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ENTREVISTA

Entrevista a César Fernández. Gobierno de Navarra.

¿Era lo esperado?
Detectamos cuadros clínicos más 
graves de lo que la bibliografía y 
documentación consultada nos 
describían en cuanto a la viru-
lencia. Registramos 55 animales 
muertos por esta enfermedad. 
Los estudios serológicos realiza-
dos a posteriori nos indican que 
teníamos un gran número de 
animales que fueron infectados 
y no presentaron cuadros clíni-
cos. Que muchos casos fueran 
asintomáticos sí estaba descrito.

¿Qué datos se recabaron y cómo 
se procedió?
Se comunicó sintomatología en 
661 reses. Hubo pérdidas de es-
tado corporal, por lo que se ex-
tremaron los cuidados en las ex-
plotaciones, hubo recogida del 
ganado y atención veterinaria.

Ha afectado de distinta manera 
en territorios vecinos. ¿A qué cree 
que se ha debido?
En las zonas limítrofes ha ha-
bido situaciones diferentes. En 
Guipúzcoa se detectó antes y 
tuvo una distribución mayor. 
En La Rioja y Huesca se detectó 
bastante patología. Creo que tu-

¿Cómo considera que ha afectado 
la EHE a la ganadería de la Comu-
nidad Foral de Navarra?
La enfermedad llegó a Navarra 
hacia el final del verano de 2023. 
El primer caso se detectó los 
últimos días de septiembre. Se 
distribuyó por las zonas geográ-
ficas esperadas. Lo sorprendente 
es que encontramos diferencias 
significativas en el número de 
animales afectados entre zonas 
con condiciones similares. Esta 
diferencia también se detectó 
entre rebaños que pastan muy 
próximos. Una posible explica-
ción es que en el momento de 
llegada del mosquito su pobla-
ción empezaba a decrecer, por lo 
que no tuvo tiempo de tener una 
distribución homogénea.

vimos una mejor situación por-
que llegó al final de la época de 
actividad del vector. 

¿Qué dicen los datos del gobierno 
central?
Desde el Ministerio se han realiza-
do estudios de mortalidad sobre 
el censo de cada provincia. En el 
caso de Navarra no ha habido una 
mayor mortalidad que otros años. 
En otras regiones sí.

¿La incidencia ha sido diferente 
según el tipo de ganado?
Sí, en Navarra la práctica totalidad 
de los casos reportados se detecta-
ron en animales que estaban en el 
exterior, la mayoría de ellos de car-
ne, aunque también afectó a alguna 
novilla o vaca de leche.

Tenemos 
explotaciones 
con animales 
centinelas 

“

Fernández es veterinario y Jefe de la Sección de Sanidad Animal 
y Oficinas Pecuarias del Gobierno de Navarra. Su conocimiento 
sobre los casos detectados en una zona que no ha sufrido 
especialmente la EHE nos da una perspectiva interesante sobre 
los protocolos desplegados para prevenir su llegada.
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«En 2023 
registramos 
55 animales 
muertos por 
esta enfermedad»



¿Con qué herramientas de vigi-
lancia y diagnóstico cuenta la 
administración navarra?
Hemos contado, sobre todo, con 
la vigilancia pasiva; es decir, la 
detección de casos realizada por 
los veterinarios libres, principal-
mente en las fases iniciales de la 
enfermedad. 

¿Cuál ha sido la actividad en los 
laboratorios oficiales?
Nuestro Laboratorio instauró las 
técnicas de diagnóstico, tanto 
serológicas como de identifica-
ción del patógeno, PCR, en un 
principio para las solicitudes que 
nos hacían algunos operadores 
que querían exportar animales 
a terceros países y luego ante la 
detección de casos clínicos.

¿Existe un protocolo de vigilan-
cia del mosquito?
En esta enfermedad el vector es 
el mismo que el que produce la 
Lengua Azul. Tenemos activo un 
programa de vigilancia que in-
cluye dos trampas ubicadas en 
el norte y sur de Navarra. Estas 
trampas llevan instaladas desde 
el año 2004, por lo que tenemos 
datos sobre la evolución de la 
población de culicoides a lo lar-
go del año.

