y; al tercero, una dieta Mediterránea suplementada 
con frutos secos. De entre ellas, en la que se obtuvo un resultado más beneficioso fue 
la suplementada con aceite de oliva virgen extra. Los resultados se han publicado en 
revistas del prestigio de “New England Journal of Medicine”, que posee el mayor factor 
de impacto en la categoría de Medina General e Interna.

Este mismo año, se ha iniciado un nuevo estudio que supone avanzar un paso 
más, se trata del estudio PREDIMED-PLUS. Este es un ensayo clínico aleatorizado y 
multicéntrico, participan 22 instituciones diferentes entre hospitales y universidades 
de toda España. Entre ellas, se encuentra la Universidad de Jaén y los investigadores 
participantes son Miguel Delgado Rodríguez y yo mismo. El estudio, está financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Instituto de Salud Carlos III. 
Este estudio surge ante el planteamiento que hace el Comité Científico Asesor Exter-
no de PREDIMED (en el que participan investigadores de prestigiosas instituciones 
europeos y norteamericanas, como la Universidad de Harvard), sobre la necesidad 
de valorar si la dieta Mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra, previene la 
enfermedad en sujetos de elevado riesgo, como son aquellos que padecen el Síndro-
me Metabólico, una afección cada vez más frecuente y esencialmente motivada por 
un estilo de vida poco saludable. En total, vamos a estudiar una población de 6000 
hombres y mujeres de 55 a 75 años, con sobrepeso u obesidad y que cumplan, al me-
nos, tres criterios de Síndrome Metabólico. Este tamaño de muestra es el más grande 
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en cualquier diseño de intervención dietética existente en el mundo de prevención 
secundaria pues, los pacientes son ya enfermos identificados por sus médicos. Se 
pretende evaluar el efecto de una intervención intensiva sobre el estilo de vida con 
una dieta Mediterránea hipocalórica, actividad física y terapia conductual en com-
paración con un grupo control asignado a consejos no intensivos sobre dieta sana, 
también tipo mediterráneo, siguiendo la práctica clínica habitual. Por consiguiente, 
se trata de un estudio encuadrado en la búsqueda de estrategias de prevención de 
enfermedades, fundamentalmente en las cardiovasculares (que representan la causa 
de mortalidad más importante en España) aunque, de los resultados obtenidos, se 
sacarán conclusiones que afecten a otras patologías como el cáncer.

Uno de los aspectos que ha podido llamar más la atención en los ensayos clínicos 
reseñados es que, la ingesta habitual y generosa de una grasa, como es el aceite de oliva 
virgen extra, se relacione con la prevención de las enfermedades cardiovasculares y 
de sus complicaciones más graves. Hasta ahora, la clase médica insistía en prescribir 
dietas bajas en grasas y, los resultados obtenidos chocan frontalmente con esta norma.

Pero, ¿qué les hace ser a los aceites de oliva vírgenes (AOVs) saludables en 
contraposición a otros tipos de grasas? Para responder a esta cuestión, tenemos que 
tener muy presente su composición y proceso de elaboración.

Los AOVs son auténticos zumos oleosos de un fruto, que es la aceituna. La 
aceituna madura contiene entre un 18 y un 28% de aceite; entre un 40 y 50% de agua 
de vegetación o alpechín y, finalmente; el hueso y los tejidos vegetales, que constitu-
yen el orujo y representan entre el 30 y 35%. Los AOVs, se obtienen directamente de 
la aceituna sana y únicamente por procedimientos mecánicos o por otros físicos en 
condiciones, especialmente térmicas, que no producen la alteración del aceite y que 
no han tenido más tratamiento que el lavado, decantación, centrifugación y filtrado. 
El aceite resultante, contiene los componentes naturales que, originariamente están 
presentes en la aceituna. 

La composición de los AOVs depende de diferentes factores, entre otros, del tipo 
de aceitunas, grado de maduración, y proceso de elaboración. En los AOVs, podemos 
distinguir dos porciones diferenciadas:

La primera es la fracción mayoritaria: representa entre el 98% y el 99% del acei-
te. Está compuesta mayoritariamente por triglicéridos, pero también contiene ácidos 
grasos libres y fosfolípidos. En los AOVs predominan los ácidos grasos monoinsa-
turados que, a diferencia de otros, se catalogan como saludables, aunque también 
podemos encontrar ácidos grasos poliinsaturados y saturados. Los ácidos grasos 
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que se encuentran en mayor cantidad son: oleico (55 – 83%); palmítico (7,5 – 20%); 
linoleico (3,5 – 21%); esteárico (0,5 – 5%); palmitoleico (0,3 - 3,5%) y; linolénico (1%).

La segunda se denomina fracción minoritaria: representa el resto, entre un 1 y un 
2%. Contiene componentes relacionados con el sabor (polifenoles), color (pigmentos 
clorofílicos y carotenoides), y olor de los AOVs (componentes volátiles). Todos ellos 
constituyen los denominados componentes minoritarios. Estos son componentes ex-
tranutricionales, muy diversos en estructura química y función. Son llamados también 
“componentes bioactivos” por sus propiedades beneficiosas para la salud. Debemos 
resaltar que, la abundancia y variedad de estos componentes es una característica pro-
pia de los AOVs y que lo diferencia del aceite de oliva refinado y otros tipos de aceites 
comestibles, como los de semilla. Estos compuestos incluyen: alcoholes triterpénicos, 
como el uvaol; esteroles, como el beta-sitosterol; carotenos, como el beta-caroteno o 
vitamina A; tocoferoles, como el alfa-tocoferol o vitamina E; clorofilas; compuestos 
fenólicos simples, como el tirosol y el hidroxitirosol; hidrocarburos triterpénicos, como 
el escualeno; lignanos, como el acetoxipinoresinol y el pinoresinol; secoiridoides, como 
la oleuropeina; flavonoides, como la luteolina y la apigenina.

El aceite de oliva virgen es un alimento característico de la dieta Mediterránea, 
y sus cualidades beneficiosas para la salud están siendo redescubiertas en los últimos 
años gracias a las evidencias científicas que aportan investigadores de todo el mundo. 
Pero ¿dónde reside su potencial saludable? Los primeros estudios lo centraban en la 
abundancia de ácido oleico, cuyas propiedades beneficiosas están bien determinadas. 
Como constatación de ello, quiero hacer mención a la alegación de salud aprobada 
en el año 2004 en Estados Unidos de Norteamérica a través de la Food and Drug Ad-
ministration (FDA). Esta dice: “Las evidencias científicas sugieren que la ingesta diaria de 
dos cucharadas (23 gramos) de aceite de oliva puede reducir la enfermedad coronaria debido 
a la presencia de ácidos grasos monoinsaturados”. Prosigue diciendo: “Para alcanzar este 
beneficio, el aceite de oliva debe reemplazar a una cantidad similar de ácidos grasos saturados 
para no incrementar la cantidad de calorías consumidas en un día”.

Años más tarde, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, conocida con 
por las siglas EFSA y que representa la institución homóloga a la FDA de USA, fue la 
autora de un informe que sustenta las alegaciones de salud reguladas en el Reglamento 
(EU) nº 432/2012 de la Comisión Europea y publicado en el Boletín Oficial de la Unión 
Europea el 25 de mayo de 2012. Una de estas alegaciones hace referencia al ácido oleico 
y dice: “El reemplazo de las grasas saturadas en la dieta por insaturadas, contribuye a mante-
ner el colesterol en niveles normales”; y añade que, “esta alegación solo podrá ser utilizada en 
alimentos con un alto contenido en ácidos grasos insaturados como es el ácido oleico”.
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A la vista de estas alegaciones, queda patente que los efectos saludables del aceite 
de oliva virgen estaban muy orientados, desde el principio, a los efectos del ácido 
oleico sobre las enfermedades cardiovasculares, en las que los niveles de colesterol 
juegan un papel importante.

Desde hace unos años, nuestro grupo inició una línea de investigación en la que 
queríamos demostrar si el consumo de aceite de oliva virgen desempeñaba algún 
papel en la prevención de ciertos tipos de cáncer y, qué componentes de aquel serían 
los responsables de esta acción. Nos focalizamos en el cáncer de mama por dos mo-
tivos, el primero de ellos, por ser un cáncer de una alta prevalencia y, el segundo, por 
el hecho de que algunos estudios epidemiológicos, pocos aun, sugerían que en los 
países donde se consumía de forma habitual aceite de oliva virgen, la incidencia de 
cáncer de mama era inferior a los países donde no existía esta costumbre.

Focalizamos nuestra atención, no en la fracción lipídica, sino en los componen-
tes menores. Por entonces, se empezaba a vislumbrar algunos efectos beneficiosos 
atribuidos a ellos. Puesto que se conocen más de 230 componentes minoritarios 
presentes en los aceites de oliva vírgenes, seleccionamos un grupo reducido de ellos 
para comenzar el estudio de sus efectos biológicos.

El cáncer es una enfermedad multifactorial. Se sabe que el estrés oxidativo jue-
ga un papel decisivo en los procesos oncológicos. El estrés oxidativo surge cuando 
la generación de moléculas oxidantes supera a los mecanismos antioxidativos que 
poseen nuestros tejidos. Entre las moléculas con capacidad oxidativa se encuentran 
las Especies Reactivas de Oxígeno, conocidas con las siglas ROS. Son pequeñas mo-
léculas derivadas del oxígeno entre las que se encuentran: superoxide anion (O2.-), 
hydroxyl (.OH), peroxyl (RO2.) y, alkoxyl (RO.). Su origen pueden ser endógeno o 
exógeno y, este desequilibrio, que se caracteriza por un aumento de ROS, se correla-
ciona directamente con la estimulación oncogénica. La exposición a bajos niveles de 
estrés oxidativo de forma prolongada, estimula el crecimiento tumoral al ser dañado 
el ADN por los ROS. Tiene tanta importancia los procesos oxidativos crónicos de 
baja y media intensidad en oncología que, hoy sabemos que están involucrados en 
todas las etapas encadenadas que caracterizan el proceso tumoral, a saber: iniciación, 
promoción y progresión. Pero, no solamente se ve afectado el ADN, los procesos 
oxidativos alteran también las proteínas y los lípidos. Una de las consecuencias es la 
peroxidación lipídica, que produce una alteración de las membranas celulares que 
repercute de forma muy negativa en toda la fisiología celular. Consecuentemente, 
pone en marcha un proceso en cascada con repercusiones celulares muy negativas.
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Por otra parte, los procesos inflamatorios crónicos de baja intensidad están 
involucrados en la génesis y evolución de diferentes enfermedades como las car-
diovasculares, obesidad y el cáncer. Entre otros efectos, la inflamación activa toda la 
cascada de acontecimientos propios del estrés oxidativo. 

Todos esto hechos han llevado a pensar que, el consumo de alimentos ricos en 
moléculas con capacidad antioxidante, sería una estrategia de primer nivel para pre-
venir la aparición de tumores. Por este motivo, nuestra línea de investigación se centró 
en estudiar de forma pormenorizada una serie de compuestos minoritarios presentes 
en los aceites de oliva vírgenes en relación a su potencial efecto sobre: la actividad 
antioxidante; producción intracelular de ROS; proliferación celular; ciclo celular; 
apoptosis; daño oxidativo en el ADN y; modulación de la respuesta inflamatoria.

Los estudios que hemos desarrollado han sido realizados in vitro, utilizando 
modelos experimentales celulares, tanto de células normales como tumorales. Con-
cretamente, utilizamos las células epiteliales mamarias humanas (células MCF10A); 
células tumorales de mama humanas altamente invasivas (células MDA-MB-231) y; 
células tumorales de mama humanas mínimamente invasivas (células MCF7).

El primero de los compuestos minoritarios que estudiamos fue el escualeno. 
Se trata de un hidrocarburo triterpénico presente en altas concentraciones (0,8 a 13 
gramos/kilogramo) en los aceites de oliva vírgenes. Nuestros resultados los podría-
mos resumir diciendo que, el escualeno tiene efectos diferentes en células epiteliales 
normales de mama y en las tumorales, de tal forma que, en las células epiteliales ma-
marias humanas produce: 1) descenso de los niveles de ROS intracelular; 2) previene 
el daño oxidativo provocado por inducción de estrés oxidativo y; 3) protege al ADN 
del daño oxidativo. Por el contrario, en las células tumorales de mama humanas no 
produce ninguno de estos efectos, independientemente de si son altamente invasivas 
o no. La conclusión es que el escualeno, que se encuentra en cantidades importantes 
en los aceites de oliva vírgenes, podría ser responsable, al menos parcialmente, de la 
baja incidencia de cáncer de mama en los países donde se consume de forma habitual 
este alimento debido a que tiene la capacidad de proteger del daño oxidativo al ADN 
de las células mamarias humanas.

Los dos siguientes compuestos que estudiamos fueron el hidroxitirosol y el tiro-
sol, fenoles simples que se encuentran entre los compuestos fenólicos más abundantes 
en los aceites de oliva vírgenes. Nuestros resultados indican que, el hidroxitirosol capta 
los radicales libres de forma mucho más eficiente que el tirosol, además, el primero, 
disminuye las especies reactivas de oxígeno (ROS) intracelulares en las células epite-
liales normales de mama pero no así en las tumorales y, previene el daño oxidativo 
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en el ADN de las células normales y tumorales. Por otra parte, ninguno de los dos 
tiene efecto apreciable sobre la proliferación y ciclo celular o sobre la apoptosis, ni 
en las células normales ni en las tumorales. La conclusión es que, el hidroxitirosol 
tiene el potencial de ayudar a prevenir el cáncer de mama debido a que es capaz de 
proteger al ADN del daño oxidativo.

Estudiamos también los cuatro principales triterpenos pentacíclicos presentes, 
tanto en la piel de la aceituna como en los aceites de oliva vírgenes. Las moléculas 
estudiadas son: eritrodiol, uvaol, ácido oleanólico y ácido maslínico. Nuestro resulta-
dos indican que estos compuestos tienen actividad anticarcinogénica frente a células 
tumorales de cáncer de mama, aunque con distinta intensidad.

Encontramos un comportamiento muy diferente en dos de estas moléculas que 
poseen la misma estructura química y solo se diferencian en un grupo metilo. Me 
refiero al uvaol y al eritrodiol. La primera protege al ADN del daño oxidativo tanto a 
las células epiteliales mamarias humanas como en las tumorales altamente invasivas, 
mientras que, el eritrodiol lo incrementa en ambos tipos celulares. El eritrodiol, ade-
más, promueve la apoptosis celular y detiene el ciclo celular en las células epiteliales.

El ácido oleanólico, tiene una acción muy interesante pues, inhibe la proliferación 
e incrementa el estrés oxidativo en las células tumorales de cáncer de mama huma-
nas altamente invasivas, y sin embargo, en las células epiteliales mamarias humanas 
disminuye el estrés oxidativo y el daño oxidativo en el ADN. Podemos considerar 
que potencialmente es un agente quimiopreventivo muy interesante.

Por otra parte, el ácido maslínico tiene la capacidad de modular la respuesta 
inmunitaria, de tal forma que desencadena una serie de eventos que previenen la 
inflamación crónica, a la que se considera un desencadenante crucial en el desarrollo 
de algunos tumores. Actúa promoviendo un subtipo concreto de macrófago, conocido 
como fenotipo M1, que está involucrado en la resolución de este tipo de alteraciones.

De forma colateral, estudiamos la potencial actividad antiaterogénica de estos 
cuatro compuestos. Los resultados demuestran que estos triterpenos tienen un efecto 
cardioprotector, al que se llega gracias a la puesta en marcha de diferentes mecanismos 
relacionados con la capacidad antioxidante y la actividad antitrombótica.

Resumiendo, hemos descrito mecanismos de acción de un grupo seleccionado 
de compuestos minoritarios presentes en los aceites de oliva vírgenes, que podrían 
explicar el efecto preventivo del cáncer de mama, atribuido al aceite de oliva virgen. 
Nuestros estudios, se han centrado en los efectos individualizados de cada uno de 
los componentes minoritarios. No obstante, en los aceites de oliva vírgenes hay una 
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gran cantidad de estos, por lo que hay que investigar las sinergias entre ellos. Esta es 
una línea que estamos abordando en la actualidad y que esperamos que de resultados 
interesantes. Resumiendo, nuestro trabajo se centra en el estudio de los mecanismos 
de acción de cada uno de estos compuesto y en su implicación en la prevención del 
cáncer de mama.

Como podemos observar, muchos de estos compuestos tienen capacidad anti-
oxidante que está estrechamente ligada a sus efectos beneficiosos. Se podría pensar 
que el consumo de antioxidantes siempre es positivo, incluso que, cuanto más canti-
dad mejor. Esto es un grave error, muy recientemente se ha publicado un artículo en 
la revista Nature cuya primera autora es Elena Piskounova, donde se concluye que 
los antioxidante podrían promover la aparición de metástasis de melanoma en un 
modelo murino. Hay que resaltar que los antioxidantes son beneficiosos cuando se 
ingieren en las cantidades adecuadas pero, cuando se ingieren en cantidades altas, 
pueden ser perjudiciales. Hay que incentivar el consumo de alimentos naturales ricos 
en antioxidantes, como los aceites de oliva vírgenes, pero, hay que tener cuidado con 
los preparados farmacológicos ricos en ellos.

Para terminar mi alocución, quiero citar brevemente dos estudios que se han 
publicado recientemente y que confirman que el consumo de aceite de oliva virgen 
guarda relación con la prevención del cáncer de mama. Estos resultados complementan 
y reafirman los que hemos obtenido en nuestros estudios.

El primero de ellos se ha publicado en el número de noviembre de este mismo 
año de la revista JAMA International Medicine y su primera autora es Estefanía Toledo. 
El artículo se encuadra dentro del estudio PREDIMED y en él se confirma el efecto de 
la dieta Mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra en la prevención 
primaria del cáncer de mama en humanos. El segundo, se publicó en 2014 en la revista 
International Journal of Cancer y su primer autor es Nicolás García-Arenzana. En él se 
constata que el consumo de aceite de oliva virgen disminuye la prevalencia de alta 
densidad mamográfica. Si consideramos que el aumento de densidad mamográfica 
se relaciona con el cáncer de mama, quiere esto decir que este alimento tiene un papel 
protector frente a este tumor.

En mi exposición me he basado fundamentalmente en resultados propios, no 
obstante, hay suficiente base científica procedente de diversos estudios y grupos de 
investigación que hacen ver que el consumo de aceites de oliva vírgenes se correla-
ciona con una menor probabilidad de padecer cáncer de mama. 

Muchas gracias.
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Ilmo Sr. Presidente Dr. D. Antonio Marín Garrido
Sr. Presidente del Colegio de Veterinario de Jaén: Sr D . Antonio Gallego Polo 
Ilustrísimas académicas y académicos
Amigas y amigos

Me habéis delegado el honor de recibir en vuestro nombre al Dr. D. Jose Juan 
Gaforio Martínez , en este acto de ingreso en nuestra REAL ACADEMIA y ello implica 
una deuda de gratitud con todos vosotros.

Me gustaría, con el permiso de los presentes y el propio académico, saltarme 
deliberadamente el protocolario y decirle a José Juan que es un honor compartir el 
espacio de nuestra Academia con un nuevo colega.

Este es sin duda un entrañable gesto ritual que nos gustaría que recordaras 
siempre y es eso lo que hoy queremos trasmitirte, amistad, lealtad y compromiso 
mutuo, un compromiso con el saber, con el compartir lo aprendido y por ende la 
responsabilidad de enseñarlo, todo ello cuestiones que no te son ajenas querido José 
Juan, pues como catedrático vienes del “Alma mater” del saber, la universidad , ins-
titución de vínculos ancestrales con las Academias.

CONTESTACION AL DISCURSO DE INGRESO COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DEL DR. D. JOSE JUAN 
GAFORIO MARTINEZ 

Tesifón Parrón Carreño*

* Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
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Cada nuevo Académico, es sin duda un soplo renovador para nosotros, nuevas 
formas de ver las cosas, nuevos conocimientos y nuevos vínculos con los saberes. 

En el ámbito que hoy os ocupa, se pone de manifiesto aún mas ese vinculo cate-
nario entre medicina y la veterinaria en un espacio común como es la salud pública, 
y en un aspecto epidemiológico tan expectante como temido , el cáncer, un proceso 
que apenas generaba decenas de publicaciones a principio del 1900 y que en el pasa-
do año y en una base prestigiosa como Pub Med recogía 156.909 publicaciones y en 
la que nuestro nuevo académico tiene nada menos que 53 publicaciones y con el 70 
% en primer tercil y todas ellas relacionadas con diversos tipos de cáncer, desde las 
iniciales sobre fibrosarcomas a la más reciente de julio de 2015 sobre el “Ácido olea-
nólico, un compuesto presente en las uvas y aceitunas, y su capacidad de protegernos 
contra la genotoxicidad en células humanas epiteliales mamarias” relacionado con 
el extraordinario discurso con el que nos ha deleitado y por el que quiero felicitar y 
expresar mi reconocimiento a nuestro ilustre científico.

Y precisamente de esa trayectoria os quería hablar, el Dr. D. José Juan Gaforio 
Martínez, médico de profesión, y con un extensísimo curriculum, que sigue siendo 
extenso a pesar del esfuerzo de síntesis, se licenció en Granada en el año 1983, en el 
1991 realiza el Doctorado con premio extraordinario y en ese mismo año termina su 
especialización en Análisis Clínicos 

Becario Postdoctoral con 3 Becas de Investigación, una de ellas de la Unión 
Europea y que realiza en la Universidad Católica de Lovaina en Bruselas

En el campo de la Docencia: 

Se inicia como profesor asociado en 1993 Universidad de Jaén. Obteniendo en 
2012 la acreditación a cátedra. 

Ha impartido docencia en grado y postgrado en programas de doctorado desde 
el curso académico 1993

Su actividad investigadora ha sido ardua, intensa y de altísima calidad:  
Posee 53 artículos indexados de los que el 70 % están en primer tercil.

Responsable del grupo de Investigación “Inmunobiología Tumoral” (CTS 442), 
adscrito al Plan Andaluz de Investigación (desde el año 2000). 

Cuatro tramos de actividad investigadora reconocidos por CNEAI. 

123 aportaciones a Congresos nacionales e internacionales.
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12 premios por su actividad investigadora.

Ha participado en 26 proyectos y contratos de investigación. Siendo en la ma-
yoría investigador principal y además muchos de ellos en programas competitivos 
de la Unión Europea, 

Ha participación en la creación de una empresa spin-off (INOLIVE, aceites 
singulares y salud S.L.). 

Transferencia de conocimiento al sector productivo

Estancias en diversos centros de investigación

Durante su trayectoria profesional: 

ha sido director de 7 Tesis Doctorales. 

Director de trabajos de investigación para obtención del DEA y trabajos fin de Máster  
Coordinador del Programa de Doctorado “Aceites de Oliva”, 

En el ámbito de la gestión academica ha sido

•  Secretario del Departamento de Ciencias de la Salud 
•  Director del Secretariado para Agentes Tecnológicos 
•  Comisionado para el Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites 

de Oliva en la Universidad de Jaén, 
•  Presidente de la Asociación INOLEO, Agrupación Empresarial del Sector 

Oleícola
•  Miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva del 

Parque Científico y Tecnológico, GEOLIT, 
•  Miembro del Consejo Rector de la Plataforma Tecnológica del Olivar, 

ALENTA
•  Miembro del Comité Científico de la Fundación Centro de Excelencia 

en Investigación sobre Aceite de Oliva y Salud, CEAS, 
•  Comisario Científico en la Exposición de carácter Internacional “Tierras 

del Olivos. 
•  Miembro del Comité Científico del Iº y IIº Congresos Internacionales 

sobre Aceite de Oliva y Salud, CIAS2004 y 2008 

Este currículum producto del trabajo y no exento de cariño al ámbito docente, 
bastaría por sí sólo para justificar el ingreso de nuestro ya Ilustrísimo Sr D. José Juan 
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Gaforio Martínez como nuevo académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de Andalucía Oriental, pero es que además nos ha deleitado con una brillantísima 
conferencia en un alarde de síntesis, conocimientos y experiencia propios de un gran 
científico del que hoy nos sentimos orgullosos porque la Academia se enriquece con 
su saber y su ingreso.

No cabe en los límites, necesariamente cortos, de este discurso, una enumeración 
completa, de sus logros ni yo quiero completar ni una sola coma de lo expuesto sobre 
el aceite de oliva, venir desde Almería a “pontificar” sobre el aceite de Oliva a Jaén , 
me podría hacer tener la sensación del cura que le llaman a decir misa en el Vaticano.

Sin duda Jaén ya tiene un valedor importante en este ámbito, un referente in-
ternacional, que a buen seguro ha hecho y seguirá haciendo, con su saber, de altavoz 
de las cualidades del aceite de oliva. 

Ese “ az-zait” de los árabes y del que datar su cultivo resulta difícil, pero que 
a buen seguro que ya habrá cumplido más 5.000 años desde su nacimiento en  áfri-
ca,  desde ella logra su difusión en la zona mediterránea y ocupa un puesto indis-
pensable en la dieta mediterránea. 

De sus cualidades pueden hablarnos las 8.156 publicaciones que sobre el aceite 
de oliva figuran en Pub med con artículos sobre la prevención de patología cardiovas-
cular , diversos cánceres incluido el de mama , patología endocrina de alta prevalen-
cia como la diabetes tipo II o la hipercolesterolemia , efectos de mejora epidérmica , 
patología inmunitaria y sanguínea, su efecto antiinflamatorio posiblemente asociado 
a ese potente efecto antioxidante tan actualizado por los avances de la epigenética y 
su influencia en patología celular.

Para finalizar reiterar la bienvenida a nuestra academia al Dr. D. José Juan Gafo-
rio Martínez, porque ahora tendremos una cabeza pensante mas y como dijo nuestro 
ilustre Bioquimico y premio nobel Severo Ochoa “En principio la investigación necesita 
más cabezas que medios” 

Bien venido y muchas gracias
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Entender la naturaleza de la interacción humano-animal, 
desentrañar sus mecanismos, documentar su ocurrencia, 

atender los eventos de salud, prevenir los riesgos y
promover formas positivas de convivencia, interrelación y
aprovechamiento, son algunas de las áreas de trabajo de la

Salud Pública desde la perspectiva de las Ciencias Veterinarias.
(Villamil L. C, 2010) 

Un saludo afectuoso a las Dignísimas Autoridades Académicas, con mención-
llena de gratitud para las que son regidoras de esta noble y centenaria Institución y a 
vosotras queridas y admiradas compañeras y compañeros, y a todos ustedes Señoras, 
Señores, amigas, amigos y familia 

En la vida de las personas hay una serie de momentos transcendentes y espe.
ciales, unas veces como consecuencia del propio interés y esfuerzo personal para 
alcanzar la meta propuesta y otras, por el contrario, aparecen sin merecerlo, por 
la bondad de la suerte o de los hombres. Hoy es para mi uno de estos momentos 
significativos, ante la benevolencia de esta docta y digna Corporación, cargada de 
historia y alto magisterio, que me abre sus puertas para acogerme en su seno. Bien 
sé que no es por méritos propios, sino por vuestra indulgencia al juzgarme y vuestra 
generosidad al aceptarme. 

* Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.

SALUD PúBLICA VETERINARIA 

CaTalina Gómez lóPez*

Discurso de Ingreso como Académica de Número en la Real Academia 
de Medicina de Andalucía Oriental
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Es por ello justo que, con emoción y afecto, exprese mi agradecimiento a esta 
Real Corporación por reservar un sillón para mi profesión y por haberme otorgado 
el alto honor de ocuparlo. Generosidad que me honra y estimula y que me abru.ma 
de responsabilidad. Estoy segura que la preocupación que me produce esta respon-
sabilidad se verá compensada, con creces, por la oportunidad que tendré de recibir 
vuestras sabias enseñanzas. Espero no defraudarles, y representar con dignidad a mi 
Profesión Veterinaria y con el tiempo, hacerme merecedora de este extraordinario e 
inmerecido privilegio junto con la confianza en mi depositada. 

Pero permítanme que este agradecimiento lo sea de manera muy especial para 
aquellos que apoyaron mi candidatura y se pronunciaron favorablemente a mi ingreso, 
y muy especialmente a los Académicos Profesores, Excma. Sra. Dña. María del Carmen 
Maroto Vela, Académica de Honor de nuestra Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de Andalucía Oriental, al Iltmo. Sr. D. Vicente Crespo Ferrer y muy especialmente al 
Iltmo. Sr. D. Ramón Gálvez Vargas, ya fallecido, compañero también en la RACVAO, 
quienes tuvieron la gentileza de proponer mi nombre. 

Desearía dedicar una mención especial de gratitud a la Doctora Marotopor haber 
querido honrarme con la contestación a mi discurso y mostrarle mi admiración por 
haber sabido conjugar, en tiempos más complicados, su faceta de científica insigne 
con su condición de mujer. Gracias a pioneras como ella, las mujeres de hoy somos 
más respetadas y consideradas. 

Igualmente me gustaría expresar mi agradecimiento y cariño al Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental por creer 
siempre en mi y por obsequiarme con su inestimable ayuda y amistad. 

Creo que también es justo y oportuno en este momento que exprese miagrade-
cimiento a mis padres, ya fallecidos. Sus sacrificios y desvelos hicieron posible, con la 
ayuda de mis tres hermanos, que yo disfrutara de todos los pri.vilegios que comporta 
ser la menor y la más protegida y apoyada de mi familia. Referencia especial cargada 
de emoción y gratitud a mi madre. Ella fue la ima.gen de la valentía, de la dignidad, 
de la dulzura y de la pasión por querer. Hoy sentiré su ausencia física y la presencia 
de su impronta que seguirá coloreando cada rincón de mi vida. 

Gracias Pedro y Coro por hacer el esfuerzo y tener la voluntad de acompa.ñarme 
una vez más. Hoy ejercéis de padres para que no se noten su espacio vacío. 

Este acontecimiento me permite expresar públicamente mi agradecimiento a 
Pedro mi compañero de la vida, porque me da estabilidad y me permite gozar de una 
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vida serena, llena de pequeños momentos mágicos para poder seguir experimentado 
mariposas en el estómago cuando siento su presencia. Vivir a tu lado es un verdadero 
privilegio, marido. 

Igualmente agradezco a la vida el que me haya premiado con dos hijasmaravi-
llosas. Lidia, la mayor, que ya estudia 5º año de Medicina con brillantez y dedicación, 
con devoción casi, como debe ser cuando se ha decidido seguir una de las sendas 
profesionales mas profundamente humanitarias y científicas, e Irene, la pequeña que 
ha decidido transitar por el camino del derecho y la economía. Su encanto natural, 
su sensibilidad y su capacidad de trabajo, la llevaran a ejercer cualquier profesión 
con su nobleza innata. Ellas son el motor de mi vida, la esenciade mi existencia y el 
orgullo de mis desvelos. 

Antes de pasar a mi reglamentario discurso de recepción, me complaceglosar 
la personalidad de mi antecesor en el sillón de la Academia al que me destináis. 
Vengo, Señores Académicos, a ocupar el sillón que dejó vacante, por decisión propia 
y como un gesto mas de su calidad humana, el Excmo. Sr. D. JulioBoza, uno de los 
veterinarios más brillantes, y uno de los hombres de ciencia más comprometidos e 
íntegros que conozco. 

Todos sois conscientes, sin necesidad de que os lo confirme, de cuánto habéis 
perdido en el cambio. Una queda abrumada y empequeñecida cuando piensa en 
ocupar el espacio científico de esta personalidad apareciendo la inmensidad de una 
brecha que nos separa en calidad científica, técnica y personal. 

El profesor Boza nació en Sevilla el 26 de julio de 1932, es Doctor en Ve.terinaria 
por la Universidad de Córdoba, Farmacéutico por la Universidad de Granada y Bro-
matólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Especialistaen Nutrición por 
el Instituto Nacional Agronómico de París y por el Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos de la Universidad de Granada. Profesor de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas desde 1974. 

El profesor Boza recibió una sólida formación con estancias de investigación 
en prestigiosos Organismos Internacionales en París, Copenhague, Alemania, Chile, 
Argentina, Portugal... Su laboriosidad y genialidad, preocupado por la razón de las 
cosas y la verdad de las mismas, le han hecho acreedor de una extensa producción 
científica, siendo autor de más 350 trabajos de investigación, responsable de nume-
rosos proyectos de investigación y Director de 23 Tesis Doctorales. 
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La relevancia de su personalidad científica, ha sido reconocida con numero-
sasdistinciones, entre las que destaco, Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros, 
Comendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola y Comendador de la Orden Civil 
de Alfonso X El Sabio. Premio “Doctor Marañón 1997”. Premio “Prof. F. Fidanza 2010” 
por el Foro Dieta Mediterránea. Ha recibido la Medalla de Honor del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España, del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, y 
Medalla de Honor del Instituto de Academias deAndalucía. Presidente de Honor del 
Colegio Oficial de Veterinarios de Granada. Académico de Número y Presidente de 
Honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, Acadé-
mico de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental 
y correspondiente de la Real Aca.demia Nacional de Medicina. 

Y lo que no relata su currículum es la extraordinaria calidad humana de este 
insigne científico. Su bondad natural, su modestia y sencillez y la grandeza ética de 
esta personalidad. Es probable mi querido profesor que Usted, tras leer estas palabras, 
se sienta abrumado en su acrisolada modestia y sencillez. Mas apelandoa otra de sus 
virtudes, la bondad, espero que me dispense porque estas palabras no son frases de 
elogio sino verdades. Puede retirarse satisfecho porque en su labor docente e inves-
tigadora, Usted sembró fecundas semillas de las que se han abierto muchas ramas. 

Fácilmente entenderéis, pues, mi zozobra cuando acepté tan alta distinción y, 
confieso que de entrada, me sentí tentada a renunciar porque dudé —y dudo— de ser 
la persona más acreditada para el empeño. Y no me hubiera atrevido, os lo aseguro, 
a ocupar este sillón, si de antemano no estuviera convencida de contar con vuestra 
amable consideración e indulgencia y ofrecer mi trabajo, pasión y honestidad. 

*** 

La ciencia veterinaria y la ciencia médica comparten espacios intercompe.ten-
ciales y complementarios asumiendo responsabilidades en la prevención y el control 
de los riesgos sanitarios en la interfaz hombre-animal-medio ambiente. El 60% de 
los patógenos que afectan al hombre son de origen animal, el 75% de los patógenos 
llamados emergentes, también derivan de los animales y el 80% de los patógenos que 
presenta interés para el bioterrorismo son de origen animal. 

Esta transversalidad, se ha materializado en el año 2010 con la firma de un 
acuerdo tripartito entre la OIE (Organización Internacional de Epizootias), la 
FAO(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) cuyo principal objetivo responde a la 
necesidad de establecer sólidas alianzas basadas en la colaboración multisectorial y 
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multinstitucional para la prevención y el control de los riesgos sanitarios en la interfaz 
hombre-animal-medio ambiente, uniéndose bajo el concepto “Una sola Salud” (1) 

La elección del tema de mi discurso hace referencia a ese concepto de: «un mundo, 
una salud», que subraya la toma de conciencia colectiva del vínculoexistente entre las 
enfermedades animales y la salud pública, ámbito donde de.sarrollo mi actividad, y 
que conforma lo que se ha dado en llamar Salud Pública Veterinaria (SPV). 

SALUD PUBLICA VETERINARIA 

Desde hace 5.700 años, cuando un sacerdote egipcio redactó el texto sagradodel 
papiro veterinario de Kahun, hasta la investigación animal en el espacio, la medicina 
veterinaria ha contribuido al alivio de las enfermedades de los animales y al bienestar 
de la humanidad 

La visión tradicional asociada al veterinario cuya práctica esta enfocadaexclu-
sivamente al cuidado de la salud de los animales de compañía y de granja, no refleja 
la verdadera dimensión y objetivo de la medicina veterinaria cuyo fin básico es la 
protección y mejora de la salud animal con el fin último de proteger la salud humana. 

Esta afirmación viene gráficamente recogida en el escudo de la profesión ve-
terinaria española en el que rige el lema “Higia pecoris, salus populis” “La higiene 
del ganado, la salud del pueblo”. El lema consagra lo que me atrevería a decir es el 
último y más noble fin que debe guiar la labor de todos los veterinarios; el cuidado 
y la promoción de la higiene de los animales para garantizar la salud humana. (2) 

No debe por tanto producir extrañeza, que mi lugar físico de trabajo sea un cen-
tro de salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía ni debería ser desconocido 
qué hace un Veterinario en un Centro de Salud. No Señores, noproveemos asistencia 
sanitaria a humanos que hayan adquirido consideración de bestias, ni recibimos 
animales que necesitan atención medica. Trabajamos en Salud Pública Veterinaria. 

El término Salud Pública Veterinaria (SPV) fue utilizado oficialmente por primera 
vez en 1946 por la OMS para ofrecer un marco conceptual que englobara todas aquellas 
actividades de salud pública que utilizan y aplican el conocimiento,la experiencia y 
las fuentes de la medicina veterinaria para proteger y mejorar la salud humana. En 
este sentido la SPV adoptaría la utilidad de puente entre la biología y la medicina 
cuyo último objetivo sería promover el bienestar y la calidad de vida humana. (3,4). 
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La Academia Veterinaria de Francia, en su sesión de 15 de mayo de 1997, propone 
la siguiente definición “La Salud Pública Veterinaria es el conjunto de acciones que 
tienen una relación directa o indirecta con los animales, sus productosderivados o 
sus enfermedades y que tienen como finalidad o efecto, conservar, proteger y mejorar 
la salud humana (5). 

Por su parte la OMS definió en 1999 la SPV como “la suma de todas las contribu-
ciones al bienestar físico, mental y social de los seres humanos mediante la compren-
sión y aplicación de la ciencia veterinaria”(6). Se entendió que esta nueva definición, 
era más consistente con la definición de “Salud para todos en el siglo XXI” de la OMS. 

La Salud Pública Veterinaria emerge por tanto como una disciplina integra.dora 
que genera respuestas, mediante la investigación inter y transdisciplinaria, para la 
solución de los problemas sanitarios, que tienen que ver con la interacciónentre los 
humanos y los animales. Las intervenciones tanto en salud pública comoen salud 
pública veterinaria son multisectoriales y requieren una acción conjunta,existiendo 
eventos específicos en los que una determinada profesión puede y debeasumir el 
liderazgo dada su particular experiencia y competencia. 

Convivimos con los animales a diferentes distancias y de diversas maneras. Desde 
siempre los animales desempeñan un papel crucial en la vida de los hu.manos y su 
representación sistemática en el arte rupestre así lo atestigua. Nos nutrimos con su 
carne y sus productos, los utilizamos como medio de transporte, para el trabajo. En 
muchas culturas el ganado significa el origen de su destino, su riqueza o su perdición. 
Con ellos ganamos y perdimos batallas y mundos, muchos humanos encontramos 
respuestas y soporte emocional en los animales de compañía y la salud busca res-
puestas y a veces terapias en los animales... 

ORIGEN DE LA SPV 

La estrecha relación de convivencia entre el ser humano y los animales,desde 
su origen hasta nuestros días, ha permitido la subsistencia, ha promovido el conoci-
miento, impulsado la industria, desarrollado la agricultura, las comu.nicaciones, el 
transporte, la ciencia y la tecnología. 

La aparición de las zoonosis probablemente corre curso paralelo al de la evo-
lución humana. En la primera transición, desde el paleolítico al neolítico se produce 
un nuevo orden social en la vida del hombre sobre la tierra, con el naci.miento de 
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la agricultura y la domesticación animal. Fruto de este primer contacto duradero de 
unos y otros, surgen las primeras epidemias. 

La rabia es, de entre las zoonosis, un riquísimo referente que pone de ma.nifiesto 
el origen común de la enfermedad entre el hombre y el animal; en el código de Esh-
nunna, que data del 1900 a.C., se establecen las indemnizaciones que corresponden 
por mordedura de perro rabioso, con claras diferencias entre esclavos y hombres libres 

Las prácticas relacionadas con la protección de los alimentos y la prevenciónde 
las zoonosis son también antiguas. En la mayoría de los textos religiosos se recogen 
auténticas guías sobre qué animales se consideran aptos para su con.sumo, como 
realizar el sacrificio de los animales y como proceder al posterior reconocimiento de 
sus carnes. 

Existen referencias históricas del antiguo Egipto sobre las practicas de ins.pección 
de la carne que realizaban las castas sacerdotales. 

También el pueblo hebreo sintió una especial preocupación por la vigilanciade 
los alimentos destinados al consumo humano, guiándose sobre todo por pre.ceptos 
religiosos, aunque en ocasiones coincidieran con los principios higiénicos, tal y como 
queda recogido en el libro El Talmud. 

En la Biblia, pueden encontrarse recomendaciones o prohibiciones que, sin 
duda, son fruto de la experiencia negativa entre el consumo de animales enfermosy 
la adquisición de enfermedades. En el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, es 
particularmente abundante en citas que previenen de la relación con animales ‘in-
mundos”. En el Levítico, capítulo XI; Podemos leer: “El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
“Hablen en estos términos a los israelitas; Ustedes podrán comer cualquier animal 
terrestre que tenga las pezuñas partidas –es decir, divididas en dos mitades– y que 
sea rumiante. Pero se abstendrán de comer los siguientes animales, a pesar de que 
tienen la pezuña partida o son rumiantes: el camello, el damán y la liebre, porque son 
rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas; y también el cerdo, porque tiene las 
pezuñas partidas, pero no es rumiante: a este deberán considerarlo impuro. Ustedes 
no comerán la carne de estos animales ni tocarán sus cadáveres, sino que deberán 
considerarlos impuros...” 

En el Corán y en la Sunna (tradición del Profeta), a los musulmanes les está 
prohibido, por orden divina, comer el cerdo, animales muertos por causas naturales, 
animales muertos por asfixia, apaleados, animales muertos por otro método que no 
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sea el degüello, animales que no se haya invocado el nombre de Dios a la hora de 
sacrificarlos. 

Pero el verdadero inicio del embrión de la Veterinaria de Salud Pública surgecon 
la civilización griega que prescinde de los aspectos religiosos. Este pueblo conocía 
ya los efectos patógenos de algunos parásitos transmisibles al hombre a través de 
la carne (sarcosporidiosis, hidatidosis, ascaridiasis, etc.) y aparecen algunos textos 
que muestran la importancia que se daba en esta cultura a lacorrecta inspección de 
alimentos. En este sentido, las obras de Galeno (“De la naturaleza de los alimentos”), 
Hipócrates (“Sobre los aires, aguas, lugares y epidemias”)constituyen una buena fuente 
de conocimientos de la época relacionados con la higiene de alimentos. 

En todos estos textos, se le atribuye a la carne de ciertos animales nexos con 
enfermedades humanas, por lo que los rituales establecidos para el sacrificio de di-
chos animales, favorecía la conservación de las carnes y la inspección meticulosade 
su estado sanitario, para aprobar su consumo. Podría decirse que estas fueron una 
de las primeras prácticas veterinarias en Salud Pública. 

ACTIVIDADES y CAMPOS DE ACCIÓN 

Antes de desarrollar las principales actividades y campos de acción de la 
SPV,convendría conocer un extracto de la exposición de motivos de la ley general de 
salud pública sancionada en 2011, en el que reconoce: “No es el dispositivo asistencial el 
principal condicionante de nuestro nivel de salud, la salud se gana y se pierde en otros 
terrenos: antes del nacimiento pueden producirse exposiciones a distintos factores que 
de forma indeleble determinen la salud futura, y desde el nacimiento hasta la muerte 
se van acumulando experiencias vitales positivas o negativas que perfilan la salud. 
El entorno familiar, la educación, los bienes materiales, las desigualdades sociales y 
económicas, el acceso al trabajo y su calidad, el diseño y los servicios de las ciudades 
y barrios, el ejercicio físico que se realiza, el entorno social y medioambiental de las 
personas, la calidad del aire que se respira, del agua que se bebe, de los alimentos 
que se comen, los animales con los que convivimos, todo ello determina la salud.” (7) 

En este contexto general de Salud Pública, la Salud Pública Veterinaria tiene un 
amplio campo de acción, pero las actividades más visibles se desarrolla en relación con: 

1. Las zoonosis 
2. La seguridad alimentaria y 
3. La investigación biomédica 
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1. ZOONOSIS 

Las interacciones entre salud humana y animal se sumergen en la profundi.
dad de los tiempos de la historia de la humanidad, pero el alcance, la magnitud y las 
repercusiones mundiales de las zoonosis a las que nos enfrentamos actualmenteno 
tienen precedentes históricos. La mayoría de las enfermedades emergentes o reemer-
gentes aparecidas en los últimos tiempos son de origen animal y casi todasellas son 
potencialmente zoonóticas; la lista incluye entre otros, el virus Ébola, el de la gripe, el 
VIH, el virus del Nilo, el Nipah, la encefalopatía espongiforme bovina... pero además, 
zoonosis clásicas como la rabia, siguen provocando el fallecimiento de una persona 
cada 10 minutos. (8) 

Los patógenos animales pueden utilizarse como armas biológicas o en elmarco de 
actividades bioterroristas, dado su alto impacto, bajo coste y la facilidadde adquirirlos, 
propagarlos y transportarlos ilegalmente sin ser detectados por controles aduaneros. 
La revolución biotecnológica implica que las posibilidades de manipulación de pató-
genos animales aumentan día a día, al tiempo quedisminuye su precio. La mayoría 
de las armas biológicas son agentes conside.rados zoonóticos; (el virus de la viruela, 
Bacillus anthracis (causa del Carbunco o Ántrax), Yersinia pestis (causa de la Peste), 
la toxina botulínica de Clostridium botulinum (causa del Botulismo), Francisella 
tularensis (causa de la Tularemia) y losvirus asociados con las denominadas fiebres 
hemorrágicas (como el de Marburg o el Ébola) (9). En 2007 el senado americano pro-
mulgó la ley “Veterinary Public health Workforce Expansion Act” para incrementar 
la presencia de los veterinariosen el campo de la Biodefensa. (10) 

Indudablemente, las repercusiones sin precedentes de la globalización, la indus-
trialización, la reestructuración del sector agrícola, el consumismo, la de.gradación del 
medio o el bioterrorismo, cambiarán ciertamente los fundamentos y la aplicación de 
las políticas de sanidad animal y de salud pública así como la manera de enfrentarlas. 
Debemos tener presente que la lucha contra las zoonosis comienza por la eliminación 
del agente patógeno en su fuente animal de infección.Este hecho confiere un papel 
destacado, tanto en el plano nacional como en el internacional, a la SPV (11). 

Muchas enfermedades devastadoras en términos económicos y de saludpúbli-
ca, dejan de ser un problema cuando se controlan en el escalón animal. En el último 
informe anual, correspondiente al año 2012, sobre zoonosis y brotes de origen alimen-
tario en la Unión Europea, publicado conjuntamente por La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), señala que la disminución de zoonosis como la salmo-
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nelosis, tuberculosis, brucelosis, triquinosis, encefalo.patía espongiforme bovina EEB, 
se debe a las exitosas campañas de prevención, vigilancia y lucha contra los agentes 
zoonóticos en la cabaña animal que disminuyen la prevalencia o erradican dichos 
patógenos. (12, 13, 14) 

El concepto de animales centinelas, es esencial para la Salud Pública (15). El es-
tudio de la dinámica y distribución de los patógenos en los animales centinelasresulta 
determinante para elucidar la epidemiología de los agentes zoonóticos permitiendo 
identificar signos de alerta que ayuden a intervenir tempranamente para prevenir 
brotes en humana. 

Sirva para evidenciar esta afirmación, la práctica que a principios del siglo XX 
realizaban los mineros británicos cuando introducían canarios enjauladosen las minas 
de carbón como primer indicio de alarma por presencia de gases tóxicos (16). La muerte 
de estos animales, especialmente sensibles a los gases tóxicos emanados por la mina, 
alertaba a los mineros. Este hecho ha dado lugar a la expresión coloquial inglesa “The 
canary in a coal mine” que viene a significar “primer indicio de que algo anda mal”. 

Igual que con los tóxicos, la detección de agentes zoonóticos en animales,puede 
darnos el primer indicio de alerta para los humanos. Existen diversasrazones por las 
que los animales nos pueden servir eficazmente como sensores de patógenos: 

•  Los animales pueden tener más riesgo de exposición que los humanos 
en virtud de sus hábitos alimentarios y su exposición mas intensa en el 
medio 

•  Un animal puede ser más sensible que los humanos a la infección por 
un determinado agente patógeno. La epidemiología de enfermedades 
como la gripe o la causada por el virus Ébola, nos demuestra que antes 
de producirse un brote en humanos, ya se ha producido en animales 
(17,18,19 y 20). En fechas recientes, cuando en la primavera de 2013 el 
virus de la influenza A(H7N9) hizo su aparición en China, los Servicios 
Veterinarios del país contribuyeron en gran medida a atajar una epidemia 
humana que podría haber tenido muy graves consecuencias. (21) 

La epidemiología de las enfermedades zoonóticas es una materia complejay típi-
camente multidisciplinar. El conocimiento de los eventos encadenados y la explotación 
de la información, nos permite organizar la prevención y la lucha racional contra los 
incidentes sanitarios. El veterinario es esencial en la validación de los datos médicos 
de base y accesoriamente, en las funciones científicas o admi.nistrativas para las que 
tienen competencias específicas. Los equipos provincialesde alertas de la Consejería 
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de Salud integrados por médicos epidemiólogos, vete.rinarios y técnicos de medio 
ambiente, son un buen ejemplo de esta colaboraciónepidemiológica para el estudio 
e investigación de brotes. 

La incuestionable realidad de los riesgos sanitarios en la interfaz hombre.animal-
medio, cobra un dramático sentido cuando es precisamente, el origen ani.mal del 
Ébola, el que nos recuerda que las barreras entre enfermedades animales y humanas 
son ficticias y que estamos obligados a considerar la salud desde una perspectiva 
más ambiental y global y no sólo como una interpretación estricta.mente clínica o 
asistencial. Humanos y animales compartimos demasiadas cosas,y especialmente 
enfermedades, como para enfrentarlas por separado. (22 y 23). Los 2.500 años de 
historia de la Veterinaria y las grandes pandemias causadas porlas zoonosis, debe-
rían ser suficiente argumento para comprender la dimensión estratégica de la Salud 
Pública Veterinaria. 

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Proveer a la población con alimentos seguros y sanos es un derecho reco.nocido 
universalmente y una prioridad en las políticas de Salud Pública de los países (24). 

El concepto habitual que se tiene de seguridad alimentaria, a menudo es incom-
pleto y fruto de una visión parcial. Para la FAO “Existe seguridad alimentaria cuando 
todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (25) 

Según lo señalado, el término de Seguridad Alimentaria se utiliza indistin.ta-
mente para aludir a dos conceptos diferentes y a dos realidades opuestas que cobran 
desigual relevancia en función de la latitud considerada. En los países en vías de 
desarrollo, aquejados de malnutrición crónica, el acceso a los alimentos básicos para 
vivir y llevar una vida digna, es el principal aspecto a considerarmientras que para 
los países ricos es la inocuidad y la calidad nutritiva de los alimentos, la que cobra 
relevancia y protagonismo y al que van dirigidas las po.líticas de defensa de la salud 
y de los derechos de los consumidores. 

Parece éticamente conveniente que antes de abordar la seguridad alimentaria en 
el contexto en el que afortunadamente vivimos, nos refiramos a las tremendas des-
igualdades que existen en relación con este concepto y que se han puesto de manifiesto 
en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada el pasado mes 
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de noviembre en Roma en la que han participado, al más alto nivel, representantes 
de 170 Gobiernos. 

En la declaración final de dicha conferencia se recoge, que a pesar de los 
significativos logros alcanzados en muchos países en los últimos decenios para la 
reducción de la malnutrición, los progresos han sido modestos y desiguales y las 
cifras estimadas indican que a día de hoy todavía hay 805 millones depersonas que 
padecen hambre crónica; Hay 161 millones de niños menores de 5 años aquejados 
de la malnutrición crónica, mientras que la malnutrición aguda(emaciación) afectaba 
a 51 millones de niños menores de cinco años. En el extremocontrario, el sobrepeso 
y la obesidad, entre niños y adultos sigue aumentando rápidamente. En 2013 había 
42 millones de niños menores de cinco años afectadospor sobrepeso y en 2010, más 
de 500 millones de adultos padecían obesidad; los factores de riesgo dietético, junto 
con una actividad física inadecuada, explican casi el 10 % de la carga mundial de la 
morbilidad y la discapacidad” (26). 

Estas cifras tan crueles nos revelan la tremenda paradoja y el reto; mientras unos 
pasan hambre otros enferman por obesidad. 

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió en 2006: “Es mejor ser vaca 
en Europa que pobre en un país en vías de desarrollo”. Esta frase demoledorahacia 
referencia al hecho de que “una vaca europea recibe en promedio dos dólares diarios 
de subsidio”, cantidad que se consideraba en ese momento el umbral de la pobreza, 
sin embargo, “más de la mitad de las personas de los países en desarrollo viven con 
menos que eso”. 

Sin querer desviarme del objeto de este discurso, pero sin ignorar una realidad-
que nos exige un compromiso ético, nos referiremos a las funciones que la SPV tiene 
en relación con proveer alimentos seguros y nutritivos para los consumidoresen los 
países de nuestro entorno. 

La ley 14/86 General de Sanidad textualmente recoge: “Las Administraciones 
Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada 
caso, desarrollarán las siguientes actuaciones; Promoción y mejora de las actividades 
de Vete.rinaria de Salud Pública, sobre todo en las áreas de la higiene alimentaria, en 
mataderos e industrias de su competencia, y en la armonización funcional que exige 
la prevención y lucha contra la zoonosis” (27) 

Por su parte la ley 44/2003 de 21 de noviembre sobre ordenación de las pro.
fesiones sanitarias establece que a los veterinarios les corresponderá; “el control de 
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la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen 
animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particu-
larmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos 
que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades”. (28) 

Estas referencias legales explícitas a las labores encomendadas a la Veterinariade 
Salud Pública, recogen la constatación de que los veterinarios, por las enseñazasrecibi-
das y por su formación, que abarca materias ligadas tanto a la sanidad ani.mal como 
a la bromatología, están especialmente bien pertrechados para cumpliruna función 
clave en la vigilancia y el control de la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos, 
particularmente los de origen animal y de las enfermedades de trasmisión alimenta-
ria, abordando esta labor desde un planteamiento integrado y multidisciplinar que 
complete la totalidad de la cadena alimentaria. 

Según datos de la FAO los alimentos de origen animal representan, depen.diendo 
del país, de 2% a 32% de la ración calórica y del 13% al 60% de la cober.tura de las 
necesidades proteicas (29). El aumento de la población mundial y la convergencia 
del tipo de dieta en todo el mundo, incorporando alimentos más caros y de mayor 
calidad, como carne y productos lácteos, elevarán aún más la demanda de alimentos 
de origen animal. 

Esta tendencia implicará una explotación más intensiva de la agricultura yla 
ganadería y una mayor deslocalización y globalización del comercio mundial de 
alimentos. La oportunidad para la expansión de agentes zoonóticos a travésde los 
alimentos y la presencia de residuos de medicamentos, aditivos y/o con.taminantes, 
utilizados en la agricultura y la ganadería, amplificaran los riesgos para la salud 
pública. Las recientes crisis alimentarias han sensibilizado a los consumidores y su 
preocupación por la inocuidad de los alimentos ha aumentadoespectacularmente 
en los países desarrollados. A pesar de vivir en uno de los es.pacios alimentarios 
más seguros del mundo y de conocer la relación directa entre alimentación y salud, 
seguimos siendo vulnerables a los peligros alimentarios y laciudadanía exige una 
intervención administrativa efectiva y eficaz que garantice la gestión de los riesgos 
y el acceso a alimentos sanos y nutritivos. 

La novedad reside en la exigencia, que no en la preocupación por la relación entre 
salud y alimentación. Hipócrates, padre de la medicina moderna, ya pres.cribía: “Que 
tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento”. Para la tradición 
china “el padre de la enfermedad podría ser cualquiera, pero la madre es siempre 
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una dieta equivocada”. Estas afirmaciones no son sino el reflejo de la preocupación 
universal del hombre de todo tiempo y lugar por el alimento como fuente de vida. 

La inocuidad de los alimentos es sólo una parte de un conjunto más amplio 
de cuestiones que no se limitan a cómo evitar la presencia de patógenos biológi.cos, 
sustancias químicas tóxicas y otros peligros transmitidos por alimentos. En la actuali-
dad, los consumidores de los países desarrollados esperan recibir algo más que unos 
alimentos inocuos. Esperan recibir unos alimentos que satisfagan sus necesidades 
nutricionales, que sean saludables y sabrosos y que se produzcande forma ética, 
respetando el medio ambiente, la salud y el bienestar de los ani.males. Además, los 
consumidores exigen de modo creciente acceso a productos que contribuyan a una 
alimentación sana y nutritiva. 

La conocida como crisis de las vacas locas, derivada de la Encefalopatía Espongi-
forme Bovina (EEB), causó pánico mundial cuando el agente causal traspasó la barrera 
de las especies y se produjeron los primeros casos en humana al consumirproductos 
de origen animal infectados con el prión. La nueva variedad de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jacob producía en humanos una afección degenerativa del sistema ner-
vioso incurable, similar a la que se produce en rumiantes. La repercusiónmediática y 
económica de la crisis generó una concentración de la atención social ypolítica sobre 
las formas de producción alimentaria y sobre los criterios de seguridadalimentaria 
y puso en evidencia las limitaciones de los instrumentos destinados aproteger la 
salubridad de la producción alimentaria europea. 

Esta crisis supuso un punto de inflexión en relación a la seguridad alimenta-
riainiciándose una remodelación total de los mecanismos de análisis, evaluación y 
gestión de los peligros alimentarios y una mejora sustancial tanto a nivel de le.gislación 
como de las herramientas puestas en práctica para su control. En 2002, la Comisión 
Europea publica el Reglamento (CE) 178/2002, texto fundador de la nueva legislación 
en Seguridad Alimentaria donde se recogen los principios estratégicos básicos y las 
herramientas para gestionar la seguridad alimentaria en la Unión Europea. (30). 

En él se proporcionan las bases para asegurar una elevada protección de lasa-
lud y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos. A suvez, se 
establecen los principios y responsabilidades comunes, los medios paraproporcionar 
una base científica consistente y las disposiciones y procedimientosorganizativos 
eficaces sobre los que se puede fundamentar la toma de decisiones en materia de 
seguridad de los alimentos y de los piensos. El citado Reglamento esta.blece que las 
responsabilidades en la seguridad alimentaria deben ser compartidas 
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1. Responsabilidades compartidas 

La inocuidad de los alimentos es responsabilidad común de todos los ope.ra-
dores que participan en la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el 
consumo, incluyendo por tanto a quienes se encargan de la producción, elaboración, 
distribución, venta, control y consumo de alimentos. 

Cada eslabón de la cadena alimentaria juega su papel y tiene su parte de res-
ponsabilidad en mantener la calidad e inocuidad de los alimentos. 

•  La Administración sanitaria, es la encargada de legislar y controlar el 
cumplimiento de la legislación. 

•  Los productores primarios, la industria de transformación y los sec.
tores de distribución deben aplicar la legislación en todas las etapas de 
la cadena alimentaria y llevar a la mesa de los consumidores,alimentos 
sanos y saludables 

•  Los consumidores tienen el derecho a alimentos sanos e inocuos y a una 
información clara y precisa, pero también la responsabilidad de seguir 
prácticas adecuadas en la preparación y conservación de los alimentos y 
de saber interpretar los etiquetados de los alimentos para la preparación 
de dietas equilibradas y saludables 

2. Concepción global de la cadena alimentaria 

El citado Reglamento define el principio de la concepción global de la cadena-
alimentaria. La expresión “de l’étable à la table” traducida en español “de la granjaa 
la mesa”, es una metáfora que ilustra la continuidad de la cadena alimentaria, donde 
todos los eslabones de la cadena alimentaria deben ser controlados (31). 

En todas las etapas de la producción, transformación y distribución deberá 
garantizarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos y los animales destinadosa 
la producción de alimentos y de cualquier sustancia o producto que se incorpore o 
pueda incorporarse a los alimentos o los piensos. 

Este principio de trazabilidad o rastreabilidad en el caso de los alimentos de ori-
gen animal, conduce desde la explotación ganadera hasta el consumo delos alimentos 
elaborados con las materias primas animales. Rara vez es posibleatajar con éxito un 
brote de enfermedad animal infecciosa, o es posible investigar un peligro alimentario, 
o residuos de medicamentos, sin emplear un sistema que permita identificar y rastrear 
a los animales. El hecho de poder vincular a los animales en el momento del sacrificio 
con la carne posteriormente obtenida de ellos, empleando marcas de identificación 
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y la correspondiente documentación en que constan los desplazamientos de cada 
animal, revaloriza el producto desdeel punto de vista de la seguridad del consumidor. 

3. Análisis de los riesgos alimentarios 

El citado Reglamento exige que las decisiones en seguridad alimentaria se tomen 
teniendo como base el análisis del riesgo, un concepto básico y esencial de la política 
de seguridad alimentaria. La ciencia es la base de las herramientasque se utilizan 
en la evaluación del riesgo, los métodos diagnósticos y de análisisy los mecanismos 
de monitorización y vigilancia. El proceso se lleva a cabo de manera independiente, 
objetiva y transparente. La clave es anticiparse. 

Cuando el análisis indica la presencia de un riesgo, en particular para los riesgos 
emergentes sobre los que existe incertidumbre científica, los EstadosMiembros y la 
Comisión pueden aplicar el principio de precaución y adoptar medidas provisionales 
y proporcionadas todo ello en espera de una información científica adicional, que 
permita una evaluación del riesgo más exhaustiva. 

4. Creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Su misión consiste en emitir dictámenes y prestar apoyo científico y técnico 
en todos los ámbitos que tienen un impacto sobre la seguridad alimentaria. Dicha 
Autoridad es una fuente independiente que proporciona a la Comisión orientació-
ncientífica y técnica, incluso en el marco de los procedimientos de gestión de crisis 
y es la responsable de mantener informado al público en general sobre los riesgos. 

5. Creación de un Sistema de alerta rápida 

Para gestionar la retirada de alimentos inseguros del mercado. 

Si a pesar de la aplicación de medidas preventivas, se genera un problema 
enrelación a la seguridad de un alimento, se deben contar con instrumentos ágiles 
y rápidos para impedir la libre circulación de alimentos peligrosos en el mercado. 
En este principio se basa la creación del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y 
Piensos (RASFF) (32). 

Este sistema permite el intercambio de información entre todos los Estados 
Miembros de la UE para que dichos Estados puedan localizar los productos pe.ligrosos 
implicados y retirarlos inmediatamente del mercado. Evidentemente, para que estos 
sistemas funcionen es fundamental que todos los eslabones de la cadena alimentaria 
garanticen la trazabilidad. 
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6. Código ético para el comercio internacional de alimentos 

Otro de los instrumentos de seguridad alimentaria es el establecimiento de un 
código ético para el comercio internacional de alimentos. Europa es el principalim-
portador de alimentos a nivel mundial y uno de los principales exportadores. 

El comercio internacional de alimentos debería realizarse respetando el prin.
cipio de que todos los consumidores tienen derecho a alimentos inocuos, sanos y 
genuinos y a estar protegidos de prácticas comerciales deshonestas. Para ello la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocieron la importancia de for.mular 
normas internacionales con objeto de proteger la salud pública y de reduciral míni-
mo la perturbación del comercio internacional de productos alimenticios ycrearon el 
Codex Alimentarius que es una colección de normas internacionales en materia de 
inocuidad de los alimentos basadas en principios científicos. 