Fotografía: José Marín Sánchez
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¿Y en las granjas? 
Tenemos explotaciones con 
animales centinelas. Tomamos 
muestras de estos para buscar 
anticuerpos cada mes, de abril 
a enero, para detectar si circula 
el virus de la Lengua Azul. Des-
de el año pasado hemos añadido 
pruebas de EHE. 

¿Qué recomendaciones daría a 
los ganaderos navarros de cara 
al verano?
La principal recomendación es 
que hagan un seguimiento mayor 
de los animales con objeto de que 
se instaure el tratamiento que 
el veterinario considere cuanto 
antes. En la experiencia del año 
pasado, las vacas que recibían un 
tratamiento en las fases iniciales 
tenían un mejor pronóstico.
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¿Cómo cree que puede comportar-
se el virus y los vectores durante 
este 2024?
Creo que va a variar mucho entre 
explotaciones y zonas. Hay gran-
jas con un alto número de anima-
les con defensas tras la difusión 
de la enfermedad en 2023. Las 
que no los tengan es muy posi-
ble que sufran bastantes casos. 
Eso sí, creo que el conocimiento 
por parte de los veterinarios y del 
sector de cómo atender a los ani-
males afectados es mucho mayor, 
y esto puede ayudar a que los ca-
sos clínicos se recuperen antes. 

¿La administración navarra con-
templa medidas de ayuda a los 
ganaderos afectados durante el 
pasado año o los que se puedan 
ver afectados en el futuro?

Está contemplado el desarrollo 
de una línea de ayudas a finales 
de este año, una vez recogidos los 
datos de afección de 2023 y los 
que se produzcan en 2024. 

¿A qué otras enfermedades 
emergentes se puede enfrentar 
la ganadería bovina y ovina en 
un futuro cercano?
En los últimos años ha crecido 
el riesgo para las enfermeda-
des trasmitidas por vectores. La 
propia Enfermedad Hemorrági-
ca Epizoótica sigue siendo una 
amenaza. Aquí estamos pade-
ciendo el serotipo 8, pero en el 
norte de África está circulando 
el serotipo 6 y esta enfermedad 
no genera inmunidad cruzada.
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¿Qué medidas preventivas 
aconsejan?
Es muy importante contar con la 
colaboración de otras regiones o 
países en sistemas de redes de 
vigilancia para intercambiar in-
formación de los patógenos pre-
sentes. España está incluida en 
cuatro redes de vigilancia:
     • Red de vigilancia de la OIE: 
World Animal Health Informa-
tion System (WAHIS).
    • Red de vigilancia de la UE: 
Animal Disease Notification Sys-
tem (ADNS).
     • Red de vigilancia de España: 
Red de Alerta Sanitaria Veteri-
naria (RASVE).
    • Red Mediterránea de Sani-
dad Animal (REMESA). 

«Tenemos 
cuatro redes de 
vigilancia»
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¿La Lengua Azul?
Es otra enfermedad emergente. Te-
nemos la amenaza, por un lado, del 
serotipo 8 desde Francia, que ya se 
ha detectado en Girona y que pare-
ce ser una variante con mayor viru-
lencia que otros años.  Y por otro, 
está circulando el serotipo 4 en la 
zona occidental de España. 

¿Alguna otra?
La Fiebre del Valle del Rift tam-
bién supone una amenaza. 
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Entrevista a Javier Lucientes. 
Universidad de Zaragoza.

¿Cómo son?
Tienen un tamaño muy pequeño, 
de unos 2 milímetros de longi-
tud, con patas muy pequeñas 
que los obliga a estar práctica-
mente pegados a la piel y, como 
tienen colores discretos, suelen 
pasar desapercibidos a la obser-
vación directa.

Su ciclo es el típico de los díp-
teros (moscas, mosquitos, tába-
nos…), pero las especies que nos 
interesan se desarrollan normal-
mente en suelos con abundante 
materia orgánica y algo de hume-
dad. Tienen preferencia por las 
zonas con estiércol o donde se 
acumulan restos vegetales. Las 
zonas ganaderas son lugares muy 
apropiados para que desarrollen 
su ciclo vital. Es donde las hem-
bras ponen sus huevos, de los 
que eclosionan larvas con morfo-
logía de gusano que se alimentan 
de pequeños microorganismos y 
de materia orgánica. Las larvas 
se transforman en pupas y en su 
interior se forma el adulto con la 
morfología típica de un díptero.

Si transmiten la enfermedad cuan-
do pican, ¿cuántas veces se ali-
mentan a lo largo de su ciclo vital y 
cómo influye eso en la transmisión?
Las hembras necesitan ingerir 
sangre obligatoriamente para 
desarrollarse y poner sus hue-
vos. Es en ese momento cuando 

¿Qué mosquitos actúan como 
vectores del virus en esta en-
fermedad? ¿Cómo son sus ciclos 
vitales y cómo influyen esos ci-
clos en la evolución de la enfer-
medad?
Los vectores de la EHE son pe-
queños dípteros de la Familia 
Ceratopogonidae, que en caste-
llano se les denomina jejenes. 
Hay varias especies en nuestro 
país de las que se intuye su pa-
pel como vectores del virus de 
la EHE, Culicoides imicola, Culi-
coides Obsoletus (complejo) y 
Culicoides pulicaris. Son las es-
pecies que están implicadas en 
la transmisión de enfermedades 
próximas, como la Lengua Azul o 
el virus Schmallenberg.

las hembras se infectan, al ali-
mentarse de un animal con virus 
en su sangre. En el digestivo del 
Culicoides se multiplica activa-
mente el virus y se desplaza a 
las glándulas salivares, de tal 
manera que cuando vuelve a pi-
car inocula el virus. Una vez in-
fectada, estará capacitada para 
inocular el virus cada vez que 
pique a un animal. A lo largo de 
su vida, una hembra puede picar 
unas cinco veces.

En los últimos años hemos visto 
aparecer enfermedades “exóti-
cas” producidas por estos virus 
(Orbivirus) como la Lengua Azul, 
Peste Equina y ahora la EHE trans-
mitidas por estos vectores (mos-
quitos culicoides) que en la ma-
yoría de las ocasiones han venido 
del norte de África. ¿Cómo llegan 
estos mosquitos hasta nuestro 
país y cómo se desplazan para 
que la enfermedad se expanda 
tan rápido como sucedió en vera-
no y otoño del año pasado?

Son mosquitos  
muy difíciles de ver 

“

Javier Lucientes es Catedrático del Área de Sanidad 
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza. Forma parte del equipo de investigación 
de enfermedades priónicas, vectoriales y zoonosis 
emergentes de dicha universidad.

«Tienen un 
tamaño muy 
pequeño, de unos 
2 milímetros de 
longitud»
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¿Puede el virus transmitirse en 
el mosquito verticalmente?
No está demostrado que las hem-
bras infectadas puedan pasar el vi-
rus a los huevos.

¿Cómo espera que se comporte 
este año la enfermedad si ana-
liza su comportamiento en otras 
regiones del mundo que sufrie-
ron brotes anteriormente?
Dependerá de las condiciones cli-
máticas que modulen la actividad 
y abundancia de los vectores, y de 
la capacidad que tengamos de con-
trolar el movimiento de animales 
infectados, ya sean rumiantes do-
mésticos o silvestres.

¿Cuáles son las medidas de con-
trol más eficaces contra las pobla-
ciones de mosquitos culicoides?
La lucha integral frente a otros 
dípteros como los mosquitos 
verdaderos o la mosca negra no 
es factible realizarla para el con-
trol de los Culicoides. En primer 
lugar, no se concentran en hábi-
tats concretos para criar. Lo ha-

cen muy dispersos. Además, con 
la capacidad de desplazamiento 
que tienen, está contraindicado 
hacer tratamientos contra los 
adultos. 

Se pueden hacer tratamientos 
con insecticidas en el ganado 
que actúen también como re-
pelentes (por ejemplo, los pire-
troides), pero hay que tener en 
cuenta que hay que aplicarlo co-
rrectamente, respetando la nor-
mativa de su uso en ganadería y 
siendo conscientes que a pesar 
de ello pueden infectarse porque 
la hembra de Culicoides puede 
picar y morir al ingerir la sangre 
del animal tratado o al entrar en 
contacto con el insecticida sobre 
la piel, pero en la picadura ya ha-
brá inoculado el virus.