Cada vez mas, al elaborar sus respectivas normas sobre seguridad alimenta.ria, 
los distintos Organismos Internacionales con competencias en la materia, tra.bajan 
conjuntamente para evitar redundancias y lograr que el aparato normativo tenga 
cohesión y abarque la totalidad de la cadena alimentaria. Por eso las normasalimen-
tarias del Codex que ayudan a garantizar la inocuidad de los alimentos y afomentar 
procederes leales en el comercio internacional de alimentos, son tenidasen cuenta a 
la hora de redactar la legislación alimentaria Europea. 

7. Control Sanitario Oficial y Coordinación Administrativa 

El control sanitario oficial y la coordinación administrativa es otro de los pilares 
básicos en los que se sustenta la seguridad alimentaria. Las Autoridades Sanitarias 
de los distintos países miembros de la UE, han tenido que poner en marcha un siste-
ma armonizado y eficaz para el control sanitario oficial de todos los eslabones de la 
cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la puesta a disposición del 
consumidor del producto alimenticio. 

Para hacer efectivo el mercado único y la libre circulación de alimentos en el 
seno de la UE, deben existir controles similares en todo su territorio para asegurarel 
mismo nivel de salubridad y prácticas equitativas en el comercio de los alimen.tos. 
La inspección sanitaria es una garantía de la seguridad del consumidor y tiene como 
finalidad comprobar el cumplimiento de las normas orientadas a prevenir, eliminar 
o reducir a niveles aceptables los riesgos que amenazan directamente o a través del 
medio ambiente la salud de las personas y de los animales (33). 
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El control sanitario oficial en la interfaz animal-alimento es esencial, en la medida 
en la que se condiciona la calidad inicial de los productos que entran en la cadena de 
transformación. Una parte de los riesgos de contaminación biológica,química o física 
de carnes, leche, huevos, miel etc., puede tener su origen en la producción primaria. 
En este estadio la inspección sanitaria utiliza ampliamente los conocimientos de la 
medicina veterinaria y es un punto de observación epide.miológica crucial. Teniendo 
en cuenta sus conocimientos técnicos especializados,la legislación europea establece la 
figura del veterinario oficial como el respon.sable de llevar a cabo el control sanitario 
oficial en mataderos, establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece (34). 

La efectividad de estos controles oficiales requiere la coordinación efectiva de 
las diferentes autoridades competentes en los distintos eslabones de la cade.na ali-
mentaria. La división administrativa puede representar un riesgo porque fragmenta 
el dominio completo que debe atribuirse a la SPV. La asunción de competencias en 
órganos administrativos regionales de agricultura y en órganos administrativos 
regionales de sanidad pueden conducir a multiplicar intervencio.nes y a reducir la 
eficacia global, olvidándose que la responsabilidad del Estado es única. 

La cuestión no debe mantenerse en términos de dominios reservados sino de 
eficiencia. No se trataría de fragmentar para hacer coincidir cada fragmento con las 
diferentes administraciones sino de especializar a una de ellas para coordinar el con-
junto en su totalidad. Esta fragmentación administrativa junto con la margi.nación 
del saber técnico en el seno de las Administraciones, conduce a un desfase creciente 
entre la realidad sobre el terreno y el cuadro operacional y jurídico. 

3. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

No puedo finalizar este discurso sin referirme a la contribución que los propios 
animales han hecho a la ciencia médica. 

A pensar de la insistencia de las doctrinas religiosas de la inmortalidad del alma 
humana y de la supremacía del ser humano por encima y alejado de todas lascriatu-
ras irracionales, la realidad nos demuestra que estamos irremediablemente unidos 
por la evolución, ligados por el entorno y compartimos la vasta mayoría de nuestro 
material genético. ¿Realmente es tan sorprendente que los síndromes clínicos entre 
animales y humanos sean similares?. 

Dejando en el ámbito de la soberbia divina la postura del papa Gregorio que en el 
siglo XVI se opuso a la vacunación antivariólica humana por entender que la aplicación 
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de la linfa vacunal obtenida de suero animal, suponía introducir la “animalidad” en 
los humanos, afortunadamente la transversalidad, es reconocida ampliamente en la 
comunidad científica. En 1858, Rudolf Virchow, el fundador dela moderna patología, 
afirmaba que “entre la medicina humana y animal no existe una línea divisoria y no 
debería haberla. El objeto es diferente pero la experiencia obtenida constituye la base 
de toda medicina.” (35). 

Reseñar las principales aportaciones veterinarias a la medicina humana,escaparía 
a los límites de brevedad que en beneficio de todos Uds. me he impues.to. Sólo seña-
lar algún nombre como el del insigne veterinario Daniel Salmon descubridor de la 
Salmonellas. El mérito principal, no fue solo abrir la puerta para el conocimiento de 
este amplio grupo de bacterias de gran trascendencia en Medicina Preventiva, sino 
el descubrimiento de las llamadas vacunas muertas quefueron la base del método 
empleado mas tarde para proteger la especie humana contra el cólera, la peste, el 
tifus, etc. (36). 

Nuestro Premio Nobel de Medicina, D. Santiago Ramón y Cajal padre de las 
ciencias neurológicas, trabajó estrechamente con el veterinario D. Dalmacio García 
Izcara. Ambos científicos publicaron una voluminosa monografía titulada“Lesiones 
del retículo de las células nerviosas en la rabia” donde demostraron que los virus 
pasan de unas neuronas a otras a través de sus contactos sinápticos, lo que hace que 
el sistema inmune sea incapaz de detectarlos y descubrieron la velocidad de propa-
gación del virus de la rabia, esencial para valorar la eficacia de la vacuna. Dos años 
mas tarde, Ramón y Cajal recibía el Premio Nobel de me.dicina. Esa estrecha relación 
con la veterinaria llevó a Ramón y Cajal a declarar “Sonroja pensar que abunden 
hombres de ciencia que menosprecien la veterinaria moderna, tan digna de todos los 
respetos y consideraciones, y que tanto puede influir e influye en la riqueza y salud 
de los pueblos”. 

No podemos dejar de nombrar a Gastón León Ramón (1886-1963) y su des.cubri-
miento, las anatoxinas, uno de los más eficaces inmunizantes contra un grannúmero 
de enfermedades difteria, tétanos, botulismo, enterotoxemias, estafiloco.cias, polio-
melitis... y mas recientemente el veterinario doctor Doherty al que lefue concedido 
en el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 1996 por sus trabajos conjuntos 
con el médico suizo Rolf Zinkernagel, por su descubrimientodel papel protector de 
los linfocitos citotóxicos T. 

El descubrimiento estableció las bases del conocimiento de los mecanismos 
generales utilizados por el sistema inmunitario celular para distinguir entre las 
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células normales y las células infectadas. Se trata de un descubrimiento esencial 
en el campo de la medicina clínica, ya que se relaciona tanto con los esfuerzos por 
fortalecer la respuesta inmunitaria contra los microorganismos invasores y ciertas 
formas de cáncer, como con los esfuerzos por disminuir los efectos de las reacciones 
autoinmunes a enfermedades inflamatorias, como la fiebre reumática, la esclerosis 
múltiple y la diabetes. 

En este enfoque multidisciplinar de la investigación biomédica, la veterinaria 
aporta biomodelos animales producidos científicamente para ser empleados bajo 
estrictos postulados bioéticos y de bienestar animal y según el principio legal de 
reemplazo, reducción y refinamiento (37). 

Los avances de la medicina y la veterinaria moderna hubieran sido impen.sables 
sin la experimentación animal. Prácticamente todos los premiados con el Nobel de 
Medicina desde 1901 han confiado en los datos obtenidos de modelos animales. Los 
animales y los humanos tenemos los mismos sistemas orgánicos realizando las mismas 
funciones. Los animales sufren de enfermedades similares a los humanos, además del 
amplio abanico de zoonosis que compartimos con ellos, los animales padecen cáncer, 
tuberculosis, gripes, asma, inmunodeficiencias. 

Rob, el protagonista de la novela «El Médico» de Noah Gordon, en su prime-
raclase de anatomía utiliza un cerdo diseccionado para estudiar el funcionamiento 
del cuerpo humano. La historia transcurre en el siglo XI, cuando la Medicina aún se 
basaba en los remedios caseros y utilizar un cadáver en la investigación era impen-
sable. El cuerpo humano era incorruptible, sólo quedaba la opción de los animales 
y, como se explica en la obra, el cerdo era la especie que consideraban más cercana a 
los humanos. Hoy, siglos más tarde, los estudios genéticos con.firman que el cerdo es 
el mamífero que presenta mayor similitud anatómica y fisiológica con los humanos 
(primates excluidos) (38). Actualmente el Hospital Universitario Puerta del Hierro 
mantiene en su animalario cerdos como especie de experimentación. (39) 

La aparición de las vacunas, los antibióticos y muchos tipos de fármacos cambia.
ron radicalmente la medicina moderna. En la actualidad, no solo es posible prevenir 
con vacunas la viruela, fiebre amarilla, la gripe, la rabia, la polio, que hasta hace muy 
poco destrozaban la vida de miles de personas. Fármacos como el tamoxifeno han 
logrado reducir la mortalidad por cáncer y combinaciones de medicamentos han 
salvado la vida a cientos de miles de personas infectadas con VIH. Gran parte de 
estos avances habrían sido imposibles sin el uso de modelos animales. Pero además 
los modelos animales se utilizan para probar y simular trasplantes, técnicas quirúgi-
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cas, modelos patológicos, procesos anestésicos, terapias antiretrovirales, técnicas de 
exploración, el desarrollo de tratamientos de fertilidad... 

La deuda de la salud humana con los animales es impagable y por ello me.recen 
el respeto unánime de la Sociedad. 

EPILOGO 

Debo terminar mi discurso con una reflexión que nos atañe a toda la Socie.dad 
pero de manera especial a todos los que tenemos la obligación de preservar el bien 
público mundial mas apreciado, LA SALUD. 

Vivimos en un mundo globalizado marcado por profundas desigualdades. Hoy 
las amenazas a la Salud Pública en el ámbito internacional no pueden dete.nerse o 
prevenirse mediante una sanidad de fronteras, de contención. En nuestrosdías, los 
patógenos se transportan alrededor del mundo con más rapidez que el tiempo medio 
de incubación de la mayoría de las epizootias. Los cambios climá.ticos y los compor-
tamientos del hombre permiten que los vectores y patógenos colonicen nuevos terri-
torios. Para la OMS, el brote de Ébola constituye la mayor crisis sanitaria moderna y 
nos demuestra los peligros de las crecientes desigual.dades sociales y económicas en 
el mundo. A diferencia del hambre que no se trasmite, el virus Ébola está cambiando 
la indiferencia de los países ricos ante el miedo mundial de que el virus se expanda. 
“Cuando un virus mortífero ataca a los desposeídos y queda fuera de control, es el 
mundo entero el que está en riesgo” (Dra.Margaret Chan Directora General de la OMS) 

Unido al fenómeno de la globalización, asistimos a un crecimiento inexorablede 
la población mundial. Hasta el siglo XVII la población estaba estancada en unos700 
millones de personas. En el año 2000, alcanzó los 6.100 millones de personas. Para el 
año 2015 se prevé que lleguemos a los 7.300 millones, lo cual supone un incremento 
de mas del 20% en sólo 15 años. El reciente informe de la ONU sobre perspectivas 
de la población mundial, estima que para el año 2050 habrá unos 9.600 millones de 
personas en todo el planeta y la mayoría vivirá en ciudades. (40) 

La pregunta irrumpe sin pedir paso: ¿Va a dar para tantos el planeta? Si este pro-
greso, del que hoy nos jactamos, no ha conseguido atenuar el hambre de 800 millones 
de nuestros semejantes, ¿Qué se puede esperar el día, que muy bien pueden conocer 
nuestros nietos, en el que haya 10.000 millones de personas en el mundo?. ¿Seremos 
10.000 millones de personas con 10.000 millones de posibilidades? o por el contrario, 
seremos una multitud de 10.000 millones de potenciales víctimas. 
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La simple abundancia de seres humanos, la densidad y la interconexión 
nos hace más vulnerables. Viviremos cerca los unos de los otros, en grandes 
ciudades,destruyendo nichos ecológicos, alterando el clima con nuestras emisiones 
decarbono, estamos penetrando en lugares salvajes como nunca antes lo habíamos 
hecho, viajando rápida y frecuentemente de un lugar a otro. Les ofrecemos una 
oportunidad irresistible a los microbios emprendedores, gracias a la ubicuidad y la 
abundancia de cuerpos humanos. 

La crisis ambiental que emerge del crecimiento económico desenfrenado se 
expresa en la destrucción de las bases ecológicas y en la degradación del medio. El 
problema de hambre no tiene su origen en la mezquindad de la tierra sino en la es-
peculación del ser humano, en la prioridad del mercado y en la preeminenciade las 
ganancias. Es la civilización del consumo en estado puro, de la incesante renovación 
de los objetos, del consumo exagerado de recursos esenciales, del despilfarro. El de-
sarrollo incontrolado exige que la vida de las cosas sea efímera, que todo sea fungible, 
incluso deliberadamente, para que exista una constante renovación y el mecanismo 
de producción y consumo no se detenga. Encarados aesta realidad, no nos sorprende 
que la corrupción se enseñoree de las sociedades modernas. 

Lejos de finalizar mi discurso con connotaciones de sensacionalismo ecolo.gista, 
debo reconocer la sensibilidad particular de los veterinarios en comprenderanticipada-
mente, los signos de alarma que nos envía el medio ambiente. La for.mación ecológica 
de los veterinarios acostumbrados a visualizar, en el contexto de la biodiversidad de 
los ecosistemas existentes, la amplia y compleja gama de factores bióticos, abióticos, 
sociales, culturales y económicos que condicionan la aparición y evolución de los 
procesos epidémicos transmisibles tanto para los animales como para la especie 
humana, nos capacita para comprender el frágil equilibro en las interacciones entre 
animales, hombres y medioambiente. 

Permítanme que termine leyendo un párrafo del discurso de ingreso de D. Mi-
guel Delibes en la Real Academia Española en 1975, “...el verdadero progresismo no 
estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni 
en inventar necesidades al hombre, ni en destruir la Na.turaleza, ni en sostener a un 
tercio de la Humanidad en el delirio del despilfarro mientras los otros dos tercios se 
mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso 
de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos, hoy en crisis, y 
establecer las relaciones Hombre-Naturaleza en un plano de concordia.” 
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Cuarenta años después, nos parece toda una lección de clarividencia sobre el 
devenir de la Humanidad y el planeta. Parece que a estas alturas si queremos con-
servar la vida, hay que cambiarla, reorientar el estilo de desarrollo y lospatrones 
de producción y consumo para hacerlos ecológica y económicamente sustentables. 
No podemos convertirnos en cómplices de un progreso de dorada apariencia pero 
absolutamente irracional. 

Los humanos nos enfrentamos a una multitud de amenazas potenciales y 
solo usando los saberes, el talento, la cooperación y el ingenio de forma sinérgica 
y combinada de nuestras profesiones sanitarias, podremos contribuir a buscar res-
puestas eficientes y eficaces, para reestablecer la concordia en la conviven.cia animal, 
medioambiente y hombre. Millones de vidas animales y humanas dependen de ello. 

Muchas gracias, 

REFERENCIAS 

1.  The FAO-OIE-WHO Collaboration. Sharing responsibilities and coordinating global activities 
to address health risks at the animal-human-ecosystems interfaces. A Tripartite Concept Note. 
April, 2010. URL disponible en: http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Current_Scienti.
fic_Issues/docs/pdf/FINAL_CONCEPT_NOTE_Hanoi.pdf 

2.  Durán Ferrer M. Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria: Viejos problemas, nuevos enfoques. 
Impresiones y Reflexiones. Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía 
Oriental. 2008; Vol. 21(1) 133-158 

3.  Schwabe CW. Veterinary medicine and human health. 3rd ed. Baltimore, MD: Williams & 
Wi.lkins; 1984. 

4.  World Health Organization WHO. The veterinary contribution to public health. 1975. Report of 
a Joint FAO/WHO Expert Committee, WHO Tech. Rep. Ser., No. 573, 79 pp. 

5.  Petitclerc M. La place et le rôle du vétérinaire dans la chaîne alimentaire “de la fourche à la 
fourchette” et support légal. Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz, 2013, 32(2), 347-358 

6.  WHO. Future Trends in Veterinary Public Health: Report of a WHO Study Group. WHO Tech.
nical Report Series 2002; (907). 

7.  Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. BOE nº 240 de 5 de octubre de 2011. 
8.  Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Nadie más debe morir de Rabia. Proteger a 

los animales y preservar nuestro futuro, 2014. URL disponible en: http://www.oie.int/Infogra.
fia/rabia/index.html 

9.  Vallat B, Pinto J, Schudel A. International organisations and their role in helping to protect the 
worldwide community against natural and intentional biological disasters Rev. sci. tech. Off. 
int. Epiz. 2006, 25 (1), 163-172). 

10. Veterinary Public health Workforce Expansion Act. Feb 28, 2007. URL disponible en: https://
www.govtrack.us/congress/bills/110/hr1232/text 

11. Organización Mundial de Sanidad Animal. Estrategia de la OIE para la reducción de las ame.
nazas biológicas. Fortalecimiento de la seguridad biológica mundial., 2012. URL disponible en:



120

Salud Pública Veterinaria 

12. Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on 
the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and 
repealing Council Directive 92/117/EEC. OJ L 325, 12.12.2003, pp. 31-40. 

13. Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes 
zoonóticos. BOE núm. 237 de 1 de octubre de 2004. 

14. EFSA, (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention 
and Control), 2014. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoono-
ses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012. EFSA Journal 2014, 12(2):3547, 312pp. 
doi:10.2903/j.efsa.2014.3547. URL disponible en: www.efsa.europa.eu/efsajournal 

15. Rabinowitz P, Scotch M and Conti L. Human and animal sentinels for shared health risk. Vete.
rinaria Italiana, 2013; 45 (1): 23-34. 

16. Burrell G, Seibert F. Experiments with small animals and carbon monoxide. Jl Indust Eng 
Chem.1914; 6:241–244 

17. Bermejo M, Rodríguez-Teijeiro JD, Illera G, Barroso A, Vila C, et al. 2006. Ebola outbreak killed 
5000 gorillas. Science 314: 1564-1564. doi:10.1126/science.1133105 

18. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. Cronología de brotes enferme.
dad del virus del Ébola. URL disponible: http://espanol.cdc.gov/enes/vhf/ebola/outbreaks/
history/chronology.html 

19. Karesh WB, Dobson A, Lloyd-Smith JO, Lubroth J, Dixon MA, et al. 2012. Ecology of zoonoses: 
natural and unnatural histories. Lancet 380: 1936-1945. doi:10.1016/S0140-6736(12)61678- X. 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/E_Biological_
Threat_Reduction_Strategy_jan2012.pdf 

20. Rouquet P, Froment JM, Bermejo M, Kilbourn A, Karesh W, Reed P, Kumulungui B, Yaba P, Dél.
icat A, Rollin PE, Leroy EM. Wild animal mortality monitoring and human Ebola outbreaks, 
Gabon and Republic of Congo, 2001-2003. 2005; Emerg. Infect. Dis. Feb;11(2):283:90

21. Vallat B. Prevención y control de riesgos sanitarios ligados a la mundalización. Estrategias mun-
diales de control de las enfermedades animales. Boletín nº 2013-3. Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE). Disponible en : http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Publica-
tions_%26_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2013-3-ESP.pdf 

22. Beldomenico, PM. Medicina y animales silvestres: desafío para las ciencias veterinarias en el 
siglo XXI. 2006; Revista FAVE - Ciencias Veterinarias 5:7-2 

23. Martin E. Iniciative aims to merge animal and human health science benefit both. 2007; Science. 
Vol 316: 5831: p.1553 

24. Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. BOE núm. 160 de 6 de julio 
de 2011. 

25. FAO. Seguridad Alimentaria. Informe de políticas 2006; Vol(2): 1-4. Disponible en: ftp://ftp.fao.
org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf 

26. II Conferencia Internacional sobre nutrición. Roma, 19-21 de noviembre de 2014. Declaración de 
Roma sobre la Nutrición. URL disponible en: http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf

27. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. BOE núm. 102 de 29 de Abril de 1986. 
28. Ley 44/2003 de 21 de noviembre sobre ordenación de las profesiones sanitarias. BOE núm. 280 

de 22 de Noviembre de 2003 
29. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Statistics División FAOSTAT. Pro.

duction / Livestock Primary; 2013. URL disponible en: http://faostat3.fao.org/browse/Q/ 
qL/E 

30. Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, 
por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 
se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 



121

Formac Salud Pública Veterinaria

seguridad alimentaria. URL disponible en: DOUE. Diario Oficial de la Unión Europea núm. 4, 
30 de Enero de 2001 

31. Hathaway S.C. Food control from farm to fork: implementing the standards of Codex and the 
OIE. 2013; Rev. Sci. tech. Off. Int. Epiz. 32 (2), 479-485 

32. Reglamento (CE) nº 16/2011 de la Comisión, por el que se establecen medidas de ejecución del 
Sistema de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y los Alimentos para Anima.les. DO 
L de 11 de enero de 2011. URL disponible en: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:006:0007:0010:ES:PDF 

33. Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 
sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de 
los animales. DOCE nº 191 de 28 de mayo de 2004. URL disponible en: http://eurlex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0882:20070101:ES:PDF 

34. Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por 
el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los pro.
ductos de origen animal destinados al consumo humano. DOCE nº139 de 30 de abril de 2004. 
URL disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3200 
4R0854&from=ES 

35. King J.L. Veterinary medicine and public health at CDC. National Center for Zoonotic, Vec.tor-
Borne and Enteric Diseases. 2006; MMWR, Dec 22, 2006. 

36. Dualde Pérez V. Aportaciones de las ciencias veterinarias a la medicina humana. Historia de la 
Veterinaria 2008; Vol.(2): 82-91 

37. Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables 
para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, inclu.
yendo la docencia. BOE nº 34, Febrero 2013. 

38. Randall S.P. Pig genomics for biomedicine. Natures Biotechnology 2013; Vol 31: 122-124 
39. Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro. Entrevista. Un café con los Dres. Fran.

cisco Tendillo y Martín Santos. 2011; http://www.investigacionpuertadehierro.com/index.
php/2011/06/07/un-cafe-con-los-dres-francisco-tendillo-y-martin-santos/ 

40. Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA. Estado de la población mundial 2011. Siete 
mil millones de personas su mundo, sus posibilidades 2011; URL disponible en: http://www.
unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SP-SWOP2011_Final.pdf

41. Villamil LC. Salud Pública desde la perspectiva de las ciencias veterinarias. Revista Universi.
dad de la Salle 2010; 46:182-197.





123

ContestaCión al disCurso de ingreso de Catalina gómez lópez 

anales - Vol. 28 (1) - diC. 2015 - real aCademia de CienCias VeTerinarias de andalUCía orienTal

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental 
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de An.dalucía 

Oriental 
Excmo. Sr. Presidente de Honor del Instituto de Academias de Andalucía 
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina de Granada 
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos 
Señoras y señores
Querida familia de la nueva Académica 
Querida Katy: 

Desde que comencé mi vida científica, uno de mis momentos más felices fue la 
contemplación de la defensa de una Tesis Doctoral. Me parecía que en ese momento 
se estaba abriendo una puerta hacia ese enorme agujero profundo y desconocido que 
era la Ciencia. Entonces admiraba al científico que defendía for.malmente su labor, 
así como a su Director que había sabido dirigirle. Los miraba a ambos, al nervioso 
principiante y al sereno Maestro. Y realmente no sabía cuál de ellos me causaba, en 
ese momento, mayor admiración. Ahora el tiempo ha transcurrido, y tengo la misma 
sensación, cada vez que contemplo el ingreso de algún nuevo científico en nuestra 
Academia. Me siento orgullosa, feliz, porque un nuevo acontecimiento histórico 
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está ocurriendo. Alguien, lleno de humildad, permanece en una habitación cercana 
al Salón solemne, esperando a ser acompañado por dos Académicos, y aceptado de 
forma oficial por la Comunidadcientífica. Es realmente un hecho lleno de significado. 
Y me sigue conmoviendo profundamente. 

Según esto, imaginen la satisfacción que tengo en ser la persona que va a res-
ponder al discurso de ingreso de la doctora Gómez López. La sensación tambiénde 
humildad, por pensar si seré capaz de responder de forma adecuada a lo que la 
recipiendaria y la propia Academia esperan de mí. Pero, sobre todo, el orgullo ex-
perimentado como cuando era más joven y contemplaba esa puerta que se abría 
en la defensa de una Tesis Doctoral, la satisfacción y el placer de saber que nuestra 
humanidad avanza, que nuestra Ciencia avanza. Que todos nosotros, aúncuando ya 
no seamos tan jóvenes, seguimos sintiendo cómo nuestra sensibilidadse estremece, 
nuestro espíritu se agranda, y nuestra valía como seres humanos se mantiene a lo 
largo de todas las circunstancias. 

Podría decir como Lorca. Mira. Es fácil. Aquí está. Yo tengo el fuego en mis 
manos. Yo lo entiendo y trabajo con él perfectamente, pero no puedo hablar de él 
libremente ni expresarlo de forma correcta. Sería el concepto, como poesía, de nuestro 
quehacer diario. 

Podría decir como Renoir Hay algo más en el arte de nuestros antepasados 
que determina la belleza de sus producciones. Es la serenidad lo que hace que jamás 
nos can.semos de admirarlas, y que nos da una idea de lo que debe de ser una obra 
eterna. Sería el concepto de reposo, sosiego y quietud de nuestro trabajo en el aspecto 
científico, dentro de la Academia. 

Podría, finalmente, seguir a Unamuno, Pon en el orden muy alta tu mira, lo 
más alto que puedas, más allá aún, donde tu vista no alcance, donde nuestras vidas 
van a encontrarse. Apunta a lo inasequible. Sería el concepto de ambición y deseo de 
superación de nuestro trabajo en el aspecto intelectual. 

Estos tres conceptos, poesía en lo humano, serenidad en lo científico y ambi.ción 
en lo intelectual, creo que definen esa inquietud que nuestros maestros han sabido 
inculcarnos y la cultura adquirida, mantenerlos. 

Don Ramón María de Valle Inclán, refiriéndose a la protagonista de su So.nata de 
Otoño, afirmaba que era cándida y melancólica como un lirio. Nuestra protagonista 
de hoy es todo lo contrario. Es una mujer grácil, activa, positiva y exquisitamente 
femenina. En la época que vivimos, muchas personas se decantanpor la obediencia 
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para poder disminuir los riesgos. Ella considera que lo más importante es seguir ade-
lante, ya que la meta consiste en tener muchas metas, y el objetivo de nuestra vida es 
ser capaz de captar y lograr muchos objetivos. Por eso, tanto su vida personal como 
profesional, ha sido un continuo caminar hacia adelante para hacer las cosas mejor. 

*** 

El gran Julio César decía seré todo lo que los dioses y mi propia voluntad decre-
ten. Realmente creo que todo curriculum es la expresión de una voluntad de trabajo 
y de superación. Por otra parte, Sócrates decía que una vida examinada era la única 
que merecería ser vivida. Yo creo que para trabajar bien hay que saber qué se quiere, 
cómo se debe de hacer, programarse, establecer prioridades, y al mismo tiempo estar 
impregnado de un sentido moral, el exemplus de los clásicos. Pues bien, estoycon-
vencida de que la doctora Gómez López ha conseguido todo eso. 

Nació en Úbeda, y el espíritu artístico de la ciudad impregnó su vida. Fue la 
única hija, la más pequeña, con tres hermanos varones, con lo que la unión a sus pa-
dres, sobre todo, a su madre, fue intensa. Le gustaba la veterinaria, porque adora los 
animales y se fue a Córdoba a estudiar esa Licenciatura, donde acabó el año 1988. Ese 
mismo año fue contratada por la multinacional alimentaria NESTLE,en los Depar-
tamentos de Gestión de Calidad y Marketing, en su sede central de España situada 
en Barcelona, teniendo que desplazarse frecuentemente a Vevey, Suiza. Debido a su 
magnífica labor, le sugirieron la posibilidad de su traslado definitivo a ese país. Pero 
le ocurrió lo que a muchas mujeres. Tuvo que decidirse entre dos opciones, y estable-
cer una prioridad entre ellas: o mejorar su calificaciónprofesional o volver a su tierra 
natal. En Barcelona había conocido a quien sería su futuro marido, a Pedro. A él le 
reclamaba su trabajo en Hacienda y a ella, esa misma Andalucía y la existencia de la 
familia estable que siempre deseó. Optó por esto último. Pero era inquieta, hablaba 
perfectamente varios idiomas, y que.ría hacer grandes cosas, por lo que solicitó una 
Beca Predoctoral al Ministerio de Educación y Ciencia, que le fue concedida el año 
1990 y prorrogada hasta 1993. 

Comenzó su Tesis Doctoral en el Departamento de Producción Animal de la 
Universidad de Córdoba bajo la dirección del profesor Alfonso Vera y Vega, Tesis que 
defendería el 11 de marzo de 1994 con el título “Normalización y obtención industrial 
de yacija de pollos Broiler”. Posteriormente, solicitó una Beca posdoc.toral al Minis-
terio, de intercambio de personal investigador entre industrias y centros públicos 
de investigación, en concurrencia competitiva de desarrollo,con la Universidad de 
Córdoba, y preferentemente sobre alimentación animal. 
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En 1994 fue nombrada funcionaria de carrera (Veterinaria A4) del Cuerpo Su-
perior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, tra.bajando 
como Subdirectora de la Unidad de Protección de Salud en el Distrito Sanitario 
Jaén-Nordeste, y coordinadora autonómica de procesos en Protección de Salud, por 
la Secretaría General de Salud Pública y Participación, cargos que desempeña en la 
actualidad. Su trabajo consiste en la evaluación del riesgo  e inspección en el ámbito 
de la Seguridad Alimentaría y la Salud Ambiental, prin.cipalmente en relación con 
los productos de origen animal para la alimentación humana, así como el control 
sanitario de mataderos, industrias cárnicas, agua, legionella, etc. Realiza labores de 
vigilancia y evaluación de la oferta alimenta.ria de los centros escolares, incluidos los 
aspectos sanitarios y  nutricionales, y participa en los sistemas de alerta epidemiológica 
ante la aparición de brotes alimentarios y ambientales. Como Veterinaria de Salud 
Pública, interviene en las actividades de prevención de enfermedades transmitidas 
por animales y en los riesgos asociados a la fauna. Ha participado numerosas veces 
en representación de España ante la Unión Europea para la unificación de conceptos, 
realización de protocolos, etc., así como ha realizado  estancias en diferentes ciudades 
como Riga, Lyon, Hannnover, o las Universidades americanas de Maryland y Alaba-
ma.Posee el título de Experta Universitaria en gestión de Seguridad Alimentaria por 
la Universidad de Granada. 

A lo largo de estos años, su labor investigadora ha sido notable en la Universi-
dad de Córdoba, como colaboradora honoraria en el Departamento de Producción 
Animal, y en el Departamento de Farmacología y Toxicología. Ha participado en 
numerosos proyectos de Investigación, como “Actividad del aguaen los alimentos 
azucarados” (CAICYT. número 1922/84), en el de “Producción Animal” (AGR-192) 
y en el PAI RNM-0249 TOXAMAL. Actualmente forma partecomo investigadora 
del Grupo Biodiversidad y Desarrollo sostenible, adscrito a la Universidad de Jaén. 

Ha participado como docente en 23 Cursos organizados por la Universidad 
de Córdoba y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, destacando el Better 
Training Safer Food o los procesos en Protección de la Salud, así como en 70 Cursos 
Postgrado organizados por las Universidades de Jaén, Córdoba, Esta.ción Experimen-
tal del Zaidin o la Escuela de Salud Pública de Granada. Todos ellos sobre aspectos 
relacionados con la Medicina, como Legislación Alimentaria,Antropozoonosis, o 
Salud Pública. 

Ha asistido a un elevado número de reuniones de carácter nacional e 
in.ternacional, destacando entre estos últimos, como de gran actualidad, el de “La 
seguridad alimentaria en las ventas por internet”. 
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Su participación escrita también ha sido notable participando en la publica.ción 
de siete libros sobre temas como higiene de mataderos, programas de enfer.meda-
des infecciosas, controles de la industria alimentaria, situación de la rabia urbana y 
salvaje, por citar algunos, y numerosas publicaciones sobre el control deplaguicidas 
en el aceite de oliva, la alimentación de rumiantes, listeriosis, control sanitario oficial 
de alimentos, zoonosis etc. 