Estos insectos forman enjambres 
donde se pueden llegar a reunir 
gran número de ejemplares.  Gra-
cias a corrientes de aire ascenden-
tes pueden subir a bastante altura 
del suelo y, si coinciden con fuertes 
vientos, pueden desplazarse hasta 
varios cientos de kilómetros de su 
origen. Es la forma como han en-
trado algunos de los serotipos de 
Lengua Azul o, en este caso, la EHE. 
Siempre se produce por la irrupción 
de Culicoides infectados desde el 
norte de África. Ya sea desde Arge-
lia o desde Marruecos. Una vez en 
nuestro país pueden desplazarse 
por vuelos de proximidad y, en oca-
siones, favorecidos por vientos lo-
cales, pero no parece que sean más 
de 20 o 30 km al día.

En otras ocasiones la enferme-
dad se expande por el movi-
miento de animales asintomáti-
cos a zonas donde hay presencia 
del vector adecuado.

¿Puede un mosquito sobrevivir 
durante un invierno de modo 
que actúe como reservorio del 
virus haciendo que la enferme-
dad se reactive en la siguiente 
primavera, cuando se dan las 
condiciones ambientales ópti-
mas para su desarrollo?
Las hembras infectadas sí pueden 
sobrevivir al invierno. Ya sea por-
que las temperaturas invernales 
no sean demasiado rigurosas o, 
algunas especies, como Culicoi-
des Obsoletus, puede introducirse 
dentro de las propias explotacio-
nes para pasar esos meses más 
fríos protegiéndose de las tempe-
raturas exteriores extremas. Si las 
hembras se han infectado antes 
de empezar el invierno, si no mue-
ren, están capacitadas para trans-
mitir el virus cuando empiecen de 
nuevo su actividad. 

¿Por qué no hay constancia de 
casos de enfermedad durante el 
invierno?
En invierno las densidades de Cu-
licoides son muy bajas porque no 
hay nuevos nacimientos de estos 
dípteros, así que la transmisión es 
de un nivel muy bajo, pero puede 
existir la transmisión.

«En invierno 
las densidades 
de Culicoides 
son muy bajas (…) 
pero puede 
existir la 
transmisión»
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Lucha contra
el mosquito

Fotografía: José Marín Sánchez



Venta directa

«Repartimos 
los lotes con 
la furgoneta de 
frío que hemos 
adquirido»

ENTREVISTA
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¿Cómo afecta el cambio climáti-
co en la distribución y abundan-
cia de los mosquitos vectores de 
esta enfermedad?
Los Culicoides son animales que 
denominamos genéricamente 
como de sangre fría. Es decir, 
dependen de la temperatura 
ambiental para desarrollar sus 
funciones vitales. Su metabolis-
mo no les permite generar una 
temperatura constante por lo 
que dependen de la tempera-
tura del ambiente donde viven 
para volar, alimentarse, poner 
huevos, desarrollarse o que el 
virus se multiplique en su inte-
rior. Por eso el cambio climáti-
co incide de forma importante 
disminuyendo, entre otros fac-
tores, la mortalidad invernal, 
incrementando la densidad de 
individuos o aumentando el pe-
riodo de supervivencia, lo que 
les permite ampliar el periodo 
de riesgo de transmisión de en-
fermedades. 

¿Cómo se explica que en deter-
minadas regiones (Galicia, Na-
varra) no haya habido apenas 
casos?
No lo sabemos con precisión. 
Puede depender de factores 
ambientales que condicionen la 
presencia de los diferentes vec-
tores o que favorezcan un incre-
mento en la densidad de estos: 
la altura a la que se encuentran, 
la orientación y exposición a los 
vientos o la presencia de vege-
tación arbórea, entre otros mu-
chos. También hay factores de 
manejo como la limpieza (so-
bre todo del estiércol), que no 
haya zonas donde se acumule el 
agua, la desparasitación del ga-
nado, etcétera.
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Entrevista a Juan José Badiola Díez.

observa un marcado enrojeci-
miento y descamación del hoci-
co y costras en las fosas nasales, 
además de una hiperemia en la 
conjuntiva ocular.

¿Y en el caso de animales jóvenes?
Si se trata de un animal más jo-
ven, es frecuente la implicación 
del aparato respiratorio, con 
presencia de un enrojecimiento 
de la mucosa traqueobronquial y 
abundante contenido espumoso 
y rojizo, observándose además 
una intensa hiperemia y áreas 
de consolidación en el pulmón. 
La zona mamaria presenta tam-
bién una marcada hiperemia.  En 
los casos crónicos se observan 
laminitis y coronitis, e incluso 
desprendimiento del casco, ade-
más de erosiones, úlceras y cica-
trices en el rumen. 

¿Cuáles son las lesiones más ca-
racterísticas de la EHE que nos 
podemos encontrar en una ne-
cropsia?
En los casos hiperagudos se ob-
servan edemas en la cabeza, 
cuello, lengua, conjuntiva y pul-
mones. En los casos agudos se 
observan hemorragias generali-
zadas y edemas en las mucosas 
y tejido subcutáneo, particular-
mente en el corazón, en peri-
cardio y endocardio, y el tracto 
gastrointestinal, además de es-
tomatitis asociada a la presen-
cia de erosiones y úlceras en la 
boca, especialmente en la len-
gua, labios y almohadillas denta-
les, paladar duro, esófago, larin-
ge, rumen, omaso y abomaso. En 
algunos casos se puede llegar a 
producir una inflamación necró-
tico-difteroide de todo el tracto 
gastrointestinal. Asimismo, se 

¿Hay alguna lesión que poda-
mos considerar tan caracterís-
tica de esta enfermedad es-
pecífica que, por sí solo, sería 
suficiente para establecer un 
diagnóstico?
Ninguna de las lesiones descri-
tas se considera específica de la 
enfermedad, pero la presencia 
de varias de forma conjunta per-
mite sospechar de su existencia.

La mortalidad 
es muy variable 

“

Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense, 
desarrolló su actividad académica en la Universidad 
de Zaragoza. En la actualidad, es director del Centro 
de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles 
Emergentes; director del Laboratorio de Referencia de 
la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) para 
la EEB y el Scrapie; presidente de la Agencia Aragonesa 
de Seguridad Alimentaria; miembro de la Red Europea 
de Riesgos Emergentes para la Cadena Alimentaria 
Europea; miembro de EFSA (Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria). Badiola es uno de los referentes 
indiscutibles en materia de sanidad animal, seguridad 
alimentaria y salud pública en España.

«Para el 
diagnóstico se 
utiliza sangre 
entera o tejidos 
frescos del animal, 
preferentemente 
el bazo»
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¿Qué muestras debemos enviar, 
y de qué modo hemos de con-
servarlas, para diagnóstico la-
boratorial?
El diagnostico laboratorial se es-
tablece mediante la demostración 
de la presencia del virus causal de 
la enfermedad utilizando la técnica 
de PCR en Tiempo Real que permi-
te su identificación segura. Como 
muestras para el diagnóstico con 
la técnica referida se utiliza sangre 
entera o tejidos frescos del ani-
mal, preferentemente el bazo. Las 
muestras deben remitirse refrige-
radas si la prueba de PCR no se va 
a realizar de manera inmediata.
Si se desea conocer el estatus in-

munológico del animal, se puede 
llevar a cabo la detección de anti-
cuerpos específicos de EHE de los 
animales mediante la técnica de 
ELISA de competición, utilizando 
como muestra suero sanguíneo.
. 
Teniendo en consideración que 
los animales que presentan he-
morragia intestinal, con transfu-
siones de animales sanos, de 1 o 
1,5 litros (cantidades bajas, para 
el volumen de estos animales), 
algunas vacas experimentan una 
mejoría notable en este proceso, 
¿qué tipo de mecanismo impli-
cado en la coagulación estaría 
presente en la EHE?

El mecanismo que se conoce es 
que el virus tiene una afinidad 
particular por el endotelio que 
recubre internamente los vasos 
sanguíneos al que dañan de for-
ma importante, provocando una 
pérdida de integridad de la pa-
red de dichos vasos causando 
intensas hemorragias. El endo-
telio para tratar de contrarrestar 
las hemorragias desencadena la 
cascada de la coagulación para 
tratar de taponar las pérdidas 
de sangre, pero en ocasiones 
este mecanismo acaba siendo el 
responsable de la formación de 
trombos.
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¿Qué secuelas constatables deja 
esta enfermedad?
Aunque todavía no se conocen 
con detalle, destacan como se-
cuelas un marcado adelgaza-
miento y alteraciones reproduc-
tivas que en algunos animales 
tienen una gran importancia.