Dentro de todos los méritos enumerados, me gustaría señalar uno por su gran-
trascendencia: su nombramiento en mayo del 2002, como Académica Numeraria de la 
Real de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, en el que realizó su discurso de 
ingreso sobre el tema Gestión de subproductos de mataderos y seguridad alimentaria. 
En esta Academia me consta su permanente participación en todas las actividades 
que realiza dicha Corporación. 

Esta es la escueta síntesis de toda una vida de trabajo profesional y cien.tífico 
de calidad, de una persona cuya verdadera pasión se puede resumir en tres palabras 
muy simples, pero llenas de un profundo significado: la familia, la veterinaria y la 
fotografía. 

Desde el punto de vista familiar, ya hemos visto su opción clara y definida por 
su matrimonio, ya que siempre hay muchos caminos que se abren cuando alguno 
se cierra, y, en general, sin victimismos, la mujer se suele ver abocada a establecer 
siempre prioridades. Digo sin victimismos, porque no es muy difícil (aunque lleve 
mucho trabajo), conseguir esos caminos. En relación a sus hijas, unase encuentra 
disfrutando una Beca Erasmus en París, y ya en su quinto curso de la Licenciatura de 
Medicina (¡que bella profesión has escogido, querida Lidia!), y otra estudia Derecho 
y Economía (¡que falta hacen en este momento en nuestro país personas con ideas 
claras y definidas en estos campos, querida Irene!). La doctora Gómez López, Katy, es 
una mujer siempre sonriente, pero en verdad le brillan los ojos de una forma especial, 
cuando habla de ellas. 

Pero quiero hacer especial mención a su afición por la fotografía, que me consta 
forma también parte de su vida y que la ha llevado a visitar numerosos países. El 
mismo Valle Inclán, del que hablábamos antes, en la misma Sonata de Otoño, decía 
que las almas son como los ruiseñores, que quieren volar. Ella ha volado por Etiopía, 
India, Cuba, Singapur, Indonesia, Perú, Méjico, Londres, Holanda, Dublín, Berlín, 
Estocolmo, Francia, Estados Unidos y muchos lugares más- No lo ha hecho como 
simple turista, sino mediante proyectos de cooperaciónfotográfica con una elevada 
finalidad social o de promoción de la salud. Sólo voy a destacar tres de esos proyectos 
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que me han impresionado: uno denominado Luzde la Diversidad sobre discapacidad, 
otro denominado Vivencias en mujeres con cáncer de mama, y un tercero, de gran 
proyección internacional, sobre la expulsiónde los pigmeos Batwa de sus territorios 
ancestrales, con la finalidad de que sus reservas forestales fueran trasformadas en el 
Parque Nacional de Bwindi, para proteger a la población más numerosa de gorilas 
de montaña. Y además, y dicho sea de paso, para conseguir importantes recursos por 
las visitas a dicho Parque. 

Esta es la mujer y la científica que hoy recibimos en la Academia, y de la que ya 
estamos orgullosos. 

*** 

Antes de comenzar el obligado comentario sobre el discurso de nuestranueva 
Académica, quiero darle las gracias por la magnífica loa que ha realizado sobre la 
persona que antes ocupó el sillón número 40 de esta Corporación. Corría el año 1997, 
siendo Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental 
el Excmo. Sr. D. Julio Boza López, cuando él, y a propuesta de su Junta de Gobierno, 
me nombraron Académica de Honor de dicha Corpo.ración. Nombramiento del que 
me siento muy orgullosa, y al que respondí con un discurso sobre “Las modernas 
técnicas de detección de la tuberculosis por el laboratorio”. A partir de ese momento, 
comencé a conocer a fondo a Julio Boza, el hombre bueno que nos describe la Biblia 
en la antigüedad, el caballero de la Edad Media, y el científico de nuestra época. Poco 
después, siendo él Académico numerario y yo Presidente de esta casa, me comunicó 
varias veces su deseo de abandonar su sillón para que fuera ocupado por alguien más 
joven y que pudieradedicarle más tiempo. Ni que decir tiene, que siempre rechacé 
sus peticiones, simplemente porque no quería perderle. Era y es el Académico por 
excelencia. Es el hombre al que todos admiramos y respetamos, y el amigo al que 
todos queremos. Su fidelidad y lealtad a las Instituciones y a todos los que las compo.
nemos, sólo ha sido superada por la que siente hacia su familia, y especialmentea su 
queridísima esposa, Pilarín, que ya le ha abandonado físicamente, pero que sigue en 
su corazón. Creo que la doctora Gómez López debe tratar de mantener lalínea que él 
supo llevar, pero estoy segura que lo va a conseguir, por dos razones simples: porque 
es inteligente, y porque la bondad y categoría del profesor Boza no merecen otra cosa. 

La realización de un comentario al discurso de ingreso de nuestra nueva Acadé-
mica es difícil, porque es igualmente difícil mejorarlo. Pero es un verdade.ro placer 
para un médico, porque en él se ve claramente el número de aspectos comunes que 
existen entre nuestras profesiones sanitarias. Está bien construido, bien estructurado y 
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ha manejado una ingente bibliografía, pero sobre todo, porqueha ido repasando todos 
los aspectos importantes de la Veterinaria en relación con la Medicina: las zoonosis, 
la seguridad alimentaria y la investigación biomédica. 

El panorama de los procesos infecciosos después de los años 70 cambió total.
mente. El hombre se llenó, como tantas veces, de soberbia. Pensó que conocía todos los 
agentes causales de procesos morbosos, empezaba a dominar la epidemiologíade los 
mismos, tenía unas excelentes vacunas y unos potentes antimicrobianos, aún cuando 
todavía muy escasos antivíricos. La sociedad además, en los países desarrollados, 
presentaba un magnífico y prometedor desarrollo económico y social. Es decir, creía-
mos que estábamos a punto de erradicar muchos procesos infecciosos. Sin embargo, 
comenzaron a producirse toda una serie de modificaciones en la conducta humana, 
como ya ha resaltado la recipiendaria, como diferentes adicciones, el incremento de 
animales de compañía no controlados, la frecuencia del senderismo, montañismo, 
cacerías, turismo de masas, viajes profesionales, religiosos de ONGs, etc., que han con-
tribuido a que el hombre tuviera un contacto más estrecho con animales no frecuentes 
en su medio ambiente. Debido a todo ello, surgieron las enfermedades emergentes, 
producidas predominantemente por virus, que se encontraban en reservorios animales. 

Algunos de estos procesos, claramente relacionados con animales, es decir, al-
gunas zoonosis, ya eran conocidas desde hacía más tiempo. Ejemplo de ello, son los 
hantavirus, cuyos reservorios se encuentran en distintos tipos de roedo.res, y que 
causaron verdaderos estragos en los combatientes de las dos Guerras Mundiales, 
dando lugar al denominado FHSR (Fiebre Hemorrágica con SíndromeRenal); algunos 
procesos por Arenavirus, típicos de viajeros y personal sanitario, que produjeron, por 
ejemplo, la fiebre de Lassa o la enfermedad de Marburg; y, por supuesto, la fiebre 
amarilla, tan ligada al mosquito Aedes y a los monos en ciclo selvático, o el dengue, 
trasmitido por el mismo mosquito, y que en estemomento, al no tener una vacuna 
idónea, está causando serios problemas, sobre todo en América Central. 

Dentro de este mismo grupo también debemos destacar la influencia, como 
reservorios, de aves migratorias, patos, aves de corral e incluso cerdos, cuyo papelha 
sido primordial dentro de las variantes de gripe, y por supuesto, la gripe aviar.

O los murciélagos fructívoros en el caso del virus Ébola. Pero debemos de des-
tacar nuevamente el papel de ciertos animales en determinados procesos como las 
encefalitis espongiformes (ganado bovino), el proceso producido por el coronavirus 
SARS que dio lugar al síndrome agudo respiratorio severo (aves migratorias), el 
virus del West Nile (pájaros, mosquitos e incluso caballos), y el nuevo coronavirus 
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demostrado en 2012-2013 (denomi.nado MERS-CoV), asociado a camellos infectados 
en la Arabia Saudí, que cursa con un síndrome respiratorio agudo y una elevada 
mortalidad, superior al 40%. 

En todos estos procesos, los estudios epidemiológicos y la colaboración de las 
diferentes profesiones sanitarias internacionales, condujeron a su conocimiento y 
control de la diseminación. Como hecho más curioso quisiera destacar que, en  los 
casos de la Arabia Saudí, ocurridos recientemente, las autoridades sanitarias del país 
tomaron la medida de evitar la asistencia de personas mayores o enfermos crónicos 
a la peregrinación obligatoria a La Meca (Hajj), con la finalidad de prevenir la dise-
minación de posibles casos. 

Por último, quisiera también mencionar algunos procesos menos conocidos,que 
no han dado lugar a graves epidemias, pero sí necesitan ser controlados, talescomo 
cuadros de tipo gripal por virus Hendra o Nipah asociados a caballos; o neurológicos, 
como el virus Utu trasmitido por flebotomos, Toscana trasmitido por mosquitos, o 
Borna, con cuadros neurológicos y psiquiátricos, en los que se ha encontrado ARN del 
virus en el cerebro y asociado a ovinos y caballos. Sin olvidar el virus Chikungunya, 
virus productor de un proceso con poliartropatías y fiebre, trasmitido por mosquitos, 
cuyos reservorios son animales salvajes como murciélagos, roedores o pájaros, que 
está causando serios problemas en África, América Central y Caribe. 

En relación a la seguridad alimentaria, la actuación y así lo describe nuestra 
Académica, sería diferente según los países: en los pobres lo principal sería podera-
segurar el acceso a la alimentación básica, mientras que en los ricos, sería mejorarla 
calidad e inocuidad de los mismos, así como la cantidad necesaria para proveera 
una sociedad más exigente. Ello ha llevado a la creación de granjas inmensas, difícil-
mente manejables, sobre todo en Asia, jugando este hecho un papel impor.tante en 
la aparición de la gripe aviar; o incluso a las grandes deforestaciones, conel cambio 
climático subsiguiente y su influencia en los animales que vivían allí. Otro hecho 
que también ha modificado estos hábitos, es la necesidad de alimen.tar a un elevado 
número de animales, con la introducción de piensos alterados, origen de la encefalitis 
espongiforme bovina. 

Me gustaría hacer hincapié en la seguridad compartida (producción, elabo.
ración, distribución, venta, control y consumo), que tan bien ha sido hoy descrito 
aquí. Como anécdota, quiero recordar a las mujeres primorosamente vestidas “cofia, 
traje blanco, delantal blanco con puntillas, etc.” que en Granada, hace años,vendían 
“los mejores quesos” elaborados en sus propias casas y vaquerías, que muchas veces 



131

ContestaCión al disCurso de ingreso de Catalina gómez lópez 

dieron lugar a brotes de brucelosis. ¡Me llamó tanto la atención! Hoy en día, todo 
esto está absolutamente controlado. Y aún así, surgen problemase intoxicaciones 
alimentarias de vez en cuando. 

No podía terminar este apartado, sin hacer una loa al recordatorio delpapel 
jugado por los animales en el desarrollo del avance científico. La experi.mentación 
animal, y ella lo ha reseñado, sigue siendo absolutamente básica, aún cuando, como 
es lógico, conservando todas las medidas establecidas para evitar el sufrimiento 
innecesario de los animales. Por eso, no deja de asombrarnos la corriente existente 
en varios países, sobre todo en Italia, que presentando más de un millón de firmas, 
están solicitando en el Parlamento Europeo la abolición total de la experimentación 
con animales. Este hecho ha sido llevado a la RealAcademia Nacional de Medicina, 
por su representante en la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM), 
con la finalidad de expresar la absoluta necesidad de la continuación de ese tipo de 
experimentación biomédica, ya que, en caso de que se llevara a término dicha aboli-
ción, la investigación sufriría un retroceso irreversible. 

Como resumen del comentario del discurso de la doctora Gómez López, consi-
deramos que la descripción de un profundo estudio de la historia, que siem.pre ha 
mantenido unida la Medicina y la Veterinaria, la facilidad con que ha ido resaltando 
todos los ejemplos descritos, la necesidad de la estrecha relación entre ambas ramas 
de la Ciencia, todo ello bien documentado, hacen que el discurso sea una excelente 
presentación para su entrada en esta Real Academia. 

*** 

Ante la trayectoria científica, profesional y personal de la nueva Académi.ca, se 
me plantean dos preguntas importantes, y que me hago repetidas veces. ¿Qué ne-
cesita un erudito para conseguir un bagaje científico? Y otra quizá más cercana ¿Por 
qué un intelectual desea ingresar en una Academia, en este caso en una Academia 
de Medicina? 

En repuesta a la primera, yo creo que un intelectual necesita tiempo, sere.nidad 
y perspectiva, circunstancias que conducen a la inteligencia, al poso y al sedimento. 
Pero también se necesita tener la mente amplia y el espíritu abierto, y ser capaz de 
salir de las propias fronteras, no sólo geográficas, sino de capacidad de captación. Para 
ello se necesita conocer nuevas personas, nuevos ambientesy nuevas tendencias. No 
dejarse influir negativamente, y permanecer siempre cauto con ese ambiente que nos 
rodea. Plauto en la Aulularia, afirmaba que en una mano se debía mostrar el pan y en 
la otra la piedra. Y Shakespeare, a través de Lady Macbeth, nos envía una idea, como 
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poco, compleja. Para engañar al mundo, parecer como el mundo: llevar la bienvenida 
en los ojos, en la lengua, en las manos, y presentarse como una flor de inocencia, pero 
ser la serpiente que se esconde en la flor. Realmente no son buenos ejemplos a seguir. 
Es evidente que nuestra ya Académica ha seguido la idea de abrirse al mundo, pero 
con toda claridad y trasparencia. 

En relación al segundo interrogante, creo que la respuesta está clara. Ella ya 
conoce en profundidad el mundo de las Academias y sabe que, aunque la época en 
que vivimos, que hemos dicho que es compleja, muchas veces inculta, una sociedad 
del espectáculo y la necedad, en la que las Academias pudieran parecer superfluas, 
éstas son necesarias para una vida cultural más elevada. Una vez le preguntaron a 
William Saroyan si le importaba que su obra tuviera éxito. El respondió que el hecho 
de que existiera, ya era un éxito. Y así nos encontra.mos muchas veces los que amamos 
las Academias. Frecuentemente parece un milagro su simple subsistencia, debido al 
poco interés que muchas autoridades muestran hacia nuestras Corporaciones, aunque 
dicen velar por la difusión del conocimiento. Para neutralizar esto, creo que somos, 
debemos ser, personas no sólo de la Medicina o de la Veterinaria, sino de la cultura, 
de la ciencia y de la libertad. Nuestra nueva Académica, estoy segura que piensa así. 
De ahí su deseo de ingresar en nuestra Corporación, deseo que favorecería tanto a la 
Medicina como a la Veterinaria. 

Terencio decía quot hominis, tot sententiae, tantos hombres como tantas opi-
niones. Este hecho, que es válido para todos los intelectuales, es la base deldebate 
científico, y, por supuesto de las Academias. Por eso, estoy segura que la participación 
de nuestra nueva compañera será totalmente fructífera. 

Ella, con su buen hacer, su permanente sonrisa y alegría, ha sabido aunar ciencia 
y humanidad, estética y práctica cotidiana. Seguirá, además, buscando en la Veteri-
naria, en su contacto con los animales, la mejora de la salud humana. Ha encontrado 
su vida científica y la pone a nuestra disposición. La Academia la ha encontrado a 
ella. ¡Qué magnífica unión! 

Querida Katy, estamos orgullosos de que estés con nosotros. Bienvenida a tu 
nueva casa. 

He dicho 
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INTRODUCCIÓN

La producción hortofrutícola española mantiene actualmente una marcada im-
portancia tanto desde el punto de vista económico, social o cultural. El cultivo bajo 
plástico ocupa un lugar predominante en este sector, siendo la provincia de Almería 
la que presenta una mayor superficie de terreno cultivada mediante esta técnica. La 
tecnología aplicada a los procesos de producción y de postcosecha del producto, así 
como las especializaciones cada vez más al detalle en la comercialización de los pro-
ductos hortofrutícolas, responde a las demandas de un mercado con requerimientos 
más competitivos y exigentes. El destino de la mayoría de los productos hortofrutí-
colas (PHF) españoles es a países de la Unión Europea, mercados con necesidades 
de frutos de gran calidad y con altos niveles de garantía de seguridad alimentaria, lo 
que obliga a dedicar grandes esfuerzos a las industrias del sector en los procesos de 
inspección, acondicionamiento y distribución de los PHF, haciendo gran hincapié en 
el campo de la trazabilidad.

Las formas altamente tecnificadas en la producción de productos hortofrutíco-
las, principalmente bajo plástico ofrecen grandes ventajas al mercado, tanto por la 
disponibilidad de variedades, con independencia de la estacionalidad, como por la 
normalización, cada vez más regular en tamaños y presentaciones y por la adaptación 

RED DE ALERTA RÁPIDA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 
ALIMENTOS y PIENSOS. NOTIFICACIONES EN PRODUCTOS 
hORTOFRUTÍCOLAS.

maria del Pilar aCero oJeda*

* Doctora en Veterinaria

anales - Vol. 28 (1) - diC. 2015 - real aCademia de CienCias VeTerinarias de andalUCía orienTal



134

Red de aleRta Rápida de la unión euRopea paRa alimentos y piensos

del producto a criterios específicos de mercado. El universo de presentación de los 
productos hortofrutícolas actual es muy variado y específico. Por poner un simple 
ejemplo, hoy disponemos de sandías sin pepitas, pimientos de diferentes colores: 
rojos, verdes, amarillos, naranjas o tomates con y sin pepitas, de diversos tamaños 
y sabores. Todo esto, teniendo en cuenta que el mundo de la agricultura ecológica 
y agricultura integrada se está implantando cada vez con mayor peso en el sector 
hortofrutícola bajo plástico.

El cuidado y la precaución de los agricultores y empresas comercializadoras en 
mantener la calidad sanitaria garantizada colabora de manera indispensable con las 
actuaciones de Control Oficial que la Autoridad Sanitaria desarrolla. Sin embargo, 
sabemos que en la vida el riesgo cero no existe y por supuesto tampoco en el terreno 
de la seguridad alimentaria. De manera esporádica, aunque con gran eco mediático, 
se producen toxiinfecciones alimentarias o determinaciones de producto que incum-
ple la normativa ya referente a residuos por plaguicidas en alimentos. En la memoria 
de todos se retiene la alerta notificada por Alemania en el año 2011 con los pepinos 
españoles como posible causa de contaminación por E. Coli. Los días del brote se 
desarrollaron entre la alarma social por los fallecimientos de personas afectadas y 
la incertidumbre causada por el desconocimiento, todo ello con consecuencias eco-
nómicas nefastas para el sector. Es posible que este brote haya generado una de las 
crisis alimentarias de mayor relevancia en Europa. Aunque posteriormente Alemania 
exculpó a los pepinos españoles, el estigma no se diluye con facilidad.

De manera independiente a la crisis de E. Coli mencionada, las alertas alimenta-
rias que han generado los productos hortofrutícolas con origen en España han creado 
una desconfianza y en algunos mercados de países de la unión europea que ha mo-
tivado incluso rechazo a los frutos de origen español. La gestión de la comunicación 
en la mayoría de estas crisis no ha ayudado a su clarificación, creando en algunas 
ocasiones alarmas generalizadas y en su mayor parte injustificadas en la sociedad. Esta 
situación ha conllevado el lógico perjuicio económico al sector con grandes pérdidas 
de mercado, aunque tal vez no sea ésta la peor consecuencia. Las crisis alimentarias 
se difunden a través de los medios de comunicación por los infinitos canales que se 
disponen y calan en la sociedad asentando mitos o falsas creencias en los consumi-
dores de muy difícil retroceso.

Desde 1979 se dispone en la Unión Europea de un Sistema de un Sistema de 
Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (en inglés Rapid Alert System for Food and 
Fedd. RASFF) como herramienta de contacto de diversos organismos y autoridades 
alimentarias de la Unión Europea para comunicarse y coordinar alertas alimentarias. 
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El RASFF tiene su sustento normativo en el artículo 50 del Reglamento UE 178/2002 y 
permite, ante una alerta notificada por uno de los organismos competentes de un país, 
reaccionar con rapidez y con el mismo criterio en el resto de países. La garantía de 
seguridad alimentaria es clara, así, si el Organismo competente acuerda que la alerta 
debe implicar la retirada de producto, o comunicación de la alerta a la población, esto 
es así en todos los países afectados. Los países que componen el RASFF son, además 
de los 28 Estados Miembros actuales de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, 
Suiza y Noruega. Las Agencias implicadas son La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), la Comisión Europea y en España la gestión es a través de la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

La base de todas las actuaciones implicadas en las alertas alimentarias radica en 
el sistema de garantía de trazabilidad de las empresas que debe aportar documental-
mente información clara sobre: el origen de sus productos, procesos de manipulación 
que se hayan realizado y destino de los mismos. Las empresas del sector hortofrutícola 
deben garantizar de manera clara y taxativa el control de la trazabilidad de los pro-
ductos hortofrutícolas que comercializan, independientemente del grado de manipu-
lación de los productos. Es evidente que la complejidad del sistema no será la misma 
para todas las empresas. En el lado más sencillo del manejo de la trazabilidad de una 
industria de productos hortofrutícolas se puede encontrar una empresa que distribuye 
productos hortofrutícolas como un mero intermediario, asumiendo la trazabilidad 
de origen. Al otro lado de la balanza, la trazabilidad se complica en las empresas que 
reciben productos de diferentes orígenes y los envasan, en ocasiones en bandejas o 
“flow pack” que contienen producto procedente de agricultores diferentes. Un ejemplo 
de este último caso son las bandejas compuestas por preparados de verduras (para 
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sopa o cocido, gazpachos…) o los envasados de pimientos tricolor, donde la empresa 
debe garantizar el origen de cada uno de los productos que contiene el preparado.

El Reglamento 852/2004 (CE) relativo a la Higiene de los Productos Alimenticios, 
obliga a las empresas alimentarias a mantener un Sistema de Autocontrol de Seguridad 
Alimentaria basado en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 
En el caso de las empresas de productos hortofrutícolas en España, este sistema de 
autocontrol debe documentarse para asegurar la salubridad e inocuidad de los ali-
mentos ya que la normativa así lo indica y se adapta a cada empresa particularmente 
con un estudio de requisitos (Planes de Higiene generales y específicos) previos al 
abordaje del Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. Uno de los Pla-
nes Generales de Higiene es el Plan de Trazabilidad (rastreabilidad) de los productos.

OBJETIVO

El objetivo de esta trabajo es doble, por una parte se profundiza en el conoci-
miento de la Red de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos y se realiza un estudio 
de las alertas generadas por productos hortofrutícolas a través del RASFF desde el 
01/01/2013 a 31/12/2015.

MÉTODOS

El estudio de la Red de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos se basa en la in-
formación que de la propia Red ofrece la página web de la misma, tanto en relación 
a su composición, estructura, funcionamiento así como los datos de notificaciones 
que de la misma se extraen.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

1.- La Red de Alerta Rápida de la Unión Europea para Alimentos y Piensos.

La Unión Europea (UE) desempeña un papel determinante en el control de la 
calidad de los alimentos (y piensos) que circulan en sus mercados. Los consumidores 
europeos exigen que la comida que compran sea segura y con una calidad previsible 
y esperan que la información que reciban sea útil para conocer la composición de los 
productos que adquieren. Esta información que se puede proporcionar mediante eti-
quetas de producto y también mediante la publicidad, debe ser veraz y no engañosa.
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La Seguridad Alimentaria en la Unión Europea es responsabilidad de la Dirección 
General para la Salud y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Comisión Europea. 
Las leyes de la Unión Europea sobre la seguridad de los alimentos y sobre la protección 
de la salud de las personas se aplican bajo la responsabilidad de la Dirección General 
para la Salud y Seguridad Alimentaria, que tiene un Director General que a su vez 
informa a un Comisario Europeo.

La Unión Europea ha establecido mediante pilares normativos las bases que 
garantizan un alto nivel de seguridad alimentaria. Uno de ellos es el Reglamento 
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de 
la legislación sobre piensos y alimentos, la salud animal y las normas de bienestar 
animal. Este Reglamento establece que es responsabilidad de las autoridades com-
petentes en cada Estado miembro la aplicación de esta legislación y son éstos los que 
pueden adoptar medidas adecuadas para imponer restricciones en caso de sospecha 
de alimentos nocivos. En caso de riesgo grave para la salud humana conocido por 
el Control Oficial o en caso de emergencia, los Estados miembros pueden adoptar 
medidas nacionales con de carácter provisional. Estas medidas deben ser comuni-
cadas de inmediato a la Comisión y demás Estados miembros. El RASFF establece 
un intercambio rápido de información entre los Estados miembros sobre los riesgos 
que plantean los alimentos o los piensos y sobre las medidas adoptadas para hacer 
frente a tales riesgos.

El principio rector de la UE es que la política alimentaria debe basarse en un 
enfoque global e integrado. El control hace referencia a toda la cadena alimentaria, a 
todos los sectores de la alimentación y en todas las fronteras exteriores de la UE. La 
toma de decisiones involucra los foros de la UE e internacionales y a todas las etapas 
del ciclo de elaboración de políticas. Este principio se enuncia de manera coloquial 
con la frase “de la granja a la mesa”. Este principio general de la política de seguridad 
alimentaria de la UE legitima el derecho de los consumidores a alimentos seguros y 
a información precisa y veraz armonizada en todos los Estados Miembros.

El Reglamento (CE) 178/2002 de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria, establece que la base de la legislación alimentaria debe centrarse en los 
tres componentes del análisis de riesgos: evaluación del riesgo, gestión del riego y 
comunicación del riesgo. El Reglamento 178/2002 determina el principio de que la 
responsabilidad primordial de garantizar el cumplimiento de la legislación alimen-
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taria recae en el explotador de la empresa alimentaria. Como empresa alimentaria se 
entiende cualquier empresa, ya sea con fines de lucro o sin ellos, pública o privada, 
que lleve a cabo cualquiera de las actividades relacionadas con cualquiera de las 
etapas de producción, transformación y distribución de alimentos.

Las obligaciones fundamentales de los explotadores comerciales de alimentos 
y piensos son: 

• Seguridad: Los operadores no comercializarán alimentos o piensos 
nocivos 

• Responsabilidad: Los operadores son responsables de la seguridad de 
los alimentos y piensos que producen, transportan, almacenan o venden 

• Trazabilidad: Los operadores deberán ser capaces de identificar rápida-
mente cualquier proveedor o destinatario 

• Transparencia: Los operadores informarán inmediatamente a las autori-
dades competentes si tienen cualquier razón para creer que su alimento 
o el pienso no es seguro.

• Emergencia: Los operadores retirarán inmediatamente los alimentos o 
los piensos del mercado si tienen cualquier razón para creer que no son 
seguros 

• Prevención: Los operadores deberán identificar y revisar periódicamen-
te los puntos críticos en sus procesos y garantizar que los controles se 
aplican en estos puntos 

• Cooperación: Los operadores deberán cooperar con las autoridades 
competentes en las medidas adoptadas para reducir los riesgos.

Las tres normas básicas de higiene alimentaria de la UE son:

• Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimen-
ticios. Este Reglamento establece los requisitos generales de higiene para 
todos los explotadores de empresas alimentarias.

• Reglamento (CE) 853/2004 por el que se establecen las normas específicas 
de higiene de los alimentos de origen animal.

• Reglamento (CE) 854/2004 por el que se establecen normas específicas 
para la organización de controles oficiales de los productos de origen 
animal destinados al consumo humano.

El Reglamento 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios, 
establece la obligatoriedad de las empresas a desarrollar un sistema basado en el 
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Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP), aunque tiene en cuenta el 
riesgo de la actividad que desarrollan para adaptar este análisis y exigir condiciones 
previas de los requisitos de higiene. Uno de estos Planes Generales de Higiene que 
se exige a las empresas es el de Trazabilidad.

La trazabilidad es la base sobre la que se sustenta el principio “de la granja a 
la mesa” o “del campo al plato”, variación que también se emplea para nombrar el 
concepto por el cual el consumidor tiene derecho a conocer el origen de los alimentos 
que consume y el operador económico tiene la obligación de facilitar esta información. 

Las empresas de comercialización de productos hortofrutícolas están obligadas 
a llevar un sistema por el cual puedan conocer el origen de cada uno de los produc-
tos que ponen en el mercado. Como regla habitual, una vez que el agricultor entra 
el producto ya sea en las subastas o en las empresas de manipulado directamente, 
se clasifica por “partidas” a las que se les asigna una “tablilla” en la que se reflejan 
los datos concernientes a: fecha de entrada, producto, cantidad, agricultor, finca de 
procedencia… y cualquier otro dato que la empresa considere necesario. Estos datos 
pueden mantenerse con el mismo formato de la entrada hasta que el producto salga 
para el mercado o pueden transformarse en otros formatos mediante procedimientos 
de trazabilidad interna de la propia empresa. En cualquier caso, desde cualquier punto 
de la cadena de comercialización, siempre se debe llegar al origen del producto. Como 
hemos comentado anteriormente, la complejidad del sistema en ocasiones es muy alta 
y depende en gran medida del grado de manipulación del producto.

En el caso de los residuos y contaminantes la Unión Europea estableció en 2005 el 
Reglamento (CE) 396/2005 sobre residuos de plaguicidas. Este Reglamento establece 
los límites máximos de residuos (LMR) para proteger a los consumidores, incluidos 
los más vulnerables (bebés y niños) de la exposición a niveles inaceptables de residuos 
de plaguicidas en alimentos y piensos. Los pesticidas que se emplean para proteger 
a los cultivos no se pueden encontrar en alimentos o piensos a niveles que presenten 
un riesgo para las personas. Toda la toma de decisiones en esta área tiene que basarse 
en la ciencia y la Autoridad Europea de Seguridad alimentaria debe llevar a cabo una 
investigación evaluando el efecto en la ingesta de los consumidores antes de llegar a 
conclusiones sobre la seguridad de un LMR.

Para las importaciones de productos procedentes de Países Terceros, en caso de 
identificar un problema concreto con un residuo, la UE o los Estados miembros pue-
den interrumpir el comercio, reforzar los controles en el punto de importación y en 
casos de que se detecten problemas estructurales, se pueden imponer prohibiciones 
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a la importación en espera de una resolución satisfactoria del problema detectado. El 
Reglamento 882/2004 establece los requisitos de las Autoridades Competentes de la 
organización así como la aplicación de Controles Oficiales. El 100% de las partidas de 
los productos alimenticios que entran en la UE se someten a un control documental 
que incluyen facturas u otros documentos, incluidos analíticas de fitosanitarios. Cada 
Estado Miembro tiene unos puntos de entrada designados y todos los productos 
deben entrar exclusivamente a través de ellos.

La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) es un Organismo al servicio de la 
Comisión, forma parte de la Dirección General de Sanidad y consumo con sede en 
Irlanda. La OAV tiene como misión garantizar que la legislación de la UE en materia 
de seguridad alimentaria, salud animal, sanidad vegetal y bienestar animal se cumpla 
correctamente. La OAV, a través de auditorías o inspecciones que su personal desa-
rrolla en misiones sobre el terreno controla:

• El cumplimiento de los requisitos legales de UE sobre seguridad y ca-
lidad alimentaria.

• El desarrollo de la política de la UE en sectores de seguridad alimentaria, 
bienestar animal y salud vegetal.

• El desarrollo e implementación de sistemas de control eficaces en los sec-
tores de seguridad alimentaria, salud y bienestar animal y salud vegetal.