¿A qué atribuye una diferencia 
tan manifiesta entre lo descrito 
en la literatura y la realidad en 
cuanto a la sintomatología clí-
nica y número de bajas?
En primer lugar, al ser una en-
fermedad de reciente aparición, 
la experiencia sobre estas cues-
tiones es escasa. No obstante, 
es preciso indicar que la sinto-
matología clínica de la enfer-
medad, como ocurre en otras 
enfermedades, varía en los dis-
tintos animales, según la raza, 

la edad, la aptitud productiva, 
la alimentación, la condición 
corporal, el estado inmunitario, 
la climatología y otros factores. 
Por ello, hay animales que su-
fren la enfermedad de manera 
sobreaguda, aguda o crónica, 
exhibiendo cada una de estas 
presentaciones una sintomato-
logía variable.

La mortalidad varía también 
según los factores indicados y 
el tipo de explotación. No obs-
tante, la mortalidad provocada 
por la Enfermedad Hemorrágica 
Epizoótica en las explotaciones 
españolas de ganado bovino ha 
oscilado hasta ahora entre el 
1,5 y el 2,5 %, aunque en algu-
nas granjas estas cifras han sido 
mayores.
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Entrevista a Manolo Morales. 
Veterinario de Oceva SC (Zamora).

¿Por qué sufren las vacas adultas 
y novillas los síntomas más graves 
en comparación con los animales 
más jóvenes?
Según mi experiencia, especial-
mente en vacuno lechero, los sín-
tomas más graves han aparecido 
en animales adultos También con 
una sintomatología moderada o 
nula en animales de recría. Esto 
no tiene una explicación clara 
y posiblemente tenga que ver 
con la patogenia del virus, por 
los mecanismos de defensa de 
los animales y por el estado fi-
siológico e inmunológico de los 
mismos. De hecho, lo que hemos 
observado es que los casos más 
graves han sucedido en el peri-
parto y su consiguiente inmu-
nodepresión. No obstante, cual-
quier tipo de estrés por manejo, 
densidad de animales etcétera, 
puede agravar del proceso.

¿Y en recién nacidos?
En la medida en que se ha de-
mostrado transmisión vertical, 
pueden manifestar síntomas 
clínicos.

¿Está descrita esa transmisión 
vertical? 
Hasta 2022, en la que apareció la 
enfermedad en España, no hay 
estudios ni bibliografía que de-
muestren este tipo de transmi-
sión, pero, a raíz de la presencia 
de la enfermedad y el gran nú-
mero de casos observados, hay 
muchas evidencias que demues-
tran esta vía de transmisión. Se 
observan multitud de casos de 
terneros neonatos con eritemas 
y úlceras bucales, efectos tera-
togénicos (artrogriposis muy fre-
cuente en rebaños afectados), 
abortos y partos prematuros.

¿Existen diferencias en la suscep-
tibilidad y respuesta inmune a la 
EHE entre diferentes razas? 
Sí, sí que se han observado di-
ferencias. Lo mismo que con la 
edad, existe diferente suscepti-

Confiamos en  
que los animales 
conserven cierto 
grado de inmunidad 

“

Morales es miembro del equipo veterinario de OCEVA SC 
y responsable de su sección de vacuno. Esta cooperativa 
de servicios veterinarios de la zona de Zamora 
está especializada en formación ganadera, control 
reproductivo y control de calidad de leche.

bilidad a la enfermedad; no tan-
to al contagio como a la presen-
cia y gravedad de los síntomas 
clínicos. Tampoco se sabe exac-
tamente a qué es debido, pero 
parece ser que la primera res-
puesta innata mediada por una 
sustancia llamada interferón 
podría ser la explicación. Razas 
como la Limousine y la Frisona 
han sido en las que hemos ob-
servado síntomas y mortalida-
des más acusadas; no tanto en 
razas como Angus, Charolais o 
Fleckvieh, en las que la sinto-
matología y mortalidad ha sido 
mucho menor.

«En Limousine  
y Frisona hemos 
observado 
síntomas y 
mortalidades 
más acusadas»
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¿Ha desaparecido absolutamen-
te de nuestras granjas durante 
el invierno?
Desde finales de noviembre de 
2023 no hemos registrado sínto-
mas clínicos en adultas, aunque sí 
secuelas en terneros recién naci-
dos. El mosquito ralentiza mucho 
su ciclo en época invernal y podría 
ser que un mosquito infectado a 
finales de otoño o principios de 
invierno, si encuentra un lugar con 
temperaturas suaves en la explo-
tación, sobreviva el invierno y, al 
llegar otra vez el calor, transmita el 
virus que alberga. Esto son supo-
siciones, pero algunos expertos en 
vectores así lo manifiestan.