Las Autoridades Competentes de los Estados Miembros se reúnen en una red, 
junto con la Comisión Europea y otras autoridades competentes del Espacio Econó-
mico Europeo con el fin de intercambiar información sobre los alimentos y piensos 
poco seguros. Este es el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). 
La Comisión tiene una función de coordinación que incluye la verificación de las 
notificaciones. Forman parte del RASFF los 28 Estados Miembros de la UE, además 
de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En caso de que se decida que haya un 
rechazo del producto en frontera se comunican a todos los puestos fronterizos, es 
decir, a los que forman parte de la Red, de este modo se garantiza que los productos 
rechazados no vuelvan a entrar en la UE a través de otro puesto fronterizo
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El RASFF se apoya en la red de laboratorios de referencia designados en cada 
Estado Miembro. Hay creados unos procedimientos rutinarios y métodos de prueba 
fiables en las áreas de alimentación y piensos y salud animal.

El RASFF consiste en una red de autoridades competentes y de medios de co-
municación. Su objetivo es intercambiar información sobre cualquier alimento, pienso 
o material en contacto con alimentos que pueda presentar un peligro para la salud 
humana. El RASFF permite el intercambio rápido y eficaz de información entre sus 
miembros y proporciona un servicio permanente para asegurar que se envían, reciben 
y responden las notificaciones urgentes.

En caso de detectarse un riesgo en un producto alimentario o un pienso proce-
dente de un país no miembro del RASFF o exportado a éste, la Comisión Europea 
informa al país de que se trate, a fin de que pueda tomar medidas correctivas y evitar 
que el mismo problema vuelva a presentarse en el futuro. Por ejemplo, puede eliminar 
a una empresa de la lista de sociedades autorizadas que cumplen plenamente los 
requisitos de la legislación comunitaria y autorizadas para exportar a la UE.

Cuando las garantías recibidas no son suficientes o cuando se requiere una reac-
ción inmediata, pueden aplicarse medidas tales como la prohibición a la importación 
o el control sistemático en las fronteras de la UE.

Además, la Comisión Europea y el RASFF colaboran con el sistema de alerta de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), llamada Red de Autoridades en materia 
de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN). Esta red está formada por puntos de 
contacto o centros de enlace nacionales en más de 160 países miembros que reciben 
información de la OMS en forma de notas de INFOSAN en materia de seguridad 
alimentaria y la difunden a todos los ministerios competentes en sus respectivos 
países. El RASFF colabora con INFOSAN y los dos sistemas comparten información 
caso por caso

El nacimiento del RASFF en 1979 coincidió con una situación de terrorismo 
político que puso en el mercado europeo naranjas inyectadas con mercurio. Las na-
ranjas entraron en la Unión Europea por Maastrich y procedían de Israel. El impacto 
económico fue muy importante, se requería seguridad analítica en todas las partidas, 
y mientras la venta de naranjas se bloqueó. La evidencia de la necesidad de un sistema 
que facilitara el intercambio de información sobre seguridad alimentaria desembocó 
en la creación del RASFF.
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La base legal del sistema comenzó con la propuesta de Decisión del Consejo 
COM/79/725 que introducía un sistema de intercambio rápido de información sobre 
los peligros derivados de la utilización de productos de consumo (incluidos alimentos). 
Las complicaciones para la seguridad alimentaria que se derivaron de la implantación 
del mercado único se hicieron más visibles al ampliarse el número de países miembros. 
En el año 2002 la UE actuó proactivamente aprobando el Reglamento (CE) 178/2002 
(antes de la gran ampliación de 2004 cuando se unieron 10 países). En ese momento 
se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y se estableció la base 
jurídica y los procedimientos formalizados para el RASFF.

En un primer momento las comunicaciones se realizaban por teléfono, mientras 
que fue la propia evolución social la que fue requiriendo sistemas de comunicación 
más avanzados. Actualmente y desde el año 2000 el RASFF funciona por internet y 
está ligado a varias bases de datos que la Comisión Europea mantiene. Las bases de 
datos, ya sean públicas o no, permiten a los usuarios buscar en el historial de notifi-
caciones y extraer información útil. Un ejemplo de base de datos vinculada a RASFF 
es TRACES (Trade Control and Expert System), que es una red de salud veterinaria.

El iRASFF es la nueva plataforma en línea diseñada para ser más interactiva y 
más fácil de usar. El iRASFF no es una simple base de datos basada en web; utiliza 
tecnología de vanguardia y permite intercambiar información en línea sustituyendo 
el envío de plantillas de texto por correo electrónico. Otra característica importante de 
este nuevo sistema es la consolidación de la nueva información en las notificaciones 
existentes y que el sistema es tanto expandible como dinámico.

El número de notificaciones al RASFF ha crecido a lo largo de los años. En la 
década de los 80 había muy pocas notificaciones aunque, debido a la creciente toma 
de conciencia tras importantes crisis de seguridad alimentaria, las notificaciones 
crecieron de manera significativa. Antes de 1998 no se llegaba a la centena, y luego 
se creció hasta que en 2001 se superó el millar de notificaciones. En el año 2015 hubo 
3.409 notificaciones iniciales que dieron lugar a 6.204 notificaciones por seguimiento 
y que originaron 775 alertas. Estos porcentajes son similares a los del año anterior,, 
con una pequeña disminución del número de comunicaciones iniciales (-3%), aunque 
con aumento de las notificaciones por seguimiento (+5%) y aumento del número de 
alertas (+3%).

Desde su nacimiento el RASFF ha tenido importantes notificaciones entre las 
cuales señalo una selección:

• Año 1985. Austria. Vino fraudulento.
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• Año 1986. Italia. Vino fraudulento.
• Año 1986. Chernobyl. Productos procedentes de cultivos contaminados 

por radiactividad.
• Año 1995. Crisis de la encefalopatía espongiforme bovina.
• Año 1998. Pistachos contaminados de Irán.
• Año 1999. Dioxinas en pollo.
• Año 2003. Colorantes sintéticos en especies.
• Año 2006. Comida para perros tóxica procedente de EEUU.
• Año 2008. Leche contaminada procedente de China.
• Año 2011. E. Coli en pepinos. 
• Año 2012. Contaminación por metanol en República Checa.
• Año 2013. Crisis de la carne de caballos.

Como curiosidad, se pueden mencionar dos casos importantes de notificaciones 
al RASFF. En primer lugar, el caso de las dioxinas de Bélgica en el año 1999 que puso 
de manifiesto un punto de mejora en el RASFF. En ese momento las notificaciones eran 
exclusivamente de alimentos y la crisis comenzó al detectarse dioxinas en carne. Sin 
embargo, se había quedado atrás en el tiempo la muerte de pollos tras el consumo de 
piensos contaminados por dioxinas. Esta crisis coincidió en el tiempo con la crisis de 
la encefalopatía espongiforme bovina que mantuvo a la sociedad europea en alerta 
durante varios meses y marcó una fuerte huella social. La reacción de la Comisión fue 
clara: la primera medida concreta fue la de ampliar el alcance de la red a los piensos, 
pero además se desarrolló el concepto de seguridad alimentaria actual “de la granja 
a la mesa”, se elaboró el “Libro Blanco de Seguridad Alimentaria”, así como la pu-
blicación de todo un nuevo paquete de normativa en seguridad alimentaria llamado 
“Paquete de Higiene”. Los cambios normativos afectaron tanto al sector primario 
como al secundario en cuanto a la producción, comercialización y transformación.

Otro caso fue en el año 2007 con la melamina procedente de China que afectaba a 
leche y comida para bebés y por el que hubo 300.000 afectados, y seis niños fallecidos 
en China. En este caso el RASFF funcionó muy correctamente y ayudó colaborando 
con terceros países y la OMS, ya que la crisis alimentaria alcanzó un nivel mundial. 
El RASFF controló de manera eficaz las fronteras del mercado europeo y ayudó a que 
Europa no se viera afectada en esta crisis.

Las notificaciones del RASFF se generan por la Autoridad Competente en cada 
Estado Miembro y la Comisión es la responsable de la gestión del sistema. Actual-
mente las notificaciones se dividen en cinco categorías:
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1. Alertas notifi cadas por un Estado Miembro cuando se requiere una acción 
inmediata en otro Estado Miembro.

2. Información para seguimiento, cuando se requiere acción de otro Estado 
Miembro, aunque no de manera inmediata.

3. Información para atención, cuando el incidente solo afecta al país no-
tifi cante.

4. Rechazos en fronteras por razones de seguridad de alimentos o piensos.
5. Noticias sobre incidentes de alimentos que no se incluyan en las cate-

gorías anteriores.

El fl ujo de información de las notifi caciones al RASFF se detalla en el siguiente 
cuadro:
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Figura 3: Flujo de información en RASFF

Los canales de entrada del RASFF son diversos: están los que provienen de los 
puntos fronterizos, de los controles oficiales en mercado, de las propias empresas o 
incluso de otros países no pertenecientes a la UE. La normativa comunitaria obliga 
a facilitar al consumidor la información necesaria para poder conocer la calidad de 
los alimentos de que dispone y así poder elegir con criterio. Es por esto por lo que el 
RASFF tiene establecidos unos canales de salida que se concreta en forma de informes 
de diferentes periodicidades, aunque el consumidor dispone de una zona abierta de 
consulta al portal RASFF.
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Figura 4. Imputs de entrada y salida del RASFF.

El motivo que ha dado lugar al origen de las notificaciones al RASFF desde el 
año 2009 a 2015 no ha variado en gran medida, siguiendo unos patrones similares en 
todos los años, sin embargo una sensible variación ha recaído en las notificaciones 
motivadas por el Control Oficial, ya que en 2009 un 37% de las notificaciones al RASFF 
era con motivo de una actuación de la autoridad sanitaria; este porcentaje ha descen-
dido al 30% en 2015. Y la variación más importante no tanto por valor numérico sino 
estadístico es la de notificaciones al RASFF por controles propios de la compañía, que 
en el año 2009 era aproximadamente del 6% y en 2015 se duplicaba alcanzando el 12%. 
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2.- Alertas notificadas en productos Hortofrutícolas.

Para abordar este estudio se ha realizado una búsqueda en el portal RASFF de 
las notificaciones originales y de seguimiento al RASFF en el período de referencia 
para este estudio que se comprende entre 01/01/2013 a 31/12/2015.

El primero de los datos observados es que de las 9.185 notificaciones recibidas 
por el RASFF, 1.891 se corresponden a alertas en frutas y vegetales, lo que supone 
un 20.6% del total. Haciendo un estudio por países, hay que destacar que el país que 
menos notificaciones de frutas y hortalizas con residuos por pesticidas ha realizado, 
es Islandia (1 notificación), seguido de Hungría (4 notificaciones) y Rumanía (6 no-
tificaciones). El Estado Miembro que más notificaciones ha realizado en el período 
estudiado ha sido Reino Unido con 388 notificaciones, un 20.51% del total. El se-
gundo país con más notificaciones es Bulgaria con 181 (9.6%) y le sigue Francia con 
179 notificaciones (9.5%). En este período España ha realizado 57 notificaciones que 
suponen un 3% del total.

En el año 2015 las notificaciones por productos hortofrutícolas disminuyeron 
en relación al año 2014. Los controles que se realizan en los puntos de frontera de la 
Unión Europea tienen sus efectos y hay que tener en cuenta que los controles en origen 
(en las explotaciones agrícolas y en las empresas hortofrutícolas), también tienen sus 
efectos ya que en el año 2015 solamente 34 notificaciones de pesticidas en productos 
hortofrutícolas tienen como origen productos producidos en la Unión Europea.

Relación de notificaciones de PHF con residuos de pesticidas realizada por cada 
Estado Miembro:

ESTADOS MIEMBROS NOTIFICACIONES PORCENTAJE

Alemania 177 9,36

Austria 24 1,27

Bélgica 101 5,34

Bulgaria 181 9,57

Croacia 7 0,37

Chipre 20 1,06

Dinamarca 48 2,54

Eslovaquia 27 1,43

Eslovenia 14 0,74
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España 57 3,01

Estonia 9 0,48

Finlandia 49 2,59

Francia 179 9,47

Grecia 12 0,63

holanda 130 6,87

hungría 4 0,21

Irlanda 23 1,22

Islandia 1 0,05

Italia 202 10,68

Letonia 23 1,22

Lituania 14 0,74

Luxemburgo 6 0,32

Malta 8 0,42

Noruega 28 1,48

Polonia 51 2,7

Portugal 11 0,58

Reino Unido 388 20,52

República Checa 24 1,27

Rumania 6 0,32

Suecia 22 1,16

Suiza 45 2,38

1891 100

Tabla 1. Notificaciones de residuos pesticidas en PHF en el período de estudio.

De las 1891 notificaciones realizadas al RASFF por pesticidas en productos 
hortofrutícolas en el período de estudio, la mayoría se corresponden con actuaciones 
que han concluido con un rechazo de producto en el punto de entrada a la Unión 
Europea; es decir más de la mitad de las actuaciones en productos hortofrutícolas 
relacionadas con el RASFF producen un rechazo del producto y se ha impedido la 
entrada del mismo en el Espacio Económico Europeo.
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Tipos de notificaciones de PHC con residuos de pesticidas en el período de 
estudio.

TIPO DE NOTIFICACIÓN NúMERO DE 
NOTIFICACIONES

ALERTAS 225 11,90

REChAzO EN FRONTERA 1190 62,93

INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN 413 21,84
INFORMACIÓN PARA 

SEGUIMIENTO 63 3,33

NOTIFICACIONES

TOTAL 1891 100,00

Tabla 2. Tipos de Notificaciones de residuos pesticidas en PHF en el período de estudio.

La mayor parte de las notificaciones al RASFF fue motivada por controles en 
los puntos de frontera de la UE. En este caso los productos hortofrutícolas tienen un 
comportamiento similar al del resto de productos que se presentan incidencias con 
categoría de notificación al RASFF. Los controles oficiales de países no miembros no 
han generado ninguna notificación, por lo que cabe suponer la eficacia de los con-
troles propios de la UE. Los controles realizados por las propias compañías ocupan 
casi un 7%.

Origen de la notificación al RASFF de PHF con residuos de pesticidas en el 
período de estudio:

NúMERO DE
 NOTIFICACIONES PORCENTAJE

CONTROL EN FRONTERA. ENVÍO RETENIDO 1117 59,07

CONTROL EN FRONTERA. ENVÍO DESPAChADO 136 7,19

CONTROL EN FRONTERA. ENVÍO EN ADUANA 72 3,81

CONTROL PROPIO DE LA COMPAñIA 129 6,82

qUEJA DEL CONSUMIDOR 39 2,06

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 17 0,90

CONTROL OFICIAL DE PAÍS NO MIEMbRO 0 0

CONTROL OFICIAL EN EL MERCADO 381 20,15

1891 100,00

Tabla 3. Motivo de las Notificaciones de residuos pesticidas en PHF en el período de estudio.
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Haciendo un estudio de las notificaciones al RASFF por frutas y hortalizas obser-
vamos que éstas se encuadran en diferentes categorías teniendo en cuenta diferentes 
peligros que presentan. Las principales categorías en las que se agrupan las 1891 
notificaciones recibidas en el período estudiado se reparten de la siguiente manera:

Categorías de las notificaciones al RASFF.

PELIGRO NúMERO DE CASOS
Residuos de pesticidas 996
Microorganismos patógenos 259
Micotoxinas 210
Aditivos y saborizantes 134
Cuerpos extraños 81
Composición 57
Adulteración/fraude 51
Organismos modificados genéticamente 37
Metales Pesados 22
Microorganismos no patógenos 22
Aspectos organolépticos 14

Tabla 4. Notificaciones de residuos pesticidas en PHF en el período de estudio por Categorías.

La gran mayoría de notificaciones son con motivo de la presencia de pesticidas 
que superan un LMR en los pesticidas autorizados por la UE o incluso que presentan 
residuos de pesticidas no autorizados en la UE, como se abordará más adelante. Sin 
embargo hay otros peligros presentes en los PHF que se describen a continuación. 
Se ha realizado una selección de los casos más significativos de cada categoría en el 
período de estudio.

• En cuanto a los microorganismos patógenos, la mayor parte de las no-
tificaciones son referentes a presencia de salmonella y E. Coli en frutas 
y hortalizas procedentes de la India. 

• El peligro de micotoxinas está presente sobre todo en pasas sultanas e 
higos procedentes de Turquía. Hay que destacar que Turquía es un país 
que genera numerosas alertas en productos hortofrutícolas también por 
peligro de residuos de pesticidas. En noviembre del año 2015 Turquía 
estuvo involucrada en más de la mitad de las notificaciones al RASFF 
en frutas y hortalizas.
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• Tras la manipulación de los PHF se pueden incluir elementos no desea-
dos como pueden ser los aditivos o saborizantes no autorizados o que 
superan los límites permitidos, este puede ser el caso de ácido sórbico 
en ciruelas secas o sulfitos en albaricoques secos procedentes de Turquía. 

• En el apartado de cuerpos extraños hay una mezcla de países y de po-
sibilidades, desde insectos, cristales, presencia de restos de envases o 
embalajes, etc…

• En las notificaciones por una composición inadecuada del producto se 
pueden encontrar ejemplos de cadmio en algas, nitratos en espinacas o 
cobre en vinos.

• Entre los casos de notificaciones por detección de Organismos Mod-
ificados Genéticamente (OMG) no autorizados en la UE destacan las 
incidencias en la comercialización de Papaya procedente de Thailandia.

• En cuanto a los metales pesados, los 22 casos notificados en este período 
son variados; hay notificaciones de cadmio en algas o en zanahorias, 
plomo en tomates o espinacas con arsénico.

• Como detección del peligro de la presencia de microorganismos no 
patógenos, la mayoría de los casos se trata de presencia de hongos en 
el alimento.

• Los aspectos organolépticos también son motivo de rechazo de producto 
y en productos hortofrutícolas se encuentran 14 notificaciones dentro de 
período de estudio. 

• Con menos de diez casos comunicados al RASFF en el período de refe-
rencia se encuentran las notificaciones por presencia de alérgenos, como 
es el caso de presencia de almendras en aceitunas con ajo procedentes de 
Polonia o lentejas de Holanda con gluten o vegetales asados de Bélgica 
con gluten. 

• También hay casos de presencia de biotoxinas como la toxina botulínica, 
contaminantes industriales como el fosfato de aluminio en guisantes de 
Nigeria.

• En la categoría de contaminación por radiactividad se encuentran cuatro 
casos, uno de producto procedente de China y otro de Estados Unidos. 

• Los casos de notificaciones por infestación parasitaria, residuos vete-
rinarios o biocontaminantes son muy escasos, hay uno o dos casos en 
cada categoría.
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Ya hemos mencionado que el mayor número de notificaciones de frutas y hor-
talizas es debido al peligro químico de residuos por pesticidas ya que de las 1891 
notificaciones hay 996 encuadradas en esta categoría. Haciendo un análisis más 
profundo vemos que el año 2015, los pesticidas que han motivado las notificaciones 
al RASFF con mayor frecuencia son: clorpyrifos, carbendazim, acetamiprid y dime-
toato. El carbendazim es un pesticida no autorizado en la Unión Europea. No hay 
una tendencia significativa en el tipo de pesticida detectado a lo largo de los años de 
estudio sino que el tipo de pesticida y el número de veces detectado presenta grandes 
variaciones de un año a otro.

Entre el 01/01/2013 y el 31/12/2015 hay 23 notificaciones por el peligro de 
residuos de pesticidas en frutas y hortalizas con origen en España al RASFF. De ellas 
7 son alertas, 14 son notificaciones de información y 1 notificación de seguimiento. 
El origen de la alerta fue en 11 casos por controles propios de la empresa y 12 casos 
se notificaron por Controles Oficiales. En 8 de los casos la acción acordada por la 
Autoridad competente fue la retirada del producto del mercado y solo en uno de 
ellos hubo destrucción del producto. Los productos implicados son diversos, entre 
los que se encuentran tomates, peras, lechugas o melón entre otros. Los pesticidas 
encontrados en frutas y hortalizas procedentes de España en el período estudiado 
también son diversos y algunos de ellos son: etefón, linurón, methiocarb u oxamyl. El 
etefón es un pesticida autorizado para su uso como fitosanitario en la UE, sin embargo 
está sujeto a unos plazos de seguridad y unos límites máximos de residuos para la 
comercialización del producto.

Los productos alimenticios que en mayor proporción presentan incidencias 
por pesticidas son las frutas y hortalizas, con más de un 75% de las notificaciones al 
RASFF, sin embargo también hay registradas notificaciones otros productos que no 
entran en la categoría de frutas y hortalizas según el RASFF como son los cacaos, tés 
y cafés, así como en hierbas, especias o cereales.

CONCLUSIONES

• El espacio europeo garantiza un nivel exigente de seguridad alimentaria 
a los productos que se comercializan en su entorno mediante unos re-
quisitos normativos y unas herramientas de coordinación entre las que 
se encuentra la Red de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos.

• El RASFF desde su nacimiento, hace casi cuarenta años, ha realizado 
un trabajo determinante en la comercialización de alimentos y piensos 
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seguros, con importancia creciente dada la progresión ascendente al mer-
cado global. Las garantías sanitarias de los alimentos en las sociedades 
actuales deben apoyarse ineludiblemente en espacios de coordinación 
y colaboración como el que el RASFF ofrece.

• Más de la mitad de las notificaciones al RASFF de frutas y hortalizas son 
motivadas por presencia de residuos de pesticidas, ya sea porque superen 
los Límites Máximos de Residuos permitidos en pesticidas autorizados, 
o porque se detecten pesticidas no autorizados por la unión Europea.

• Las notificaciones al RASFF de frutas y hortalizas contaminadas por 
pesticidas tienen como origen en su mayoría a países no pertenecientes 
al espacio común europeo. Las notificaciones con origen en Europa han 
descendido en los últimos años debido a los controles que tanto por 
parte de los Controles Oficiales como de las propias empresas se están 
realizando.

BIBLIOGRAFÍA

Anuario de Estadísticas de España. 
Memoria resumen estadísticas Junta de Andalucía año 2015.
History of RASFF. UE Publications.
How does RASFF work? UE Publications.
RASFF Annual Report 2015. UE Publications.
RASFF Annual Report 2014. UE Publications.
RASFF Annual Report 2013. UE Publications.
RASFF Annual Report 2012. UE Publications.
RASFF leaflet. UE Publications.
Booklet celebrating 30 years of RASFF. UE Publications.
Reglamento (CE) Nº 178/2002, por el que se establece los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y se fijan proce-
dimientos relativos a la seguridad alimentaria.

Reglamento (CE) Nº 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Real Decreto 290/2003, de 7 de marzo, por el que se establecen los métodos de muestreo para el 

control de residuos plaguicidas en productos de origen animal y vegetal.
Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005 rela-

tivo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal 
y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo.

Reglamento (CE) 839/2008 de la Comisión, de 31 de julio de 2008, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los anexos 
II, III y IV relativos a límites máximos de residuos de plaguicidas en el interior o en la superficie 
de determinados productos.

REGLAMENTO (CE) No 1881/2006 de la comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el 
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios



154

Red de aleRta Rápida de la unión euRopea paRa alimentos y piensos

REAL DECRETO 1334/1999 de 31 de Julio por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, 
Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.

Directiva 2011/91/UE de 13 de diciembre de 2011, relativa a las menciones o marcas que permitan 
identificar el lote al que  pertenece un producto alimenticio.

REAL DECRETO 1334/1999 de 31 de Julio por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, 
Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.

REAL DECRETO 1808/1991 de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o marcas que 
permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio.



155

EnfErmEdadEs tiroidEas En équidos

INTRODUCCIÓN.

La glándula tiroides juega un papel fundamental en muchas funciones del 
organismo, como por ejemplo en el crecimiento, en la maduración tisular y en el 
metabolismo. La función primaria de la glándula tiroides es la síntesis y liberación 
de triyodotironina (T3) y tiroxina (T4), las cuales están influenciadas por el efecto de 
la hormona estimulante de la glándula tiroides (TSH) y la hormona liberadora de 
tirotropina (TRH). 

A pesar de que las patologías de la glándula tiroides son poco frecuentes en 
caballos, entre los trastornos de la glándula tiroides que se pueden encontrar están 
el hipotiroidismo (más común en neonatos), el síndrome del enfermo eutiroideo, el 
hipertiroidismo y las neoplasias, siendo estas últimas la alteración más frecuente, sobre 
todo los tumores benignos tipo adenoma. El pronóstico de todas estas patologías no 
es grave y raramente conllevan la muerte del animal. 

No obstante, el diagnostico asertivo de estas afecciones requiere pruebas es-
pecíficas tales como la determinación de las concentraciones séricas de hormonas 
tiroideas junto con la realización de pruebas funcionales o dinámicas, ya que si sólo 
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se lleva a cabo una medición puntual de hormonas tiroideas se puede incurrir en 
falsos diagnósticos. Igualmente, en algunos casos es de ayuda la realización de una 
ecografía y/o biopsia de la glándula. 

Palabras clave: équidos, hormonas tiroideas, glándula tiroides, hipotiroidismo

INTRODUCTION.

Thyroid glands are essential for several organic functions such as growth, 
neural tissue maturation and metabolism. Thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) 
are the main hormones produced by thyroid glands, under regulation via feed-back 
from the pituitary gland (Thyroid stimulating hormone –TSH-) and hypothalamus 
(Thyrotropin-releasing hormone –TRH-). 

In horses, thyroid gland pathology is a rare, non-fatal finding with a good prog-
nosis. Hypothyroidism (commonly in foals), euthyroid sick syndrome, hyperthyroi-
dism and thyroid neoplasia can be found in equine patients with certain frequency. 
The most common thyroid pathology is neoplasia, being usually a benign adenoma.

Diagnosis can be changeling in these pathologies and requires specific serum 
hormone determinations together with dynamic tests, since a punctual thyroid hor-
mone measurement can provoke wrong conclusions and lead to misdiagnosis.

Keywords: equids, thyroid hormones, thyroid gland, hypothyroidism

RECUERDO FISIOLÓGICO DE LA GLÁNDULA TIROIDES.

Las hormonas tiroideas se sintetizan y secretan por la glándula tiroides. Estas 
hormonas juegan un importante papel en la vida y desarrollo de los animales, el cual 
varía según la edad del animal. Así pues, durante el periodo perinatal y la juventud 
promueven el crecimiento y la maduración, mientras que en la etapa adulta regulan 
el metabolismo de todos los órganos y sistemas (Toribio, 2010). 

Para la síntesis y formación de hormonas tiroideas se necesitan unos niveles de 
yodo adecuados, los cuales se consiguen a través de la dieta (Kaneko, 2008). Este oli-
goelemento se capta de forma específica y se concentra a nivel de la glándula tiroides, 
oxidándose a una forma orgánica (yoduro ó I2), y uniéndose a la proteína tirosina 
para formar así los precursores de las hormonas tiroideas: monoyodotirosina (MIT) 
y diyodotirosina (DIT). A continuación estos precursores se combinan para formar 
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la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3). Todo este proceso tiene lugar en el interior 
de los folículos tiroideos y tanto la T4 como la T3 permanecen en dicha localización 
si no existe un estímulo desde la hipófisis por medio de la hormona TSH (hormona 
estimulante de la glándula tiroides).

Como respuesta a la secreción hipofisaria de TSH, las hormonas tiroideas, T3 y 
T4, se secretan a la circulación sanguínea, llegando así a los tejidos periféricos en los 
que van a ejercer sus acciones. A nivel plasmático, estas hormonas se hallan unidas 
a proteínas transportadoras (por ejemplo: albúmina, globulina fijadora de tiroxina, 
transtiretina, etc.) o bien en sus formas libres (fT3 y fT4). Es importante enfatizar que 
únicamente las formas libres son biológicamente activas y, por tanto, determinar los 
niveles de hormonas libres es mucho más exacto e informativo que los niveles de 
hormonas totales. 

La unión a proteínas también condiciona la vida media de las hormonas, por 
ejemplo la T3 al tener menos afinidad por las proteínas transportadoras tiene una vida 
media menor. No obstante, dado que existe una mayor proporción de hormona libre, 
su actividad a nivel periférico es más marcada que en el caso de la T4. Otro factor 
que determina el grado de acción de las hormonas tiroideas es la transformación de 
parte de la T4 en T3 a nivel periférico mediante la enzima desyodasa. No obstante, 
parte de esta T4 también se trasforma mediante una desyodación alternativa en la 
denominada T3 reversa (rT3), la cual no es biológicamente activa en el animal adulto 
pero desempeña importantes funciones en el desarrollo en neonatos. 

La síntesis y secreción de las hormonas tiroideas se regula mediante un feed-back 
negativo clásico, en el cual el eje hipotálamo-hipósifisis-glándula tiroides juega un 
papel fundamental. En la adenohipófisis se produce y libera la hormona TSH, siendo 
la encargada de la secreción, estimulación y regulación de la síntesis de hormonas tiroi-
deas (barret et al., 2010). A nivel hipotalámico se secreta la hormona TRH u hormona 
liberadora de tirotropina, encargada de la regulación y/o secreción de una mayor o 
menor cantidad de TSH. Cuando los niveles de hormonas tiroideas son elevados en 
sangre, disminuyen los niveles de TRH en el hipotálamo y de TSH en la hipófisis, y 
por lo tanto en la glándula tiroidea se produce una menor síntesis y liberación tanto 
de T3 como de T4. En el caso de que los niveles de hormonas tiroideas en sangre sean 
bajos, ocurre lo contrario, incrementándose la liberación de TRH y TSH, lo cual da 
lugar a una mayor síntesis y liberación de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo.
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ENFERMEDADES DE LA GLÁNDULA TIROIDES EN ÉqUIDOS.

Las enfermedades de la glándula tiroides, en comparación con medicina hu-
mana y pequeños animales, tienen una baja prevalencia en équidos. No obstante, su 
relevancia en el crecimiento, desarrollo y metabolismo general del organismo, hace 
que sea muy importante conocer la sintomatología, diagnóstico y tratamiento de los 
distintos procesos tiroideos específicos de équidos. 

Las enfermedades tiroideas en équidos pueden tener un origen congénito, como 
es el caso del hipotiroidismo congénito de los potros, o bien pueden ser adquiridas. A 
excepción del hipotiroidismo en neonatos, las alteraciones congénitas son de escasa 
prevalencia en équidos. 

De forma general, estos cuadros se pueden clasificar en tres grandes grupos: 
desórdenes del eje hipotálamo-hipófisis-glándula tiroides (incluyéndose en este 
grupo aquellas alteraciones derivadas de un excesivo o escaso consumo de yodo); 
alteraciones en el uso periférico de las hormonas por parte de los tejidos diana y/o 
alteraciones que surgen por una menor concentración o funcionalidad de las proteí-
nas transportadoras de las hormonas tiroideas (Evinger y Nelson, 1984). A diferencia 
de medicina humana, donde los medios diagnósticos están más avanzados en este 
campo, hoy en día aún es complicado alcanzar un diagnóstico asertivo en caballos 
que sufren patologías englodabas en los grupos segundo y tercero.

 Dentro de las alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis-glándula tiroides, las 
principales enfermedades tiroideas que se diagnostican en équidos son: hipotiroi-
dismo, hipertiroidismo, síndrome del eutiroideo enfermo y neoplasias (Breuhaus, 
2009; Breuhaus, 2011).

hipotiroidismo.

El hipotiroidismo se define como una deficiencia de hormonas tiroideas en con-
centración o funcionalidad, lo cual conlleva una actividad tiroidea deficiente así como 
una interrupción del eje (Frank et al., 2002). La presentación clínica del hipotiroidismo 
es diferente en neonatos que en adultos, por lo que normalmente se clasifican como 
dos entidades separadas (ver más adelante). 

Existen tres tipos de hipotiroidismo que se clasifican dependiendo de la parte 
del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides afectado en: primario, secundario y terciario. La 
afección propiamente de la glándula tiroides se denomina hipotiroidismo primario. 
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Las principales causas que pueden desencadenarlo son: deficiencia o exceso de yodo 
(fenómeno Jod-Basedow o Wolff-Chaikoff respectivamente), tiroiditis, neoplasia, 
defectos bioquímicos, agenesia o ingestión de compuestos bociogénicos que pueden 
bloquear la síntesis de hormonas. De los anteriormente expuestos, el exceso o defi-
ciencia de yodo y las neoplasias son las causas más comunes de hipotiroidismo en 
équidos (Frank et al., 2002; Toribio, 2010; Breuhaus, 2011). En caballos aún no se han 
descrito alteraciones inmunomediadas de la glándula tiroides, como por ejemplo la 
enfermedad de Hashimoto humana ó la tiroiditis linfocítica canina, aunque sí se han 
observado lesiones histopatológicas tiroideas semejantes a estas enfermedades sin 
sintomatología clínica acompañante (Perillo et al., 2005).