¿Cuánto tiempo estimas que 
puede mantenerse el virus den-
tro de los animales?
Sabemos que anclado a la mem-
brana de los eritrocitos puede vivir 
varias semanas e incluso meses. 

¿Qué opinas sobre la inmunidad 
de las vacas que sufrieron la en-
fermedad el año pasado? ¿Has 
tenido algún caso en el que haya 
sufrido reinfección?
De momento no me constan casos 
de reinfecciones, aunque no va a 
ser sencillo discriminar nuevas de 
viejas infecciones. No se sabe con 
exactitud la duración de la inmu-
nidad. Algunos estudios hablan de 
alrededor de seis meses. En nuestro 
caso, análisis realizados pasados 
más de seis meses desde la apari-
ción de la enfermedad reflejan títu-
los de anticuerpos muy bajos.

¿Qué secuelas ha dejado en las 
vacas y novillas de reposición 
que sufrieron la enfermedad? 
Las vacas que se recuperaron de la 
enfermedad, en la mayoría de los 
casos, no han tenido secuelas sal-
vo los problemas reproductivos ya 
citados. Tengo conocimiento, por 
algunos compañeros, de lesiones 
importantes en las pezuñas debido 
a la coronitis que produce la enfer-
medad, llegando incluso a despren-
derse los cascos en los casos más 
graves. Quizá la mayor secuela es la 
pérdida importante de producción 
durante la enfermedad, que conlle-
va una curva de lactación menor.

¿Qué factores cree que pueden 
influir en la severidad de la en-
fermedad en las diferentes razas 
de vacas?
Los factores intrínsecos de la 
raza se desconocen en gran me-
dida. Se supone que tienen que 
ver con la respuesta inmune in-
nata de la propia raza.

¿Qué otros factores hay que con-
siderar?
En cuanto a factores extrínsecos, 
estoy convencido de que los sis-
temas de explotación que gene-
ra cualquier tipo de estrés que 
comprometa el sistema inmu-
nitario afectará negativamente. 
Alta densidad de animales, con-
diciones higiénicas deficientes, 
estado corporal comprometido, 
carencias en comida o agua, es-
trés térmico, ausencia de pro-
gramas sanitarios etcétera, son 
puntos importantísimos a tener 
en cuenta.

¿Qué tratamientos has utilizado 
y con cuáles has obtenido mejo-
res resultados?
Es bien sabido que las enferme-
dades producidas por virus no 
tienen un tratamiento definido. 
Lo único que se puede hacer es 
tratar los síntomas y esperar a 
que se pueda desarrollar una va-
cuna eficaz que prevenga el con-
tagio o el desarrollo de la EHE.

¿Entonces, qué haces cuando te 
enfrentas a una granja en la que 
ha aparecido la EHE?
Lo primero es hacer un diagnós-
tico preciso para descartar otras 
patologías que pueden causar 
síntomas parecidos. Una vez 
diagnosticada, en mi opinión, 
lo prioritario es que el animal 
tenga apetencia por la comida 
y la bebida. La anorexia es uno 
de los síntomas fundamentales 
de la enfermedad. Esto se debe 
a que el virus tiene especial tro-
pismo por las células endotelia-
les y produce llagas y úlceras a 
lo largo de todo el sistema di-
gestivo, comenzando por el mo-
rro y la boca y hasta el final del 
recto. Esto ocasiona gran dolor 

al animal y, por supuesto, re-
duce el apetito. Además de las 
lesiones celulares de macrófa-
gos y células endoteliales, en 
ocasiones, se produce una alta 
secreción de citoquinas que en 
casos extremos desencadena la 
llamada “tormenta de citoqui-
nas” que se puede definir como 
una respuesta exagerada y des-
controlada del sistema inmuni-
tario. Entre estas citoquinas esta 
la IL 1, con gran efecto depresor 
del apetito.