El hipotiroidismo secundario o terciario acontece cuando la disfunción co-
rresponde a la hipófisis o al hipotálamo respectivamente. Un claro ejemplo de este 
tipo de alteración es un caballo con un adenoma de la adenohipófisis, donde se ha 
demostrado que algunas veces disminuye la producción de TSH por parte de las 
células tirotrópicas (Green y Hunt, 1985). En algunas ocasiones, a consecuencia de 
enfermedades del sistema nervioso central como por ejemplo encefalitis o traumatis-
mos, puede persistir algún tipo de secuela que curse con disfunción del hipotálamo 
o, más raramente, de la hipófisis.

a) Hipotiroidismo en adultos.

Aunque muchas patologías se asocian al hipotiroidismo en équidos todavía no 
se comprende con exactitud su mecanismo. La prevalencia real de hipotiroidismo en 
équidos es muy baja, incluso todavía en la actualidad se cuestiona sobre su existencia. 

Los principales signos clínicos de hipotiroidismo en caballos, cuando éstos son 
evidentes, son: letargia, intolerancia al ejercicio, alteraciones del manto piloso e into-
lerancia al frío (ligera reducción de la temperatura rectal) (Breuhaus, 2011). Por otra 
parte, en equinos que han sufrido una tiroidectomía, la sintomatología más llamativa 
es la disminución de la frecuencia cardiaca, el gasto cardiaco, la frecuencia respiratoria 
y la temperatura e incremento de las concentraciones de triglicéridos, colesterol y 
proteínas de baja densidad. En este mismo sentido es importante destacar que yeguas 
tiroidectomizadas pueden quedarse preñadas y tener un producto completamente 
normal; al igual que la calidad espermática de machos tiroidectomizadas también es 
aceptable (Lowe et al., 1974).
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En la actualidad se ha puesto en evidencia que los signos clínicos que anterior-
mente se asociaban a hipotiroidismo, como eran: obesidad, distribución focal de la 
grasa, predisposición a laminitis, anhidrosis y propensión a rabdomiolisis recurrente, 
son consecuencia de otro tipo de patologías, como por ejemplo al síndrome meta-
bólico equino o a resistencia a la insulina. En esta misma línea, recientes trabajos de 
investigación han demostrado que la anhidrosis es un problema debido a una falta de 
sensibilidad de los receptores β-adrenérgicos situados en las glándulas sudoríparas 
en la piel y no a una baja concentración de hormonas tiroideas (Toribio, 2010). 

Debido a los numerosos factores que influyen en las concentraciones de T3 y 
T4 es arriesgado hacer un diagnóstico de hipotiroidismo sólo determinando las con-
centraciones plasmáticas basales de estas hormonas, por lo tanto hay que estudiar la 
respuesta de la glándula tiroides tras la administración de TRH ó TSH (ver apartado 
de test dinámicos o funcionales), que por lo general se considera la prueba diagnóstica 
más fiable disponible actualmente en équidos. 

El tratamiento de hipotiroidismo se basa en la suplementación de yodo o bien 
en la administración de hormonas tiroideas sintéticas, tanto levotiroxina (isómero de 
la T4) como T3. De manera normal se recomiendan que la cantidad diaria de yodo 
para un caballo de 500 Kg de peso debe de ser entre 1 y 2 mg en pos de asegurar 
una correcta síntesis hormonal. A su vez, en dichos animales hipotiroideos, se debe 
administrar 20 µg/Kg/día de levotiroxina vía oral (De Martin, 1975) ó 1 mg/Kg de 
T3 (Madigan, 1997) por vía oral al día, pudiendo variar la dosis de levotiroxina de-
pendiendo de si se administra en ayuno o con comida (el salvado o la fibra del cereal 
disminuyen la absorción de levotiroxina en personas) (Woeber, 2000). Normalmente 
se recomienda un tiempo mínimo de cuatro semanas de tratamiento para que se 
estabilicen los niveles normales de hormonas tiroideas. 

En aquellos casos en los que el hipotiroidismo es secundario a una neoplasia, 
el tratamiento de elección es la exéresis de la masa neoplásica o, en su defecto, una 
tiroidectomía completa de las glándulas. Posteriormente será necesaria la adminis-
tración de levotiroxina como se indicaba en el párrafo anterior.

Como se ha mencionado anteriormente la prevalencia de esta patología es baja, 
con un pronóstico favorable y escasa tasa de mortalidad. Incluso en aquellos casos 
donde la causa inicial es una neoplasia, normalmente no suele haber metástasis y tras 
la extirpación quirúrgica de la neoplasia el pronóstico también suele ser favorable. 
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b) Hipotiroidismo en neonatos.

La presentación más común y más relevante de hipotiroidismo en équidos es 
la forma congénita en potros. Como se ha comentado anteriormente, las hormonas 
tiroideas son cruciales para el normal desarrollo del feto y neonato, siendo esenciales 
sobre todo a nivel del sistema esquelético y nervioso. El hipotiroidismo en potros 
puede estar asociado con la ingesta excesiva (Durham, 1995) o insuficiente (Osame y 
Ichajo, 1994) de yodo en la dieta de la yegua durante la gestación, o con la ingestión 
de plantas bociogénicas durante la gestación (mostazas, raigrás, colza, nabos, etc). En 
el caso de un déficit de yodo ó consumo de plantas bociógenas, los bajos niveles de 
hormonas tiroideas fetales provocan que la hipófisis del potro produzca grandes can-
tidades de TSH (feed-back), apareciendo una hipertrofia e hiperplasia de la glándula 
tiroides (también conocido como bocio). Esta glándula, a pesar de estar aumentada 
de tamaño, es incapaz de sintetizar y liberar correctamente las hormonas tiroideas. 
En el caso de una excesiva ingesta de yodo (el yodo atraviesa la placenta pero no la 
T3 y T4), se produce un fallo en la liberación de hormonas al torrente circulatorio, 
provocando también bocio e hipotiroidismo de forma paradójica. 

Los signos clínicos de esta enfermedad se presentan desde el nacimiento, 
siendo a veces el único signo evidenciable el bocio, pero en otros casos además se 
puede apreciar un potro débil con incapacidad para levantarse, letargia, alteraciones 
respiratorias, reflejo de succión pobre e hipotermia (Toribio, 2010). Sin embargo, los 
cuadros más típicos y característicos se corresponden con anomalías en el desarrollo 
del sistema musculoesquelético (prognatismo mandibular, deformidades flexurales de 
las extremidades anteriores, rotura del tendón extensor digital), inmadurez a pesar de 
un prolongado tiempo de gestación y osificación incompleta de los huesos del carpo 
y tarso (Allen et al., 1997; Hines et al., 1997). El conjunto de esta sintomatología se co-
noce con el nombre de síndrome de hipotiroidismo congénito e inmadurez neonatal.

Al igual que para el hipotiroidismo en adultos, es conveniente hacer un diagnós-
tico de hipotiroidismo estimando las concentraciones basales de hormonas tiroideas 
(las cuales frecuentemente están dentro de los rangos de referencia para potros), y 
estudiando la respuesta de la glándula tiroides tras la administración de TRH ó TSH 
(ver apartado de test dinámicos). Hay que tener en cuenta a la hora de estudiar el 
eje hormonal tiroideo en potros que la concentración sérica de hormonas tiroideas es 
mayor que en animales adultos, y por lo tanto tener cautela a la hora de interpretar 
los resultados. Se recomienda enviar conjuntamente al laboratorio una muestra de 
otro potro de la misma edad criado en la misma ganadería en pos de utilizarlo como 
valor de referencia. 
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El pronóstico de estos potros es grave, a pesar de una correcta y rápida suple-
mentación, ya que frecuentemente suelen aparecer otras alteraciones concomitantes. 
El tratamiento de estos potros incluye terapia de apoyo, corrección del yodo en la 
dieta de la madre si fuese necesario y restricción del ejercicio en potros que nacen con 
los huesos no osificados completamente y/o con rotura del tendón extensor digital 
o incluso la colocación de vendajes o férulas en el caso de deformidades (Breuhaus, 
2011). En potros, a diferencia de lo administrado en adultos, se aconseja incrementar 
la dosis de levotiroxina hasta concentraciones de 20 a 50 µg/Kg/día por vía oral y, 
en el caso de la T3, administrar a una dosis de 1 µg/kg/día por vía oral (Madigan, 
1997). Incluso es aconsejable la combinación de ambos tratamientos (T3 y T4) si el 
potro está severamente afectado. 

hipertiroidismo.

El hipertiroidismo es un trastorno hipermetabólico resultante de las altas concen-
traciones séricas de fT3 y fT4. El hipertiroidismo es extremadamente raro en équidos, 
tanto que en la actualidad sólo se han reportado unos pocos casos en caballos, estando 
todos ellos desencadenados por una neoplasia de la glándula tiroides (Ramirez, 1998). 
Estos animales se caracterizan por tener pérdida de peso, taquicardia, taquipnea, hipe-
ractividad, apetito voraz, alopecia y caquexia, aunque también se pueden evidenciar 
temblores, nerviosismo, y sudoración (De Martin, 1973; Irvine, 1983).

Al igual que para el hipotiroidismo, un diagnóstico correcto de hipertiroidismo 
no se puede llevar a cabo solamente determinando las concentraciones séricas basa-
les de hormonas tiroideas, ya que en algunas ocasiones caballos sanos pueden tener 
concentraciones elevadas, sobre todo yeguas gestantes debido a la necesidad de altas 
concentraciones de hormonas tiroideas para el desarrollo normal del feto (Chen y Riley, 
1981). Como sucede con el hipotiroidismo, hay que recurrir a los test dinámicos, en 
este caso al test de supresión con T3 (ver apartado de pruebas dinámicas para más 
detalles). Además de los test dinámicos, dado que normalmente el hipertiroidismo 
es secundario a una neoplasia, también se puede recurrir a la realización de una eco-
grafía, gammagrafía, citología y/o biopsia de la masa neoplásica. 

El tratamiento de elección es la administración de propiltiuracilo para bajar la 
concentración de hormonas tiroideas circulantes. El propiltiuracilo inhibe la síntesis 
de hormonas tiroideas al antagonizar la peroxidasa tiroidea (que cataliza la oxidación 
de yodo a yoduro), la síntesis de tiroglobulinas, el crecimiento de las células foliculares 
y el paso de T4 a T3. Según los trabajos publicados, una administración de 8 mg/
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Kg/día vía oral parece efectiva para el tratamiento de hipertiroidismo en caballos 
(Tan et al., 2008). También se puede administrar como terapia antitiroidea el yoduro 
de potasio a una posología de 1 g/día, vía oral, para un caballo de 500 kg de peso 
vivo (Breuhaus, 2011). Otra opción de tratamiento es la tiroidectomía, sobre todo si la 
glándula tiroides tiene un crecimiento rápido y/o es debido a una neoplasia maligna 
(Elce et al., 2003), y a continuación suplementar con hormonas tiroideas sintéticas a 
las dosis mencionadas en el apartado de hipotiroidismo.

Síndrome del eutiroideo enfermo.

Este síndrome, también conocido con el nombre de síndrome del enfermo no 
tiroideo, aparece cuando los niveles periféricos de hormonas tiroideas están dismi-
nuidos como respuesta a una enfermedad no tiroidea. En esta patología no existe 
ninguna alteración en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, no obstante pueden darse 
las siguientes situaciones: a) la síntesis y secreción de TRH o TSH están disminuidas; 
b) la concentración o función de las desyodasas periféricas están alteradas; y, c) las 
proteínas transportadoras de estas hormonas están disminuidas o su afinidad es 
menor. Entre los factores no tiroideos que pueden provocar una disminución de la 
concentración plasmática de hormonas tiroideas y, por ende, inducir un falso hipoti-
roidismo al influir sobre la síntesis y secreción de TRH o TSH destacan: 

 - Las citoquinas IL-1, IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa al suprimir la 
producción de TSH, T4 y T3 (Pang et al., 1989).

 - La baja concentración de leptina (ayuno, inanición o pobre apetito) presente 
en los caballos enfermos que conlleva una disminución en la producción de 
TRH al reducir la expresión del ARN mensajero de la TRH en el hipotálamo 
(Flier et al., 2000).

 - Las altas concentraciones de glucocorticoides, bien debido al estrés o a 
enfermedades como la disfunción de la pars intermedia de la hipófisis (an-
teriormente conocida como síndrome de Cushing), también disminuyen la 
concentración plasmática de hormonas tiroideas al inhibir la respuesta de 
la hipófisis a la TRH (Brabant et al., 1987).

 - Una disminución en la concentración de proteínas transportadoras, así como 
en su afinidad de unión a las hormonas tiroideas (Warner y Beckett, 2010).

Los caballos con este síndrome tienen concentraciones plasmáticas de T3 y T4 
totales más bajas de lo normal, pudiendo conllevar a un diagnóstico erróneo de hipo-
tiroidismo (Breuhaus y LaFevers, 2005). Cabe destacar que al no existir una afectación 



164

EnfErmEdadEs tiroidEas En équidos

del eje hipotálamo-hipófisis-glándula tiroides, las pruebas dinámicas de funcionalidad 
serán completamente normales (Breuhaus, 2011), de ahí la necesidad de llevar a cabo 
estos tests dinámicos siempre en el diagnóstico de enfermedades tiroideas en équidos.

El pronóstico de estos animales va a depender del proceso primario que esté 
originando el descenso, ya que por ejemplo potros sépticos tendrán un pronóstico 
grave en comparación con un caballo sufriendo de disfunción de la parte intermedia 
de la hipófisis. El tratamiento consistirá en tratar la causa subyacente que esté provo-
cando el descenso de hormonas tiroideas, y no en la suplementación con hormonas 
tiroideas exógenas sintéticas o con yodo. 

Neoplasias. 

La neoplasia primaria es la alteración más común de la glándula tiroides en 
adultos, siendo los tumores en esta localización menos frecuentes que en pequeños 
animales pero más comunes que en bovinos ó cerdos (Capen, 2007). Se trata de neo-
plasias que típicamente aparecen en animales de edad avanzada, entre los 15 y 20 
años, teniendo su origen mayormente en las células parafoliculares (Ueki et al., 2004).

Es necesario diferenciar las neoplasias de hiperplasias nodulares en la glándula 
tiroides. Este proceso, también frecuente en equinos de edad avanzada, es distinto 
histológicamente, apareciendo como múltiples nódulos de tamaño variable y con-
torno irregular. En la mayoría de animales, la hiperplasia nodular de esta glándula 
es endocrinológicamente inactiva y constituye un hallazgo de necropsia sin impor-
tancia clínica, sin que se haya descrito su evolución a adenomas en caballos (Messer 
y Johnson, 2007). 

Las neoplasias más frecuentes de la glándula tiroides en caballos son los ade-
nomas ó tumores benignos, que típicamente son únicos y de mayor tamaño que los 
nódulos hiperplásicos, observándose sobre todo en caballos mayores de 15 años de 
edad (Dalefield y Palmer, 1994). Se ha descrito que los adenomas pueden ser endo-
crinológicamente activos dando lugar a hipertiroidismo, aunque no es lo más común 
(Messer y Johnson, 2007). Por otro lado, los tumores malignos de la glándula tiroides, 
como por ejemplo adenocarcinomas, carcinomas y tumores de las células C tiroideas, 
aparecen raramente en pacientes equinos. En cuanto a la disfunción de la glándula 
tiroides que provocan, algunos caballos pueden presentarse como eutiroideos, otros 
de ellos desarrollar hipotiroidismo y otros pueden ser hipertiroideos (Joyce et al., 1976; 
Hillidge et al., 1982; Held et al., 1985; Ramirez et al., 1998).
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El diagnóstico de las neoplasias tiroideas en caballos se realiza mediante eco-
grafía del área afectada y estudio histopatológico de una muestra tomada por biop-
sia ecoguiada o bien mediante estudio citológico vía punción con aguja fina (este 
último método menos fiable y más difícil de interpretar). Como se ha mencionado 
anteriormente, tanto los niveles de hormonas tiroideas como la respuesta del eje a 
pruebas funcionales puede ser variable según el tipo de tumor y la funcionalidad de 
las células neoplásicas. 

El pronóstico de estos animales, a pesar de tratarse de una neoplasia, no es 
desfavorable, ya que este tipo de tumores únicamente presenta un crecimiento in-
filtrativo local y raramente metastatizan a otros órganos. Igualmente las neoplasias 
secundarias de la glándula tiroides son muy raras. El tratamiento consiste en la ex-
tirpación quirúrgica de toda la masa neoplásica o tiroidectomía completa en aquellos 
casos donde el crecimiento tumoral pueda interferir con la respiración o deglución. 
En esta situación será necesaria la suplementación con levotiroxina tal y como se ha 
mencionado en el apartado de hipotiroidismo. En aquellos casos donde el crecimiento 
sea mínimo no es necesaria la extirpación quirúrgica, o incluso si la concentración 
sérica de hormonas tiroideas es normal tampoco será necesaria la suplementación 
de hormonas tiroideas. Si se desarrolla hipertiroidismo secundario a la neoplasia, el 
tratamiento consistirá en la administración de propiltiuracilo tal y como se abordó 
en el apartado de hipertiroidismo. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DEL EJE hIPOTÁLAMO-hIPÓFISIS-
GLÁNDULA TIROIDES.

Determinación de la concentración sérica de hormonas tiroideas.

En el diagnóstico de enfermedades tiroideas en équidos es importante el uso 
y la combinación de las pruebas dinámicas, útiles para estudiar la funcionalidad 
del eje hipotálamo-hipófisis-glándula tiroides junto a la simple determinación de la 
concentración plasmática de hormonas tiroides en reposo, debiéndose utilizar ambas 
conjuntamente y nunca solas por separado (Breuhaus, 2011). La determinación que 
más se lleva a cabo es la medición de la T4 total, debido a que de ella deriva gran parte 
de la T3 y es la que en mayor cantidad se libera de la glándula tiroides. 

Para la evaluación de hormonas tiroideas en veterinaria se han validado varias 
técnicas de medición, pero sobre todo actualmente se utilizan el radioinmunoensayo 
ó RIA (Himler et al., 2012) y el ELISA (Ferlazzo et al., 2010). No obstante, también 
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se han descrito en la literatura otras técnicas de medición en caballos (véase apar-
tado de “factores que influyen en la concentración sérica de hormonas tiroideas”). 
Los valores de referencia reportados para cada una de las hormonas en caballos se 
pueden consultar en la Tabla 1. Hay que tener siempre muy presente que cada kit 
comercial de determinación de hormonas tiene que ser testado y puesto a punto por 
cada laboratorio. Es por ello esencial considerar los rangos de referencia específicos 
de cada laboratorio para cada hormona, siendo los valores de la Tabla 1 simplemente 
una guía de los datos publicados en la literatura científica. De igual forma, es suma-
mente importante que el laboratorio informe al clínico de la técnica utilizada para la 
determinación hormonal, pues de la misma dependerá el tipo de muestra sanguínea 
necesaria, la influencia de factores como la hemólisis y la lipemia, etc. En la Tabla 2 
se recogen los datos correspondientes a las hormonas tiroideas comparándose entre 
caballos y burros. 

Pruebas dinámicas para el diagnóstico de enfermedades tiroideas.

El principal inconveniente que tienen estas pruebas es la necesidad de tomar 
muestras sanguíneas seriadas varias horas después de la administración de las hor-
monas, por lo que consumen tiempo e incrementan el coste final. A continuación se 
resumen los tests dinámicos que más comúnmente se utilizan en el diagnóstico de 
enfermedades tiroideas en équidos:

Test de estimulación con TRH. 

Esta prueba dinámica se utiliza en el diagnóstico de alteraciones tanto de la 
adenohipófisis como de la glándula tiroides, sobre todo en casos de neoplasias de 
una u otra glándula. Para realizar este test en primer lugar se toma una muestra 
para la medición basal de la concentración sérica de T4 total, tras esto se procede a la 
administración intravenosa de TRH sintética (1 mg de TRH bovina para un caballo 
de 500 kilos de peso vivo y 0,5 mg para un poni o un potro). En este test la respuesta 
de un caballo sano sería un incremento al doble de la concentración basal de T3 a las 
2 horas y de T4 a las 4 horas (Sommardahl et al., 2005). Por el contrario, en el caso 
de disfunción de la hipófisis o de la glándula tiroides no habrá una elevación en la 
concentración plasmática de T4 o ésta sería insignificante (Toribio, 2010). Aunque se 
trata de una prueba bastante segura, en algunos caballos se observan algunos efectos 
adversos tras la administración de TRH como pueden ser: salivación, hipertermia, 
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nerviosismo, taquicardia, taquipnea, miosis, micción, contracción pupilar. Estos efectos 
deletéreos desaparecen a las pocas horas y no tienen una mayor repercusión sobre la 
vida del animal (Chen y Li, 1986). 

Para diferenciar si el problema está a nivel hipofisario o en la glándula tiroides 
hay que recurrir al test de estimulación con TSH y a la medición de la concentración 
sérica basal de TSH y hormonas tiroideas. Si la respuesta al test de estimulación con 
TRH y TSH son correctas pero previamente las concentraciones séricas de hormonas 
tiroideas y de TSH eran bajas, el problema estaría localizado a nivel hipotalámico.

Hay que tener en mente que ciertos tratamientos pueden interferir en la respues-
ta a este test dinámico, por ejemplo la suplementación con levotiroxina conlleva un 
menor incremento en la concentración sérica de T3 y T4, pudiendo conllevar a un 
falso diagnóstico de disfunción de la glándula.

Test de estimulación con TSH.  

Esta prueba es muy parecida a la descrita anteriormente, pero en esta ocasión se 
administra TSH. Brevemente, se toma una muestra basal para la determinación de la 
concentración sérica de T4, posteriormente se inyecta intravenoso 5 UI de TSH bovina 
o de rata para un caballo de 500 kilos de peso vivo (Breuhaus, 2011). En un caballo 
sano la respuesta esperada sería un incremento al doble de la concentración basal de 
T4 a las 3-4 horas tras la inoculación de TSH. Esta prueba también puede realizarse 
administrando la TSH intramuscularmente, donde debería observarse un aumento 
al doble de la concentración sérica de T4 total entre las 3 y 12 horas postinoculación. 
Las muestras sanguíneas a tomar en este caso serían las siguientes: la muestra basal, 
a las 3 horas, a las 6 horas y a las 12 horas posteriores a la administración de TSH. En 
un caballo con una disfunción de la glándula tiroides, tras la administración tanto 
intravenosa como intramuscular de TSH, se observará un incremento inferior al 50% 
de la T4 total, o también puede darse que el pico máximo de T4 total se alcance más 
tardíamente (Harris et al., 1992). 

Es importante enfatizar que esta prueba de estimulación no se ve alterada por 
la administración de fenilbutazona, la cual afecta sólo a la concentración basal de 
hormonas tiroideas (Morris y Garcia, 1985). Por el contrario, la administración de 
dexametasona sí altera los resultados de esta prueba dinámica (Morris y Garcia, 1985; 
Messer et al., 1995).
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Test de supresión con T3. 

El test de supresión con T3 se emplea en caballos para el diagnóstico de hiperti-
roidismo (Tan et al., 2008). Para la realización de este test, se toma, al igual que en las 
pruebas anteriores, una muestra basal para determinar la concentración de T3 y T4 
total. Para un caballo de 500 kilos de peso vivo se diluyen 2,5 mg de T3 bovina en 5 
mL de solución salina y se administran intramuscularmente 2 veces al día (mañana y 
tarde) durante 4 días. Durante estos días se toman muestras de sangre para la deter-
minación de la concentración plasmática de las hormonas tiroideas 5 minutos antes 
de cada nueva dosis de T3. Además se tomarán 2 muestras más de sangre los días 
5 y 7 posteriores a la primera administración de T3 y una sola muestra de sangre el 
día 10. En caballos normales, la concentración basal de T3 debe aumentar entre 10 y 
20 veces, mientras que la concentración sérica de T4 debe disminuir gradualmente, 
quedando suprimida durante al menos 5 días debido a la retroalimentación negativa 
existente. Por el contrario, en caballos con hipertiroidismo, la concentración basal de 
T3 y T4 ya estará aumentada en la muestra basal y tras la administración de T3 exó-
gena no será visible una elevación tan pronunciada de T3 como en animales sanos y 
tampoco existirá una disminución ni supresión de la concentración de T4, ya que la 
función de la glándula tiroides es independiente de la TSH. 

Los inconvenientes de esta prueba son que hay que administrar T3 dos veces 
al día durante al menos 4 días, y se han de obtener numerosas muestras de sangre 
durante los 10 días que dura el test, conllevando un alto coste para el propietario. 
En pos de abaratar los costes del test se puede optar por tomar solamente la muestra 
sanguínea basal y a los 5 y 10 días postadministración de T3 exógena. 

Ecografía.

La ecografía es una prueba útil cuando es necesario un estudio de la glándula 
tiroides de forma no invasiva, dado que permite determinar el tamaño, forma y 
márgenes de la glándula, evaluar la vascularización, comparar ambas glándulas y 
sirve de guía para la toma de muestras citológicas y biopsias. Por último, con esta 
técnica también podremos valorar lesiones focales, tales como estructuras quísticas 
o nodulares dentro del parénquima tiroideo (Davies et al., 2010).

Para el estudio ecográfico de la glándula tiroides es necesario previamente cono-
cer su localización. En el caso del equino, las glándulas se hallan dorsolateralmente a 
la tráquea, entre el tercer y sexto anillo traqueal a ambos lados del cuello. A continua-
ción se coloca el transductor ecográfico (7,5-15 MHz, una sonda lineal multifrecuencia 
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utilizada comúnmente en reproducción también se puede utilizar) y se estudian los 
lóbulos tiroideos en planos longitudinales y transversales, determinándose la anchu-
ra máxima, la altura y longitud de cada uno de los lóbulos para poder compararlos 
entre sí. También hay que evaluar la ecogenicidad de la glándula respecto al músculo 
esternocefálico; de forma normal el tiroides es más ecogénico que dicho músculo. 

Las alteraciones más comunes encontradas en ecografía de la glándula tiroides 
en caballos son las neoplasias, presentándose de manera más frecuente los adenomas 
benignos (Rantanen y McKinnon, 2000). Sin embargo, el examen ecográfico puede 
no ser definitivo para descartar la malignidad de la lesión. Dependiendo del tipo 
de neoplasia así como del grado de malignidad se podrá observar un patrón más o 
menos hiperecogénico en comparación con la musculatura adyacente a la glándula, 
y una mayor o menor cantidad de neovascularión. En medicina humana y pequeños 
animales, donde los procesos inflamatorios e inmunomediados de esta glándula son 
frecuentes, la textura glandular se observará hipoecogénica en comparación con las 
estructuras colindantes. 

Citología y biopsia. 

Para la realización de la citología por punción con aguja fina es necesario en un 
primer lugar la limpieza de la zona con clorhexidina y alcohol. A continuación, de 
la manera más estéril posible y de forma ecoguiada, utilizando una aguja de 18-21 
G acoplada a una jeringa de 5-10 ml, se posiciona la aguja en el centro de la lesión 
tiroidea, se tira del émbolo, se reorienta la aguja de nuevo y se vuelve a succionar. 
Tras este procedimiento se libera la presión negativa sacando la jeringa de la aguja 
y se deposita la muestra en un portaobjetos, se deja secar al aire y se tiñe con una 
tinción tipo Romanowsky (por ejemplo Diff-quick®). 

En el caso de la biopsia también hay que preparar la zona asépticamente, y con 
la ayuda de una aguja de biopsia de 14-18 G y 6 cm de longitud se toma una muestra 
de tejido, el cual se introduce en una solución de formol al 10% y se envía para su 
estudio histopatológico. En ambos casos, tanto citología como biopsia, es común un 
sangrado profuso dada la elevada vascularización de las lesiones tiroideas. 

Escintigrafía ó gammagrafía.

Para la consecución de esta técnica es necesario contar con unas instalaciones 
perfectamente acondicionadas para el manejo de sustancias radiactivas y un equipa-
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miento sofisticado y costoso. Esta técnica consiste en la detección de un incremento 
de la captación del radioisótopo, normalmente tecnecio 99m, 30 minutos después de 
la administración, bien en parches o uniformemente a lo largo del parénquima de la 
glándula (Saulez et al., 2013).

Esta prueba diagnóstica se utiliza para trastornos como el hipertiroidismo, nódulos 
tiroideos, hipotiroidismo congénito y neoplasias (Alberts et al., 2000, Tan et al., 2008).

FACTORES qUE AFECTAN A LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE hORMONAS 
TIROIDEAS. 

A la hora de enviar una muestra al laboratorio para la determinación de la 
concentración sérica de hormonas tiroideas, así como para la interpretación de los 
resultados obtenidos, hay que tener en cuenta numerosos factores tanto fisiológicos 
como laboratoriales que pueden alterar las concentraciones de estas hormonas. Entre 
los factores con mayor repercusión cabrían destacar los siguientes:

Especie.

Recientemente se ha demostrado una clara diferencia entre caballos y burros 
en cuanto a la concentración de hormonas tiroideas. Los burros tienen unas concen-
traciones séricas de fT3, T3, rT3, fT4 y T4 más altas que los caballos (Mendoza et al., 
2013). Por lo tanto, la extrapolación de los valores de referencia de caballos para su 
uso clínico en burros conlleva un error muy significativo que podría conducir a un 
fallo diagnóstico y pronóstico en los asnos, siendo por tanto necesario aplicar en esta 
especie sus propios rangos de referencia (ver Tabla 2). 

Sexo del animal. 

Todavía no se ha evidenciado que el sexo del animal influya directamente en la 
concentración sérica de hormonas tiroideas en équidos, pero sí se ha observado una ten-
dencia al alza en las concentraciones plasmáticas de estas hormonas en machos, tal y como 
también se ha visto en medicina humana (McCall et al., 1987; Tahboub y Arafah, 2009). 

Como en caballos, la concentración sérica en burros también está influenciada 
por el sexo, con una tendencia a presentar una mayor concentración en los machos 
respecto a las hembras (Mendoza et al., 2013).
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Edad del animal. 

Se ha demostrado que animales recién nacidos y de pocos meses de edad tienen 
concentraciones más altas de todas las hormonas tiroideas que aquellos de edades 
más avanzadas. Esta relación inversa se debe al diferente ratio metabólico y tamaño 
corporal, siendo el ratio más elevado en animales jóvenes que son de más pequeño 
tamaño en comparación con animales más viejos que tienen un tamaño corporal mayor 
(Gupta et al., 2002). Cabe destacar que los potros neonatos tienen una concentración 
de hormonas tiroides 10 veces más alta que los caballos adultos, descendiendo a 
partir de la primera semana de vida y alcanzando niveles normales alrededor de los 
8-9 meses de vida (Fazio et al., 2007). 

Al igual que sucede en caballos, en el caso de los asnos la concentración varía en 
función de la edad, presentando los animales más jóvenes una concentración sérica de 
hormonas tiroideas más alta que aquellos de edad más avanzada (Mendoza et al., 2013).

Administración de medicamentos. 

La administración de algunos medicamentos altera la concentración plasmática 
de hormonas tiroideas, por lo tanto es primordial tener en cuenta si el animal está 
recibiendo o se le ha administrado anteriormente algún tipo de fármaco que pueda 
influir sobre los resultados y conllevar a diagnósticos erróneos. Entre los principales 
grupos farmacológicos con importancia en este aspecto destacan los siguientes: 

 - Antiinflamatorios. La fenilbutazona compite con las hormonas tiroideas por 
las proteínas transportadoras, aumentando por tanto falsamente la fracción 
libre de estas hormonas (Breuhaus et al., 2002); la dexametasona, por su 
parte, disminuye la concentración de hormonas tiroideas al reducir la con-
centración de TSH (Abraham et al., 2011) mientras que el metamizol inhibe 
la síntesis de hormonas a nivel de la glándula tiroides (Varela et al., 1985).

 - Antibióticos. Destacar en este apartado que la administración de sulfamidas 
potenciadas con trimetoprim inhibe la síntesis de hormonas tiroideas al 
impedir la oxidación del yodo y el acoplamiento de las diferentes yodoti-
rosinas (Rothschild et al., 2004).

 - Anabolizantes esteroideos. La administración de este tipo de sustancias 
provoca un descenso en la concentración de hormonas tiroideas al disminuir 
la concentración de las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas 
(Ingbar, 1985). 
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 - Sedantes-Anestésicos. Las fenotiacinas reducen la concentración de hormo-
nas tiroideas al alterar la captación de yodo y disminuir la concentración 
de TSH y TRH (Khalil et al., 2011). Otros sedantes-anestésicos, como el fe-
nobarbital y el tiopental, incrementan la concentración sérica de hormonas 
tiroideas al inhibir la desyodación a nivel hepático (Ferguson, 1988). 

Dado los marcados y variables efectos que la administración de fármacos tiene 
sobre la concentración sérica de hormonas tiroideas, se recomienda esperar hasta 2 me-
ses tras el final del tratamiento para llevar a cabo la determinación de estas hormonas.

Procesamiento de la muestra y cuantificación. 

Existe cierta controversia sobre el tipo de anticoagulante y material del tubo 
idóneos para determinar la concentración de hormonas tiroideas. Siempre es acon-
sejable determinar estas hormonas en suero, evitando así el uso de heparina de litio 
y EDTA que pueden alterar la concentración de estas hormonas (Livesey et al., 1980; 
Hegstad-Davies, 2006). 

En lo que respecta al tipo de tubo, mientras ciertos autores recomiendan el uso 
de tubos de plástico (Hegstad-Davies, 2006), Nishi y colaboradores (1992) observaron 
que las concentraciones de TSH y fT4 se mantuvieron más tiempo inalteradas si la 
muestra se recolectaba en tubos de vidrio. Actualmente por facilidad de manejo y 
seguridad se recomienda la utilización de tubos de plástico para la obtención de la 
muestra sanguínea. 

Las hormonas tiroideas, a diferencia de otras hormonas, son bastante termorre-
sistentes y se mantienen prácticamente inalteradas tras varios ciclos de congelación-
descongelación. No obstante, siempre sería adecuado mantener las muestras a 4 ºC, 
centrifugarlas rápidamente, separar el suero y almacenarlas a -20º C si no se van a 
determinar con rapidez. Una vez congeladas a dicha temperatura, la concentración de 
hormonas tiroideas permanece invariable por varios meses (Hegstad-Davies, 2006). 

Respecto a las técnicas para medición de hormonas tiroideas en equinos se 
han descrito varios procedimientos, como son el inmunoanálisis de quimiolumi-
niscencia (Singh et al., 1997), el inmunoensayo enzimático (Solter y Farner, 2000), el 
inmunoensayo de polarización de fluorescencia (Gutierrez et al., 2002) y la técnica de 
diálisis de equilibrio (Breuhaus et al., 2006). Sin embargo, en la actualidad se utilizan 
dos métodos principalmente: el radioinmunoensayo ó RIA (Himler et al., 2012) y el 
ELISA (Ferlazzo et al., 2010). Una de las principales ventajas del RIA en comparación 
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con el resto de técnicas es la no influencia de las características macroscópicas de la 
muestra sobre la concentración de hormonas tiroideas a medir (Reimers et al., 1982 
y 1991). Es decir, mediante el uso de esta metodología no existen interferencias por 
condiciones tan comunes en medicina equina como la lipemia o la hemólisis. De igual 
forma, siempre se debe de tener presente que si se utiliza una técnica colorimétrica, 
como el mencionado ELISA, estos factores pueden interferir en la medición y arrojar 
concentraciones falsamente elevadas de hormonas tiroideas (Hegstad-Davies, 2006).

Gestación. 

Actualmente se ha demostrado que la concentración plasmática de hormonas 
tiroideas no influye en la tasa de concepción de la yegua. Anteriormente se pensaba 
que el hipotiroidismo estaba asociado a infertilidad, pero ya se ha demostrado que la 
infertilidad es consecuencia de otro tipo de patologías como pueden ser la obesidad, 
la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico equino. 

Hoy en día tampoco se recomienda la suplementación con hormonas tiroideas 
en pos de mejorar la fertilidad de las yeguas, ya que se ha puesto de manifiesto que 
tanto yeguas suplementadas como sin suplementar tienen la misma tasa de concepción 
(Gutierrez et al., 2002). Como se ha comentado anteriormente, las yeguas gestantes 
pueden presentar una elevación en los niveles séricos de hormonas tiroideas necesarias 
para el desarrollo normal del feto (Chen y Riley, 1981).

Ritmo circadiano. 

Se ha demostrado que la concentración de TSH en caballos varía a lo largo del 
día y con la estación del año, por lo que indirectamente también varía ligeramente la 
síntesis y secreción de T3 y T4 por parte de la glándula tiroides. Las concentraciones 
más altas de fT3, T3, fT4 y T4 se obtienen en el periodo desde las 9 hasta las 17 horas, 
comenzando a declinar a partir de este punto. Por el contrario, en relación a la época 
del año, las concentraciones de T4 son más altas entre los meses de febrero a abril y 
más bajas entre los meses de agosto y octubre (Place et al., 2010; Medica et al., 2011). 

Ejercicio físico. 

La actividad física y el entrenamiento también son variables que alteran la con-
centración sérica de hormonas tiroideas en équidos, pues se ha reportado que caballos 
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en entrenamiento e incluso durante o poco tiempo tras terminar la carrera tienen 
concentraciones séricas de hormonas tiroideas más altas que animales no entrenados 
o en reposo (Gonzalez et al., 1998).

Ayuno y dieta. 

El ayuno disminuye la concentración sérica de hormonas tiroideas en caballos 
al ir disminuyendo paulatinamente las concentraciones de T4 y T3 tanto libres como 
totales como consecuencia de la caída en la actividad de las enzimas responsables de 
la formación de estas hormonas (Christensen et al., 1997). 

Como es obvio y se ha remarcado con anterioridad en el apartado de enfer-
medades de la glándula tiroides, la composición de la dieta tiene un efecto directo 
importantísimo sobre la síntesis de hormonas tiroides. Así pues, dietas con un alto 
contenido en nitratos (alfalfa, raigrás, etc.), el consumo de plantas bociógenas como 
las pertenecientes al género Brassica (col, nabo, repollo) o los derivados nutricionales 
de ciertas plantas como la harina de linaza o la harina de soja disminuyen las con-
centraciones plasmáticas de estas hormonas (Allen et al., 1996). 

Igualmente, como también se ha mencionado, un consumo escaso (fenómeno 
de Jod-Basedow) o en exceso (efecto Wolff-Chaikoff) de yodo en la dieta también 
disminuyen la síntesis y secreción de hormonas tiroideas (Toribio, 2010). 

Tabla 1.- Rangos de referencia establecidos para las concentraciones de hormonas 
tiroideas en caballos mediante técnicas de RIA y ELISA.

fT3 (pg/mL) 1,33±0,2 1,79±0,3 1,35±0,7 227,27 165,68±57
tT3 

(ng/dL) 66,41±10,4 74,86±11,7 64,45±3 58,44 47,4±16,2
rT3 (ng/mL) 0,49±0,05 -- -- -- --

fT4 
(ng/dL) 0,90±0,05 1,10±0,1 0,95±0,2 0,7 0,61±0,27

tT4 
(µg/dL) 1,54±0,05 1,73±0,2 1,01±0,4 2,33 2,43±0,69

Referencia y 
Técnica

Messer, 1995
RIA

Graves, 2006
RIA

Breuhaus, 2002
RIA

Ferlazzo, 2010
ELISA

Cravana, 2010
ELISA
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Tabla 2.- Concentraciones séricas de hormonas tiroideas en burros y caballos sanos 
mediante RIA. Los resultados se expresan como media ± error estándar (Mendoza et al., 2013).

Burros 
media ± ESM

Caballos 
media ± ESM

fT3
(pg/mL) 1,81 ± 0,10 1,01 ± 0,10

tT3
(ng/dL) 67,1 ± 2,93 47,7 ± 1,79

rT3
(ng/mL) 0,63 ± 0,03 0,41 ± 0,04

fT4
(ng/dL) 0,44 ± 0,02 0,23 ± 0,02

tT4
(µg/dL) 3,53 ± 0,25 1,64 ± 0,15
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RESUMEN  

Los alimentos de origen vegetal están a menudo implicados en la aparición de brotes de 
intoxicaciones alimentarias. El control biológico de los microorganismos patógenos o alterantes 
en alimentos vegetales no deja de ser una herramienta interesante, como lo demuestra la intensi-
dad de los estudios realizados en este campo sobre los agentes antimicrobianos producidos por 
microorganismos, en especial los conocidos como bacteriocinas, así como los antimicrobianos 
naturales presentes en las plantas y sus aceites esenciales. Los bacteriófagos son una herramienta 
muy interesante para la inactivación de patógenos en alimentos, como lo demuestra el reciente 
desarrollo de preparados comerciales. Los antimicrobianos naturales funcionan mejor cuando 
se emplean como parte de la tecnología de obstáculos o barreras, pudiendo establecer efectos 
sinérgicos con otros agentes antimicrobianos o con tratamientos físico químicos. 

Palabras clave: alimentos vegetales; bacteriocinas; aceites esenciales; bacteriófagos 

ABSTRACT 

Vegetable foods are often involved in outbreaks of foodborne illnesses. Biological con-
trol of human pathogenic and food spoiling bacteria in vegetable foods still remains a viable 
approach, as shown by the numerous studies published in recent years on antimicrobial subs-
tances from microorganismos, especially the so-called bacteriocins, as well as on plant-derived 
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natural antimicrobial compounds and essential oils. Bacteriophages are also a relevant tool for 
inactivation of foodborne pathogens, as shown by recent development of commercial phage 
preparations. The efficacy of natural antimicrobials can be improved considerably if they are 
used as part of hurdle technology, since they can act synergistically with other antimicrobials 
or with physico-chemical treatments. 

Keywords: vegetable foods; bacteriocins; essential oils; bacteriophages 

1. INTRODUCCIÓN 

Las estadísticas sobre incidencia de intoxicaciones y toxiinfecciones asociadas 
al consumo de alimentos nos indican que debemos mantener una alerta constante 
para garantizar la seguridad de los alimentos que consumimos (Berger  et al., 2013; 
Braden y Tauxe, 2013; Lynch et al., 2009). El  control de los microorganismos es uno 
de los principales retos de las industrias alimentarias, que deben invertir un esfuer-
zo importante en el empleo de sistemas de conservación de los alimentos, higiene, 
procesado y control de puntos críticos. Los consumidores prefieren incluir en su 
dieta alimentos frescos, crudos o mínimamente procesados. Sin embargo, se trata 
de alimentos con una vida útil limitada a menos que se mantengan congelados o 
refrigerados, y que pueden constituir un riesgo para la salud si no se conservan de 
forma adecuada. La alteración de los alimentos o sus materias primas provoca graves 
pérdidas económicas en el sector agroalimentario a nivel mundial. Los alimentos de 
origen vegetal cada ver destacan más por su implicación en la aparición de intoxica-
ciones o toxiinfecciones alimentarias. 

2. MICROORGANISMOS PATÓGENOS y ALTERANTES EN ALIMENTOS 
VEGETALES 

2.1. Alimentos vegetales crudos 

Los alimentos vegetales crudos, preparados y listos para consumo (tales como 
brotes de alfalfa o de soja, o bien mezclas de vegetales troceados para ensaladas, 
col, lechuga u otros vegetales troceados) presentan una gran demanda en el merca-
do alimentario, ya que son considerados alimentos saludables que requieren poca 
elaboración. Pueden contener microorganismos patógenos de diverso tipo (p. ej. 
Listeria monocytogenes, Escherichia coli enteropatógena, Salmonella….), muchos 
de los cuales pueden sobrevivir o multiplicarse durante los procesos de distribución 
tras la recolección (Beuchat, 2002; Burnett y Beuchat, 2000, 2001; Lynch et al., 2009).  
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Para su preparación y procesado, este tipo de alimentos son sometidos con 
frecuencia a procesos de lavado con soluciones desinfectantes. Sin embargo, parte 
de los microorganismos no son eliminados en el lavado, y sobreviven protegidos en 
estomas, lamelas y otras zonas menos expuestas del vegetal. Durante su procesado, el 
riesgo microbiológico aumenta considerablemente tanto por contaminación cruzada 
como por las operaciones de corte y manipulación, alterando las barreras naturales a 
la penetración de los microorganismos a los tejidos del vegetal y liberando nutrientes 
que favorecen su proliferación. 

Para su venta al consumidor, este tipo de alimentos generalmente son enva-
sados en recipientes con una baja permeabilidad a los gases. Debido a la actividad 
metabólica de las células del vegetal y de los microorganismos presentes se crea 
una atmósfera de CO2 y se reduce la tensión de oxígeno. Este ambiente, junto con 
el almacenamiento en frío, inhibe el crecimiento de muchos microorganismos. Sin 
embargo, muchos patógenos crecen o sobreviven en atmósferas modificadas bajo 
condiciones de refrigeración. Así mismo, el ambiente anaerobio permite el desarrollo 
de anaerobios estrictos (Clostridium botulinum), y el abuso de temperatura (bien en 
los puntos de venta, durante el transporte a casa, o en los refrigeradores domésticos) 
favorece el crecimiento microbiano. 

2.2. Zumos de frutas  

Los principales agentes implicados en brotes infecciosos por consumo de zu-
mos han sido E. coli O157:H7, Salmonella sp., y Crystosporidium parvum (Burnett 
y Beuchat, 2000, 2001; Tribst et al., 2009). Entre los principales microorganismos 
alterantes destacan Alicyclobacillus acidoterrestris, bacterias lácticas, levaduras, y 
en menor medida mohos y bacterias acéticas. Además de los problemas asociados a 
los zumos tradicionales, se observa un interés creciente por zumos de frutas exóticas 
debido a los compuestos con propiedades funcionales o bioactivos que contienen 
(Vieira et al., 2000; Rosso et al., 2008). Las alteraciones de los zumos pueden provocar 
provocando pérdidas millonarias en el sector (Dijksterhuis 2007). Por otra parte, los 
zumos y concentrados de frutas se utilizan como ingredientes de una gran variedad 
de alimentos y bebidas, incluyendo alimentos funcionales y/o probióticos, por lo 
que deben tener una calidad microbiológica óptima. También es muy importante el 
mercado mundial de purés de frutas, principalmente como materias primas para la 
elaboración de zumos, mermeladas, y en pastelería. 
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El pH ácido de los zumos de fruta es una barrera natural frente a la proliferación 
y supervivencia de microorganismos patógenos. No obstante, las bacterias adaptadas 
al estrés por acidez no sólo pueden sobrevivir en los zumos (como es el caso de E. 
coli y Salmonella) sino que muestran además una capacidad de supervivencia incre-
mentada a las condiciones ácidas del estómago, aumentando el riesgo de infección. 
Además, muchos zumos de frutas (como sandía, melón, o muchos zumos de frutas 
exóticas tienen un pH suficientemente elevado para permitir la supervivencia y el 
crecimiento de los patógenos (Cobo Molinos et al., 2008; Tribst et al., 2009). Aunque 
no se ha descrito ningún brote de listeriosis asociado al consumo de zumos, L. mo-
nocytogenes puede crecer a temperaturas entre 10 y 30ºC en una variedad de zumos 
y jugos de frutas (como melón, sandía, papaya o caqui; Caggia et al., 2009; Penteado 
and Leitao 2004b; Uchima et al. 2008; Cobo Molinos et al., 2008). Recientemente, se ha 
descrito que Cronobacter sakazakii (una bacteria que provoca graves infecciones en 
recién nacidos, pero también en niños y adultos inmundeprimidos) también puede 
crecer en diversos tipos de zumos (Beuchat et al., 2009). 

Entre los microorganismos alterantes de zumos se reconocen tres grupos: bacte-
rias acidúricas, mohos y levaduras. Las bacterias del ácido láctico (BAL), especialmente 
especies de Lactobacillus y Leuconostoc, son reconocidas como unas de las principales 
causantes de alteraciones en productos ácidos. Pueden generar metabolitos como el 
diacetilo o el acetil metilcarbinol que dan sabores similares a mantequilla. También 
producen láctico, acético, fórmico, etanol, CO2, acroleína, polisacáridos, y aminas 
biógenas (Jay y Andersn, 2001). Aunque la presencia de BAL es más frecuente en los 
zumos no tratados (Oliveira et al., 2006a), la recontaminación de los zumos pasteriza-
dos durante las operaciones de llenado es también un problema importante, debido 
a fallos en la limpieza de los equipos.  Propionibacterium cyclohexanicum ha sido 
aislada de zumos alterados, y es capaz de crecer en zumo de naranja, piña y tomate, 
y de sobrevivir a la pasterización (Kusano et al., 1997; Walker y Philips, 2007). 

Las bacterias formadoras de endosporas representan un problema debido a la 
suspervivencia de las endosporas a los procesos de pasterización. A. acidoterrestris 
es la principal bacteria acidófila de interés como alterante de zumos, confiriendo 
un sabor medicinal o fenólico debido a la producción de guayacol (Yamazaki et al., 
1996; Silva and Gibbs, 2001). Clostridium pasteurianum es otra bacteria que puede 
ocasionar problemas en zumos pasterizados, debido a su capacidad para crecer en 
zumos y purés de tomate, pera, manzana o melocotón, generando gases (H2 y CO2) 
que provocan el hinchamiento de los envases, y alterando severamente el sabor y 
olor del producto (debido a la producción de butírico).  Otras bacterias formadoras 
de endosporas, como C. butyricum, Thermoanaerobium thermosaccharolyticum  y 
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Bacillus coagulans pueden provocar alteraciones en zumos de tomate y otros pro-
ductos ácidos. Geobacillus stearothermophilus causa alteraciones en zumos cuando 
la temperatura ambiente es elevada, como en las regiones tropicales. 

Algunos actinomicetos pueden actuar como alterantes de zumos, como en el 
caso de Streptomyces griseus (Siegmund and Pollinger-Zierler 2007), demostrando su 
capacidad de crecimiento en zumos de manzana y la producción de olores anómalos 
debido a los metabolitos que liberan (como geosmina y otros). Las esporas de Strep-
tomyces, aunque mucho menos resistentes que las endosporas bacterianas, pueden 
sobrevivir a los tratamientos de pasterización. 

Entre las levaduras alterantes, destacan las species de Saccharomyces, Dekkera, 
Kloekera, Torulaspora, Rhdotorula, Candida  y Zygosaccharomyces. Z. bailii es una de 
las principales causas de alteración de los zumos de frutas ((Tribst et al., 2009; Pitt and 
Hocking, 1999; de Souza Sant´Ana et al., 2010). Algunas especies de Candida recon-
taminan con frecuencia los zumos pasterizados. Algunas cepas son extremadamente 
resistentes a los conservantes como el sórbico o el benzoico. Las levaduras son capaces 
de crecer a pH ácido y baja temperatura, y pueden provocar diversas alteraciones tales 
como producción de gas, turbidez, sedimentos, floculación o separación de fases debido 
a los efectos de las enzimas que liberan sobre las pectinas (Pitt and Hocking, 1999; Jay 
and Anderson, 2001). Algunas especies de hongos (Byssochlamys, Neosartorya, Eu-
penicillium y Talaromyces) también pueden provocar alteraciones si existen pequeñas 
cantidades de oxígeno en el medio que permitan su crecimiento. Las ascosporas de 
estos hongos son termorresistentes, lo que facilita su persistencia tras la pasterización. 

2.3. Alimentos vegetales precocinados  

El consumo de alimentos precocinados mínimamente procesados ha incremen-
tado notablemente en una sociedad donde cada vez se dedica menos tiempo a la 
preparación de la propia comida. Muchos alimentos precocinados listos para consumo 
se preparan mediante cocción suave (65-95ºC), siendo con posterioridad almacenados 
bajo refrigeración para prolongar su vida útil. Las células vegetativas son eliminadas 
durante el tratamiento térmico, pero las endosporas que sobreviven pueden germinar 
bajo condiciones adecuadas. La abundancia de nutrientes, la ausencia de microbiota 
competitiva, y el bajo contenido en conservantes de estos alimentos permite el creci-
miento de microorganismos psicrotrofos durante su almacenamiento en condiciones 
de refrigeración. La interrupción en la cadena del frío, o el abuso de temperatura son 
también causa común de alteración por este tipo de microorganismos. Entre los mi-
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croorganismos formadores de endosporas predominantes en alimentos precocinados 
refrigerados como los purés de verduras destacan las especies Bacillus macroides, B. 
maroccanus, B. cereus, Paenibacillus amylolyticus, y P. polymyxa (Guinebretiere et 
al.,  2001). Se considera que B. cereus y C. botulinum son las principales bacterias de 
riesgo en alimentos precocinados (Carlin, 2000). 

2.4. Alimentos fermentados 

Los alimentos fermentados rara vez constituyen un riesgo para la salud desde el 
punto de vista microbiológico ya que los microorganismos patógenos son desplazados 
del ambiente durante la fermentación. No obstante, existen riesgos considerables de 
alteración, siendo las refermentaciones las más frecuentes, por lo que la mayoría de 
estos productos son sometidos a tratamiento térmico antes de su puesta en venta 
(Abriouel et al., 2011).   

3. LOS BIOCONSERVANTES NATURALES COMO BARRERAS PARA MEJORAR 
LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Los bioconservantes se definen como agentes de origen natural que, gracias a su 
actividad antimicrobiana, permiten inactivar a los microorganismos en los alimentos, 
mejorando su seguridad e incrementando su vida útil a la ver que permiten reducir 
la adición de conservantes químicos. Los bioconservantes se aplican a menudo como 
parte de la tecnología de barreras, en la que la eficacia de los tratamientos combi-
nados se ve claramente incrementada. Muchos bioconservantes han sido ensayados 
en combinación con conservantes químicos y también en combinación con métodos 
térmicos o con métodos no térmicos como las altas presiones, la luz ultravioleta, o 
los pulsos eléctricos. La combinación de bioconservantes con tratamientos por alta 
presión hidrostática ofrece una serie de ventajas en el caso de los alimentos de origen 
vegetal, ya que las altas presiones apenas tienen efecto sobre las propiedades organo-
lépticas y el valor nutricional de los alimentos. Además, al aplicarse sobre el producto 
envasado, se evita el riesgo de posterior contaminación cruzada. 

3.1. Bacteriocinas y bioconservación de alimentos 

Las bacteriocinas son compuestos bacterianos de naturaleza proteica y síntesis 
ribosómica, primarios o modificados, que tienen un espectro de acción bactericida 
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relativamente estrecho sobre razas de la misma especie o de especies relacionada (Jack 
et al., 1995). La producción de bacteriocinas por bacterias del ácido láctico (BAL) y su 
utilización como bioconservantes ha despertado un enorme interés en las dos últimas 
décadas, siendo numerosas las bacteriocinas estudiadas (como la nisina, pediocina 
PA-1/AcH, lacticina 3147 y otras). En la actualidad existe una amplia experiencia 
sobre las posibilidades y limitaciones que ofrecen las bacteriocinas para su aplicación 
como bioconservantes en alimentos (revisado por Cleveland et al., 2001; Deegan et 
al., 2006; Gálvez et al., 2007, 2008, 2010, 2011a, 2011b; Abriouel et al., 2010).  

Entre las múltiples bacteriocinas descritas destaca la nisina, que está autoriza-
da como bioconservante (E234) en más de 50 países (Delves-Broughton et al., 1996; 
Thomas et al., 2000). La enterocina AS-48 también es una bacteriocina interesante. 
Se trata de un péptido cíclico con potente actividad antimicrobiana cuya estructu-
ra, determinantes genéticos y modo de acción son bien conocidos (Maqueda et al., 
2004) La actividad de esta bacteriocina frente a bacterias patógenas o alterantes en 
alimentos de origen vegetal (vegetales crudos, zumos de frutas, alimentos preparados, 
productos enlatados…) sola o en combinación con otros antimicrobianos (incluidos 
aceites esenciales y sus componentes bioactivos) y tratamientos físico-químicos (calor, 
pulsos eléctricos) ha sido ampliamente estudiada por nuestro grupo de investigación 
(revisado por Abriouel et al., 2010; Grande et al., 2014).   

Las plantaricinas son un conjunto de péptidos antimicrobianos producidos por 
Lactobacillus plantarum. La mayoría de los estudios realizados se han centrado en 
la aplicación de cepas productoras de plantaricinas como cultivos protectores en 
alimentos fermentados. La cepa L. plantarum 2.9 (aislada por nuestro grupo a partir 
de cereales fermentados) produce una fuerte actividad inhibidora frente a B. cereus, 
E. coli y Salmonella (Sánchez Valenzuela et al., 2008). 

Las bacteriocinas producidas por especies del género Bacillus, aunque mucho 
menos conocidas, muestran un alto potencial para su aplicación en alimentos, hasta 
ahora inexplorado (Abriouel et al., 2011). La mersacidina es el lantibiótico de menor 
tamaño conocido, siendo activa frente a diversas bacterias Gram-positivas de inte-
rés en alimentos como B. cereus, L. monocytogenes, Leuconostoc, Pediococcus, y S. 
aureus (incluyendo cepas resistentes a meticilina) (Barrett et al., 1992). Aunque este 
péptido antimicrobiano se produce a escala comercial, no se ha estudiado aún su 
posible aplicación en alimentos 

La adición de bacteriocinas potencia los efectos de las altas presiones (Hugas 
et al., 2002; Gálvez et al., 2007, 2011; Black et al., 2007). Nisina y lacticina 3147 incre-
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mentan la inactivación de L. monocytogenes y S. aureus por alta presión hidrostática 
(APH) en lácteos (Morgan et al., 2000; Arqués et al., 2005). El tratamiento por APH 
sensibiliza a bacterias Gram-negativas a la nisina (Kalchayanand et al., 1994; Ponce et 
al., 1998; García-Graels et al., 1999; Masschalck et al., 2001; Garriga et al., 2002; Black 
et al., 2005). La enterocina AS-48 incrementa el efecto de APH frente a Salmonella en 
fuet (Ananou et al., 2010). La combinación de  bacteriocinas como nisina o pediocina 
y APH incrementa la inactivación de las endosporas bacterianas (Capellas et al., 
2000; Stewart et al., 2000; Kalchayanand et al., 2003; López Pedemonte et al., 2003; 
Black et al., 2005) o inhiben su posterior crecimiento en productos cárnicos o lácteos. 
A pesar de las investigaciones realizadas en productos lácteos y cárnicos, el efecto 
de los tratamientos combinados bacteriocinas/ APH en alimentos vegetales apenas 
ha sido estudiado.  

3.2. Aceites esenciales 

Los aceites esenciales (como el de orégano, tomillo y otros) y sus compuestos 
bioactivos (como carvacrol, timol, eugenol, etc)  son ampliamente reconocidos por 
su actividad antibacteriana y antifúngica además de antioxidante, y se adicionan en 
determinados alimentos para conferir sabor (Burt, 2004; Tiwari et al., 2009).  Su acti-
vidad frente a las endosporas bacterianas en proceso de germinación es reconocida 
(Chaibi et al., 1997; Burt, 2004; Juneja y Friedman, 2007; Hernández-Herrero et al., 
2008).  También pueden potenciar la actividad antimicrobiana de bacteriocinas como 
la enterocina AS-48 y otras (Gálvez et al., 2007; Cobo Molinos et al., 2008, 2009), y de 
los tratamientos no térmicos como pulsos eléctricos y altas presiones (Pol et al., 2001; 
Karatzas et al., 2001; Vurma et al., 2006;  Somolinos et al., 2008). A modo de ejemplo, 
la adición de citral o tert-butil-hidroquinona incrementó la eficacia de APH frente a 
L. monocytogenes, E. coli y S. cerevisiae. El potencial uso que ofrece esta gama de 
productos naturales no ha sido suficientemente explotado, debido al impacto que 
tienen sobre las propiedades organolépticas de los alimentos cuando se emplean solo. 
Sin embargo, en tratamientos combinados pueden incrementar la inactivación de los 
microorganismos a concentraciones mucho más bajas. 

3.3. Bacteriófagos 

Los bacteriófagos son virus que atacan a las bacterias (Abedon, 2011). Están 
ampliamente distribuidos por la naturaleza, en la que juegan un papel importante 
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en el control de las poblaciones bacterianas de forma natural. Los bacteriófagos son 
altamente específicos, tanto a nivel de especie como de cepa, lo que hace que tengan 
poco impacto sobre el resto de las poblaciones microbianas de los alimentos. Además, 
son considerados como seguros ya que no atacan a células eucariotas. La EFSA ha 
dictaminado que determinados preparados a base de bacteriófagos carecen de efectos 
tóxicos para la salud humana. El interés por los bacteriófagos ha llevado al desarrollo 
comercial de preparados seleccionados por su especificidad frente a las especies de 
bacterias patógenas más relevantes transmitidas por alimentos vegetales  (Abedon, 
2011; Pérez Pulido et al., 2016). Muchos preparados han dado buenos resultados en 
alimentos vegetales para la inactivación de  E. coli (Abuladze et al., 2008; Boyacioglu 
et al., 2013; Ferguson et al., 2013; Viazis et al., 2011), S. enterica (Kocharunchitt  et 
al., 2009; Pao et al., 2004) y L. monocytogenes (Leverentz et al., 2004; Oliveira et al., 
2014). Los preparados desarrollados son activos frente a un número elevado de cepas 
de la especie correspondiente, lo que dificulta la aparición de cepas resistentes. No 
obstante, es necesario mantener una búsqueda activa de bacteriófagos para rotar 
las preparaciones que se usan de forma masiva y de ese modo evitar una posible 
adaptación de la población bacteriana. Los preparados comerciales existentes en el 
mercado se recomiendan para la desinfección de materias primas, productos listos 
para consumo, así como de industrias de procesado de alimentos. 

4. CONCLUSIONES 

El riesgo de transmisión de microorganismos patógenos a través de los alimentos 
de origen vegetal ha renovado el interés de la comunidad científica por los métodos 
de bioconservación. Los estudios sobre aplicación de bacteriocinas en alimentos 
vegetales son bastante extensos, aunque de momento solo la nisina está autorizada 
como bioconservante alimentario. Los aceites esenciales y sus compuestos fenólicos 
activos pueden encontrar aplicaciones interesantes en aquellas condiciones en las 
que no comprometan las características organolépticas de los alimentos. Los bacte-
riófagos se presentan como una herramienta prometedora alternativa y segura para 
la eliminación de patógenos, y su aplicación despierta menos inconvenientes desde 
el punto de vista normativo en comparación con otros métodos de conservación. Los 
efectos sinérgicos de los bacteriófagos con otros antimicrobianos son un campo en el 
que todavía se han realizado escasos estudios. 
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RESUMEN

La revista Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental 
nace como un elemento esencial para la difusión del conocimiento científico. 

Este trabajo analiza la producción científica publicada en Anales durante sus primeros 25 
años de existencia. De las 298 contribuciones recogidas en los 25 volúmenes publicados entre 
los años 1989 y 2012 , 

Se han diferenciado los artículos de investigación y/o revisión, de las notas y memorias 
de actividades, con lo que el estudio bibliométrico de Anales corresponde al análisis de 268 
contribuciones científicas firmadas por un total de 567 coautores.

Los artículos relacionados con los alimentos con destino al consumo humano suponen la 
mayor parte de las publicaciones de la revista; le siguen en importancia Producciones pecuarias, 
Clínica, Zoonosis, Historia, y Nutrición. 

El análisis realizado nos permite concluir que Anales ha sido un pilar básico en la divul-
gación del conocimiento científico de autores ligados a esta Real Academia.

Palabras clave: Anales RACVAO, estudio bibliometrico Zoonosis, , 

ABSTRACT

The journal Anales of the Royal Academy of Veterinary Sciences from Eastern Andalucia 
was conceived as an essential instrument for dissemination of scientific knowledge.

In the present study, we have analysed the scientific production published in Anales 
during its first 25 years. Among the 298 contributions collected in the 25 volumes that were 
published from 1989 to 2012, 268 scientific contributions coauthored by 567 researchers were 
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for this bibliometric study. Other minor contributions such as notes or memoranda were ex-
cluded from the analysis.

A large body of the publications collected in Anales deal with foods for human consump-
tion. These are followed by other topics such as Animal production, Animal health, Zoonoses, 
History, and Animal nutrition.

In conclusion, the bibliometric data analysis clearly indicates that Anales has been a 
cornerstone for dissemination of scientific knowledge from authors linked in some way with 
the Academy.

Keywords: Anales RACVAO, biblimetric, zoonoses.

INTRODUCCIÓN

La productividad científica juega un papel fundamental para medir la excelencia 
científica de un país. En los últimos años, la evolución de la productividad es uno de 
los aspectos de la política científica que mayor interés ha suscitado. La bibliometría 
permite a partir de los indicadores bibliométricos, medir dicha producción.

Según Pedro López (1996), la bibliometría es aquella disciplina que realiza es-
tudios cuantitativos de diversos aspectos de la literatura científico-técnica; se ocupa 
de cuantificar una dimensión concreta de la ciencia, aquella que queda reflejada en 
documentos divulgados a través de los diversos canales de la comunicación científica.

Aunque ya se cuenta con algunos instrumentos de recuperación de información 
para este tipo de literatura como listas de referencias e índices, para exponer esta 
labor de divulgación, nos servimos de indicadores bibliométricos, necesarios para 
la evaluación de la actividad científica y su impacto en la sociedad. Los indicadores 
bibliométricos permiten manejar, clasificar y analizar grandes volúmenes de publi-
caciones científicas.

Según Isabel Gómez Caridad y María Bordons Mangas (1996), son datos estadísti-
cos deducidos de las publicaciones científicas. Su uso se apoya en el importante papel 
que desempeñan las publicaciones en la difusión de los nuevos conocimientos, papel 
asumido a todos los niveles del proceso científico. Para López Piñero y Terrada (1992), 
la función de los indicadores de actividad científica no puede limitarse a acumular 
datos estadísticos yuxtapuestos. Hay que integrarlos para conseguir explicaciones cada 
vez más sólidas relacionadas con la ciencia, en general, y en sus aspectos concretos.

Méndez (1986) opina que el objetivo de estos indicadores es proporcionar datos 
cuantitativos sobre el estado de la ciencia y la tecnología con el fin de justificar la 
inversión de los fondos públicos que el gobierno asigna al desarrollo de la ciencia. 
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Finalmente destacamos su importante papel en la toma de decisiones en política 
científica y en evaluaciones del rendimiento de la investigación.

La mayor parte de los estudios bibliométricos se llevan a cabo sobre artículos 
de revistas. El estudio de una publicación dentro de una disciplina puede ofrecernos 
datos relevantes que se producen dentro de esa materia. En nuestro caso, el análisis 
de Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental puede 
resultar de gran interés para acercarnos a un tipo de literatura minoritaria, al tiempo 
que por su originalidad no existe antecedente alguno sobre esta materia.

En el pasado las universidades, junto con las academias monopolizaban la 
transmisión del cono cimiento y la cultura, como lugares físicos del cultivo, estudio, 
sistematización, profundización y transmisión de saberes. No obstante, las primeras 
cada vez más se transforman en centros científicos y experimentales y formadoras de 
profesionales, en detrimento de la exploración de los conocimientos humanísticos y 
culturales en general lo que va a quedar como tarea prioritaria a las academias, aún 
para aquellas que se adjetiven con términos meramente científicos o profesionales. Aun 
así, muchas de ellas siguen apostando por la transmisión del conocimiento científico, 
a través de revistas propias como es el caso de Anales de RACVAO.

Las publicaciones de los Colegios Oficiales de Veterinarios son un medio de 
difusión minoritario, pero encierran un inmenso trabajo y esfuerzo por sacar adelante 
un instrumento de información sobre dichos Colegios, con la finalidad de cultivar y 
estimular el estudio y la investigación en los distintos campos de las Ciencias Veterina-
rias, en nuestro caso, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.

Entre los años 1989 y 2012 en sus 25 volúmenes publicados, la revista Anales de 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental ha recogido un total 
de 298 contribuciones entre artículos, discursos y memorias de actividades del ámbito 
científico veterinario. Cada vez son más las investigaciones sobre distintas disciplinas 
científicas que son totalmente bibliometricas o incorporan un estudio bibliométrico 
dentro de la investigación. Este trabajo se plantea como un estudio al conjunto de 
artículos publicados en Anales. Se pretende estudiar algunos indicadores tan signifi-
cativos con son la evolución temporal, la productividad de los autores, materias, etc.

METODOLOGÍA

La fuente de datos utilizada fueron los 25 volúmenes de los años comprendidos 
entre 1989 a 2012, que se encuentran accesibles on line en http://www.insacan.org/
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racvao/racvaopublicacionesanales.html. Asimismo, se encuentra referenciado por 
Dialnet

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12977, que supone una de 
las principales fuentes de recopilación bibliográfica científica en internet en lengua 
castellana.

Para la realización del estudio bibliométrico se ha diseñado una base de datos con 
el programa de de gestión bibliográfica Procite, con los campos Autor, Título, Revista, 
Fecha, Año, Fascículo, Páginas, Tamaño, Notas, Resumen y Materias. El sistema de 
carga de los datos a la base de datos se realizó manualmente.

Para el análisis estadístico se exportaron los registros de Procite a una hoja de 
cálculo Excel. 

Por último se depuran los registros erróneos, normalizan nombres, quedando 
en total 268 artículos y 297 investigadores con 567 firmas

RESULTADOS

Tipología documental

La tipología documental quedaría establecida de la siguiente manera:

De las 298 contribuciones que se han publicado entre los años 1989 y 2012, hemos 
diferenciado los artículos de investigación y/o revisión, de las notas y memorias de 
actividades que no se tienen en cuenta como trabajo de investigación pues no aportan 
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nada original ni novedoso ni por su tema, por su enfoque, por su presentación ni por 
el contexto en el que se plantea, con lo que para el estudio bibliométrico de Anales 
contamos con 268 contribuciones científicas.

Evolución temporal

Se han contabilizado 268 contribuciones científicas a lo largo de los años 1989, 
cuando aparece el primer número, hasta 2012. La distribución temporal es la siguiente: 

AñOS N9 DE TRABAJOS % % ACUM
1989 5 1,87 1,87
1990 4 1,49 3,36
1991 8 2,99 6,34
1992 8 2,99 9,33
1993 17 6,34 15,67
1994 17 6,34 22,01
1995 10 3,73 25,75
1996 7 2,61 28,36
1997 6 2,24 30,60
1998 6 2,24 32,84
1999 7 2,61 35,45
2000 9 3,36 38,81
2001 11 4,10 42,91
2002 16 5,97 48,88
2003 8 2,99 51,87
2004 19 7,09 58,96
2005 10 3,73 62,69
2006 16 5,97 68,66
2007 12 4,48 73,13
2008 14 5,22 78,36
2009 14 5,22 83,58
2010 14 5,22 88,81
2011 19 7,09 95,90
2012 11 4,10 100,00
Total 268 100,00
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Como podemos observar los datos ofrecen una media de 11,2 artículos por año, 
que oscilan entre los 4 presentados en 1990, segundo año de vida de Anales, y los 19 
alcanzados en 2004 y 2011, siendo estos años los más prolíficos de los 25 años objeto 
de estudio, y suponen los dos grandes picos productivos de la serie temporal, con un 
18,14% del total de las publicaciones encontradas.

Tras el estudio de la tabla presentada destacamos la tendencia al alza que se 
observa, en principio de manera muy leve los cuatro primeros años, aumentando 
drásticamente en 1993 y 1994 con 17 artículos. Los siguientes años sigue una oscilación 
en forma de campana invertida, tocando fondo los años 97 y 98 con 6 trabajos hasta 
2002 que se recupera con 16 artículos.

En la evolución temporal de los años siguientes se reflejan continuas oscilacio-
nes de artículos publicados ya que la aparición de trabajos presentados en Anales es 
inestable, 8 trabajos en 2003, 19 en 2004, 10 en 2005, etc. Esta fluctuación se estabiliza 
temporalmente durante 2008-2010 cuando se publican 14 artículos cada año.

Por último, mencionar que los últimos 10 años de Anales reúnen el 50% de tra-
bajos científicos publicados en el total de los años objeto de estudio.

Por otro lado, podemos estudiar la evolución temporal de los autores que firman 
en Anales de RACVAO. La distribución es la siguiente:

AñOS AUTORES
1989 5
1990 4
1991 8
1992 13
1993 28
1994 37
1995 8
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1996 11
1997 10
1998 5
1999 8
2000 11
2001 13
2002 19
2003 12
2004 36
2005 10
2006 23
2007 30
2008 31
2009 39
2010 44
2011 44
2012 37

Los primeros años, en consonancia con los trabajos publicados, el número de 
autores era reducido, aunque a partir de 1992 va incrementándose, llegando al primer 
pico de autores que encontramos en 1994. A partir de aquí cae drásticamente hasta los 
8 autores en 1995 y no vuelven a remontar los autores que publican en Anales hasta 
el año 2000 cuando se observa una tendencia continuista al alza, con dos pequeñas 
caídas en 2003 y 2005, sin mucha importancia. 
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Como se observa, la evolución temporal de los artículos de investigación y los 
autores van parejos y en clara proporción

PRODUCTIVIDAD DE VOLUMEN POR AñOS

En los veinticinco años estudiados de Anales (1989-2012), se publicaron otros 
tantos volúmenes, ya que su periodicidad es anual.

ANO VOLS N9 vols %Vols %acumVols N9 pag %Pag %acumPag
1989 1 1 4 1 70 1,44 70
1990 2 1 8 2 92 1,89 162
1991 3 1 12 3 112 2,30 274
1992 4 1 16 4 130 2,67 404
1993 5,6 22,4 6 285 5,86 689
1994 7 1 28 7 280 5,75 969
1995 8 1 32 8 195 4,01 1164
1996 9 1 36 9 226 4,64 1390
1997 10 1 40 10 131 2,69 1521
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1998 11 1 44 11 113 2,32 1634
1999 12 1 48 12 186 3,82 1820
2000 13 1 52 13 212 4,36 2032
2001 14 1 56 14 255 5,24 2287
2002 15 1 60 15 252 5,18 2539
2003 16 1 64 16 207 4,25 2746
2004 17 1 68 17 254 5,22 3000
2005 18 1 72 18 208 4,27 3208
2006 19 1 76 19 212 4,36 3420
2007 20 1 80 20 242 4,97 3662
2008 21 1 84 21 236 4,85 3898
2009 22 1 88 22 272 5,59 4170
2010 23 1 92 23 230 4,73 4400
2011 24 1 96 24 265 5,44 4665
2012 25 1 100 25 202 4,15 4867
Total 25 4867 100,00 54991

Recogen un total de 4867 páginas, teniendo una media de 202,8 páginas por 
ejemplar, siendo el año 1993 cuando se acumulan más páginas (285) porque en este 
año se publican dos números, el 5 y el 6. Sin contar con esta incidencia, el número 
7 es el más extenso con 280 páginas y el número 1, el más escueto con 70 páginas.
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El número de páginas por tomo publicado se ha estabilizado en los últimos años 
entre 200 y 250, si bien ha tenido dos fases de auge: años 1993-1994 y 2001-2002 en 
que se superaron las 250 páginas, incluyendo el año 1993 dos números.

El número de páginas medio por contribución se sitúa en 15.6, si bien las con-
tribuciones académicas suelen ser las más cortas (3,8 páginas) sobre todo debido a lo 
escueto de las reseñas sobre eventos, siendo los artículos sobre nutrición y clínica los 
más extensos (19,2 páginas) y los de tecnología los más breves (13,7 páginas), mientras 
que los de producción presentan 17,6 y los de bromatología 17,8 páginas por artículo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES SEGúN SU NúMERO DE FIRMAS (LOTKA)

Estudiando con atención la producción de los autores, constatamos que inter-
vienen un total de 297 autores en 567 firmas.

La siguiente tabla nos muestra su distribución en orden a la productividad:

Firmas/autor Autores con 
firmas

%
aut

%
acum

n°-
firmas % %

acum.

26 1 0,34 0,34 26 4,59 4,59
14 1 0,34 0,34 14 2,47 2,47
12 2 0,67 0,67 24 4,23 4,23
10 1 0,34 0,34 10 1,76 1,76
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9 3 1,01 1,01 27 4,76 4,76
8 2 0,67 0,67 16 2,82 2,82
7 4 1,35 1,35 28 4,94 4,94
6 3 1,01 1,01 18 3,17 3,17
4 9 3,03 3,03 36 6,35 6,35
3 23 7,74 7,74 69 12,17 12,17
2 51 17,17 17,17 102 17,99 17,99
1 197 66,33 66,33 197 34,74 34,74

297 100,00 100,00 567 100,00 100,00

Se observa en la tabla que 197 autores aparecen con una sola contribución, apor-
tando el 66,33% del total de la producción. Por otro lado, contamos con un grupo de 
5 autores más productivos con 10 o más firmas, que constituyen un reducido grupo, 
responsables del 13% del total.

El índice de productividad de Lotka establece que, partiendo de un número de 
autores con un solo trabajo de un tema determinado, es posible predecir el número de 
autores con n trabajos con la siguiente formula An=A1/N2, donde An es el numero 
de autores con n firmas, A1 el numero de autores con una firma y N2 el número de 
firmas al cuadrado. Esta ley se denomina “ley cuadrática inversa de la productividad 
de los autores” o “ley de productividad científica”.

Este índice permite agrupar los autores en tres niveles, según su productividad:

índice de 
productividad 

(IP)

Clase de 
productores N9 de art. N9 de aut. Porcentaje

IP=1 Grandes
productores 10 ó más art. 5 1,68

0 < IP < 1 Productores
intermedios Entre 2-9 art. 95 31,99

IP=0 Productores
ocasionales Un art. 197 66,33

Total de autores 297 100,00

Un 33,67% de artículos han sido realizados por más de un autor.
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La siguiente tabla confronta los autores de nuestra base de datos con la estima-
ción de la ley de Lotka.

Ng de firmas Autores encontrados Estimación Lotka
26 1 0,29
14 1 1,01
12 2 1,37
10 1 1,97
9 3 2,43
8 2 3,08
7 4 4,02
6 3 5,47
4 9 12,31
3 23 21,89
2 51 49,25
1 197 197,00

En el gráfico se observa que la productividad real de los autores se ajusta con la 
productividad que estima la ley de Lotka.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES POR ZONAS DE PRODUCTIVIDAD. 
ÁREAS DE BRADFORD

La ley de Bradford aplicada a la productividad de los autores establece que existe 
un pequeño grupo de autores muy productivos, sus firmas aparecen con frecuencia, 
que conformarían la primera zona o núcleo. Otra zona en la que para conseguir el 
mismo número de firmas que en el núcleo habría que recurrir a muchos más autores. 
Y, por último, otra zona más amplia en la que para recoger el mismo número de fir-
mas que en las dos zonas anteriores, hay que demandar un gran número de autores

Al distribuir las 567 firmas, en función de su productividad en las tres zonas de 
Bradford, obtenemos la siguiente tabla:

Autores % Firmas %
23 7,72 187 32,98
85 28,52 191 33,69

189 63,42 189 33,33
297 99,66 567 100,00

El núcleo de Bradford recoge un pequeño grupo de 23 autores, con cuatro o más 
firmas, que constituyen un total de 187 firmas. La primera zona agrupa 85 autores 
con 82 firmas y que se muestran en la base de datos entre 4 y 1 veces. Para finalizar, 
la segunda zona de Bradford reúne 189 autores con 189 firmas. Se observa que esta 
área necesita 166 autores más para alcanzar el nivel de productividad del núcleo. Esta 
última zona engloba a autores esporádicos o eventuales.
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AUTORES MÁS PRODUCTIVOS

En el Anexo I se muestran los autores acompañados por las firmas que aportan.

Centrándonos en los autores más productivos, estudiamos los autores con 10 o 
más firmas. En primer lugar, encontramos a Julio Boza López como autor más pro-
lífico con 26 firmas. Le siguen José Jerónimo Estévez con 14 y María Remedios Sanz 
Sampelayo y Eduardo Ruiz Villamor con 12 firmas cada uno. Con 10 firmas aparece 
Pedro José Sánchez Cordón.
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COLABORACIÓN

La colaboración es un indicador importante a la hora de evaluar la madurez de 
un área de conocimiento. Esta colaboración varía dependiendo del tema a tratar. Los 
artículos publicados en Anales se enmarcan dentro del ámbito científico veterinario, 
en el que por regla general la colaboración entre autores será alta. En nuestro caso, los 
artículos escritos de manera individual por un autor son mayores que los realizados 
en colaboración, pudiendo estar justificada esta desviación por la inclusión de ciertos 
artículos dedicados a materia histórica y a otros temas generales.

Solamente 86 artículos de los 268 vienen firmados por más de un autor. Existe 
un bajo grado de colaboración. Los primeros trabajos en colaboración aparecieron en 
1989 titulados “Lactación de la cabra y los factores que la regulan” y “Participación 
hormonal en el metabolismo energético” firmados por Germán Ferrando Ratto y Ju-
lio Boza López. El artículo publicado con mayor colaboración es “Reflexiones sobre 
la Brucelosis de la oveja” de 2004, firmado por Lorenzo Álvarez del Castillo, María 
Victoria Latre Cequiel, Fulgencio Garrido Abellán, Clara, Yuste Miranda, Jordi Ven-
drell Cedó, Belén Gómez, María Jesús García López, Eduardo Ruíz Villamor, Carolina 
Gutiérrez Repiso y Manuel Durán Ferrer.

PRODUCTIVIDAD FRACCIONARIA

Este indicador nos permite identificar los autores y su nivel de colaboración en 
los trabajos publicados. El objetivo es cuantificar la contribución real de cada uno de 
los autores, valorando su aportación en función del número de firmas, de manera 
que si un artículo está firmado por tres autores, se divide uno entre el número de 
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firmantes, en este caso, tres. Según la descripción de López Piñero y Terrada (1992), 
consiste en sumar 1/n puntos para cada trabajo con un autor de n firmas.

La productividad fraccionaria cuenta el peso real de cada autor en cada artículo. 
Y a partir de este logaritmo, obtenemos el índice de productividad fraccionaria.

Como se muestra en la tabla del Anexo II, son solo 2 autores los que superan la 
unidad en el índice de productividad fraccionaria, Julio Boza López y José Jerónimo 
Estévez. Estos dos autores conforman parte del núcleo de Bradford de los grandes 
productores.

Tras estudiar los datos reflejados en la tabla no podemos corroborar la tendencia 
en el ámbito de las ciencias, de que los autores más productivos son los que cuentan 
con un mayor índice de productividad fraccionaria, en definitiva, de colaboración.

DISTRIBUCIÓN DE AUTORES SEGúN SU GÉNERO

Figuran en la base de datos 297 autores de los cuales un 28% pertenece al género 
femenino. 

Autores mujer 82

Autores hombre 215

Autores total 297

La primera mujer que aparece es María Rosa Fernández León en 1991 con un 
trabajo titulado “Demanda de los productos pesqueros en la CEE” y la más productiva 
es María Remedios Sanz Sampelayo con 12 firmas. La autora con mayor índice de 
colaboración es Miriam de las Mercedes Pedrera Mazarro con 9 firmas en artículos 
publicados junto a otros autores.
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Con el análisis de este indicador queremos observar el grado de colaboración 
entre autores y si da lugar a algún tipo de grupos de trabajo o colegios invisibles. En 
nuestro estudio, como ya hemos señalado en los indicadores de la Colaboración y 
Productividad fraccionaria, el grado de colaboración es bajo (32%), ya que la mayoría 
de los trabajos estudiados han sido realizados por un solo autor (66,33%).

Firmas/art. N2 Art. % % Acum N2 firmas % % Acum

1 182 67,91 67,91 182 32,10 32,10

2 19 7,09 7,09 38 6,70 6,70
3 14 5,22 5,22 42 7,41 7,41
4 15 5,60 5,60 60 10,58 10,58
5 11 4,10 4,10 55 9,70 9,70

6 11 4,10 4,10 66 11,64 11,64
7 7 2,61 2,61 49 8,64 8,64

8 7 2,61 2,61 56 9,88 9,88
9 1 0,37 0,37 9 1,59 1,59

10 1 0,37 0,37 10 1,76 1,76

268 100,00 100,00 567 100,00 100,00

De esta colaboración, la más frecuente se lleva a cabo entre 2 autores (7,09%). Los 
grandes grupos de investigación, formados por más de 5 autores apenas conforman 
el 14,18% del total.
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL ÍNDICE DE COLABORACIÓN

El índice de colaboración total es de 2,12. Esta es la media de firmantes por re-
gistro, lo que nos indica un bajo índice de colaboración entre los autores de Anales.

La distribución cronológica de la colaboración sigue una tendencia alcista en sus 
primeros años frenada en seco en el año 1995 donde se vuelve a in IC de 1.

Le sigue un periodo de estabilidad donde se sitúa la media del índice de colabo-
ración en 1,38, repuntando en 2004, seguido de una bajada importante en el siguiente 
año de las colaboraciones, para volver a la tendencia alcista de los últimos años.

ANOS N- DE TRAbAJOS Firmas IC

‘89 5 5 1,00

‘90 4 6 1,50

‘91 8 8 1,00

‘92 8 13 1,63

‘93 17 37 2,18

‘94 17 59 3,47

‘95 10 10 1,00

‘96 7 11 1,57

‘91 6 10 1,67

‘98 6 7 1,17

‘99 7 8 1,14

‘00 9 11 1,22

‘01 11 14 1,27

‘02 16 22 1,38

‘03 8 13 1,63

‘04 19 44 2,32

‘05 10 11 1,10

‘06 16 23 1,44

‘07 12 36 3,00

‘08 14 41 2,93

‘09 14 45 3,21

‘10 14 48 3,43

‘11 19 48 2,53
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‘12 11 37 3,36

268 567 2,12

MATERIAS

En este apartado estudiamos cual han sido las materias más tratadas durante 
estos 25 años de publicación de Anales.

El análisis de las materias revela los temas de interés en la producción de una 
comunidad científica o profesional. De los 268 trabajos indizados contabilizamos 9 
áreas temáticas.

La más usual es la materia Otros que engloba diversos temas, con 54 ocurrencias 
y el 26,15%. Los artículos relacionados con los alimentos con destino al consumo hu-
mano supone una gran parte de las publicaciones de la revista, entre los que figuran 
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los bromatológicos (43 artículos), bien sean de aspectos relacionados con la Seguridad 
o con la Calidad alimentaria (53); Le siguen en importancia Producción (35), Clínica 
(29), Zoonosis (23), Historia (20), Nutrición (8) y Tecnología (3).

Aún cuando debe tenerse en cuenta que el carácter generalista en algunos de los 
artículos publicados pueden tratarse diferentes aspectos de las ciencias veterinarias 
en el mismo artículo, con el fin de facilitar su clasificación se ha tenido en cuenta a 
estos efectos el tema predominante.

La seguridad alimentaria ha sido considerada como área transversal, por lo que 
a modo de ejemplo presentamos el siguiente gráfico que muestra su distribución 
temporal.

Por último, el histórico temporal de los temas tratados en los artículos publicados 
en la revista nos permite agruparlos en el siguiente gráfico:
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DISTRIBUCIÓN DE TIPO DE ARTÍCULOS POR AñO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Delgado López-Cózar, Emilio, et al. “Análisis bibliométrico y de redes sociales aplicado a las tesis 
bibliométricas defendidas en España (1976 2002): temas, escuelas científicas y redes académi-
cas.” En Revista Española de documentación científica, n2 29 (4) (2006), p. 493-524

 Ferreiro Aláez, Luis. Bibliometría: (análisis bivariante). Madrid, Eypasa, 1993.
 García Santiago, Lola. Manual básico de literatura gris: el lado oscuro de la documentación. Gijón, 

Trea, 1999.
 Gómez Caridad, I. y Bordons Mangas, M. “Limitaciones en el uso de los indicadores bibliométricos 

para la evaluación científica”, en Política Científica, ne46 (1996), p.21-26.
Jiménez-Contreras, E., Robinson-García, N., Cabezas-Clavijo, Á. “Productivity and impact of Spa-

nish researchers: reference thresholds within scientific areas” [Productividad e impacto de los 
investigadores españoles: umbrales de referencia por áreas científicas]. En Revista española de 
documentación científica, ne 34(4) (2011), p. 505-525.

López, Pedro. Introducción a la bibliometría. Valencia, Promolibro, 1996.
López-Piñero, José María y Terrada, María Luz. “Los indicadores bibliométricos y la evaluación 

de la actividad médico científica (III). Los indicadores de producción, circulación, dispersión, 
consumo de la información y recuperación”, en Medicina Clínica, ne 98-4 (1992), p.142- 148.

Méndez, A. “Los indicadores bibliométricos de la ciencia y su utilidad en la política científica”, en 
Política Científica, n2 10 (1986), p.34-36.
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Plaza, Luis M. “Indicadores para el análisis de la transferencia de conocimientos”, en Economía 
Industrial, n2 366 (2007), p.73-86.

Ruiz-Pérez, R., Delgado López-Cózar, E., Jiménez-Contreras, E. “Criterios del Institute for Scienti-
fic Information para la selección de revistas científicas. Su aplicación a las revistas españolas: 
metodología e indicadores”. En International Journal of Clinical and Health Psychology, ns 6 
(2) (2006), p. 401-424.
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OBITUARIO

MANUEL FIDEL SANTA OLALLA PÉREZ*
El día 21 de junio de 2015 fallecía en Jaén Manuel Fidel Santa Olalla Pérez. El 

sepelio tuvo lugar el mismo día en el Cementerio de San José de Jaén.

En nombre de esta Real Corporación, a la que tanto esfuerzo y cariño dedico 
durante toda su vida, quiero dedicarle en esa Sección un modesto recuerdo como 
testimonio de la gratitud que nuestra Corporación y yo, a título personal, le debemos.

No es fácil resumir en pocas líneas su extensa y espléndida biografía, de ahí 
que me vea en la necesidad de recordar aquí solo aquellos aspectos de mayor interés.

Granadino de nacimiento (Baza,24.04.1915). Inició los estudios de Veterinaria 
en 1034 interrumpidos con motivo de la Guerra Civil.

Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Córdoba (1941). Diplomado en 
Sanidad por la Escuela Departamental de Granada (1946).

Se inicia profesionalmente en el Cuerpo de Inspectores Municipales de Sanidad 
Veterinaria, vinculándose desde los primeros momentos al Colegio de Veterinarios de 
Granada del que fue vicepresidente (1943-1954) y más tarde presidente (1956-1972)

Desempeñó la plaza de Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Granada 
desde 1956 hasta 1978, fecha en la que fue nombrado Delegado Territorial del Minis-
terio de Sanidad y Seguridad Social de Jaén. Recuerdo su llamada telefónica desde 
Madrid pidiéndome que hiciera el favor de recogerlo con mi coche en la Estación de 
Espeluy,  a donde llegaría desde Madrid y anunciándome su   nombramiento. 

Desde este puesto revalidó, una vez  más, su capacidad de trabajo y organización. 
Fue precisamente en esa época cuando mi amistad y admiración,  que había nacido 
desde niño, se intensificó.

Obtuvo el Doctorado en la Facultad de Veterinaria de León (1960).

Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad y S.S. Junta de Andalucía 
(1981- 1983).

*  Presidente que fue de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de  Andalucía Oriental y del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Granada
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Entre otros había recibido Los Honores y Distinciones siguientes:

Hijo Predilecto de la Ciudad de Baza (1942).
Vocal del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, (1956-1972).
Académico de Número de la R. A. de Medicina de Granada (1967).
Académico Fundador de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Anda-
lucía Oriental (1974), de la que más tarde sería presidente.
Fellow Member Inter American Medical and Health Association.
Académico Correspondiente de la Real Academia  Nacional de Medicina.(1999)
Encomienda de la Orden Civil al Mérito Agrícola (1959).
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad (1974).
Presidente de  Honor  del  Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Granada 
(1977).
Colegiado de Honor y Medalla de Oro del Ilustre Colegio Oficial de Veteri-
narios de Jaén.

Descanse en Paz.

anTonio marín
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Los ANALES se constituyen en el medio de difusión de la vida académica y de 
las actividades científicas de esta Real Corporación, en cumplimiento de uno de sus 
objetivos fundamentales: el fomento y difusión de los estudios e investigaciones en 
las Ciencias Veterinarias.

 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Sólo se aceptarán los trabajos que no hayan sido editados previamente en otras 
publicaciones, de cualquier naturaleza o contenido editorial por lo que todo envío 
deberá estar acompañado de la oportuna declaración acreditativa de esta circuns-
tancia.

El texto deberá ser redactado en español, con estilo conciso e impersonal, e in-
cluirá un resumen bilingüe  (Español/Inglés), cuya extensión recomendada será de 
10-15 líneas, así como las palabras clave/keywords que correspondan .

Siempre que sea posible, los trabajos deberán adaptarse a la siguiente estructura: 
Introducción, métodos, resultados, discusión/conclusiones, notas y referencias.

Las referencias bibliográficas se incluirán al final del texto, según el orden de 
aparición o cita, y con numeración correlativa. La citas o llamadas se identificaran 
presentando el número de orden entre paréntesis.

En cada referencia bibliográfica se detallará el nombre del autor/es, el título del 
artículo o capítulo, nombre de la revista, libro o publicación, número del volumen, 
números de la primera y última paginas y año de publicación.

Aunque no hay un límite de extensión, se recomienda un máximo de 15 páginas 
para los artículos y trabajos de investigación y 20 para las revisiones.

El documento deberá guardarse en formato doc de Microsoft Word. Con inde-
pendencia de su presencia en el documento y a efectos de una adecuada ubicación, los 
gráficos, esquemas, diseños o imágenes, serán guardadas en archivo aparte en formato 
JPEG, EPS, TIFF o PICT, con una resolución de 300 ppp (dpi). Ambos archivos,  debi-
damente identificados, serán remitidos a la dirección de correo: administracion.racvao@
insacan.org con solicitud de acuse de recibo para confirmar su correcta  recepción.
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Así mismo, adjunto al trabajo enviado, se remitirá un archivo en el que figurarán 
el nombre y apellidos del autor/es, dirección completa, cargos y lugar de trabajo con 
los que deseen figurar en la publicación, así como el teléfono y dirección de correo 
electrónico de contacto.

El autor/es cede sus derechos a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucia Oriental para que esta pueda facilitar el acceso libre y gratuito de los 
textos completos de sus publicaciones tanto desde su propia web, como a través de 
los repositorios con los que ANALES tenga establecidos convenios y que, sin ánimo 
de lucro, realicen la difusión de sus contenidos por medio de Internet, autorizando 
la adaptación de los mismos, si así fuese preciso, a las exigencias del formato que 
estos repositorios pudieran precisar. facilitando su visualización, reproducción y/o 
almacenamiento en soporte digital o papel, exclusivamente para uso privado con 
fines de estudio y/o investigación, sin que en ningún caso puedan ser usados con 
fines comerciales o lucrativos.

La titularidad de los derechos morales y de explotación de la propiedad inte-
lectual de los trabajos objeto de esta cesión pertenecen a sus respectivos autores y a 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. 

Esta Corporación no garantiza ni asume responsabilidades por la forma en que 
los usuarios hagan uso posterior de sus contenidos.

Los trabajos no aceptados por los órganos competentes de la revista serán de-
vueltos a sus autores previa solicitud escrita de los interesados.

Toda la correspondencia se realizará vía electrónico a la dirección de correo

administración.racvao@insacan.org,

o por correo postal a

Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
c/ Rector Marín Ocete, 10. C.P. 18014. GRANADA.

La incorporación de los trabajos a esta publicación supone la aceptación de los 
autores a las condiciones establecidas en las presentes instrucciones.