Esto significa que…
Los tratamientos más eficaces 
han sido aquellos que ayudan a 
combatir el dolor, la fiebre y la 
inflamación. Los AINES han sido 
utilizados como primera elec-
ción, aunque en algunos casos 
con presencia de enteritis he-
morrágica nos generaba dudas el 
hacer tratamientos prolongados 
debido a las contraindicaciones 
de estos. En caso de complica-
ciones respiratorias o reproduc-
tivas aplicamos también antibió-
ticos para evitar complicaciones 
secundarias que agravan mucho 
el proceso. Los corticoides pue-
den ser una buena elección si 
los animales no están gestantes. 
Hidratación oral, sueroterapia 
y transfusiones sanguíneas son 
otras herramientas terapéuticas 
que hemos utilizado con mayor o 
menor acierto y resultado.

¿Has visto ya casos en 2024? 
¿Cuándo?
A fecha de 18 de junio de 2024, 
estamos viendo algunas secue-
las, principalmente reproductivas, 
en rebaños que lo padecieron el 
pasado año y tenemos dos gran-
jas sospechosas pendientes de 
confirmación analítica con casos 
recientes.
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«La anorexia es 
uno de los síntomas 
fundamentales de 
la enfermedad»



¿Cómo se explica que en deter-
minadas regiones de España 
(Navarra, Galicia) no haya habi-
do apenas casos?
Realmente es difícil de explicar. 
Supongo que, aparte de los fac-
tores ya citados, habría que cono-
cer con detalle la ecobiologia del 
vector en esas zonas, humedades, 
temperaturas, vientos predomi-
nantes y, por supuesto, el control 
del movimiento pecuario que ha 
sido el detonante de la enferme-
dad en algunas regiones.

¿Cómo esperas que evolucione la 
enfermedad durante este año en 
base a cómo se ha comportado en 
otras regiones del mundo donde 
sufrieron brotes epidémicos an-
teriormente (Israel, Japón)?
A tenor de lo que se conoce en 
otros brotes graves, en estos mo-
mentos estamos expectantes y 
hasta cierto punto esperanzados. 
Pensamos que, con bastante pro-
babilidad, tendremos otra vez la 
enfermedad, pero confiamos que 
los animales conserven cierto 
grado de inmunidad para que los 
procesos no sean tan graves. Tam-
bién hemos aprendido mucho de 
cómo combatir y prevenir la enfer-
medad en base a intentar contro-
lar la masiva presencia del vector 
en nuestras explotaciones.

¿Por qué en la misma explotación 
algunos animales han sufrido gra-
vemente la enfermedad, incluso 
con desenlace fatal, y otras vacas 
apenas la han notado? ¿Depende 
exclusivamente de sus sistemas 
inmunitarios? ¿Podría haber otros 
factores de tipo genético, alimen-
tario, carga vírica infectante…?
La inmunidad individual tiene un 
peso muy importante, pero qui-
zá esos otros factores sean los 
determinantes de la gravedad, la 
morbilidad y la mortalidad. Se ha 
observado que la implantación de 
medidas de control de los vectores, 
de higiene en la granja, de control 
de movimiento de animales, de 
protocolos claros de prevención y 
tratamiento, hace que en caso de 
aparecer la enfermedad consiga-
mos controlarla y hasta cierto pun-
to aminorar sus efectos.

¿Qué recomendaciones tienes 
para los ganaderos y propietarios 
de animales en áreas endémicas?
Que no se alarmen y hagan caso 
de las recomendaciones de sus 
veterinarios. En los países donde 
la enfermedad es endémica los 
brotes son siempre menos graves. 
Hay que estar pendiente del sero-
tipo que nos afecta, ya que ape-
nas existe inmunidad cruzada y 
si, por cualquier causa, entra otro 
serotipo del virus diferente al que 
hemos tenido en años pasados, 
no sabemos el alcance que puede 
tener la enfermedad, ya que no to-
das las variantes del virus se com-
portan de la misma manera. Mi 
recomendación sería tranquilidad 
y reforzar las medidas de preven-
ción y manejo. Ello redundará, no 
solamente en la prevención de la 
EHE, sino también en la salud del 
rebaño, en el bienestar del gana-
dero y en el aumento de la pro-
ductividad de la explotación.

¿Qué medidas de bioseguridad 
son esenciales para proteger a 
las vacas de esta enfermedad?
Las voy a resumir en 10 puntos, 
como mensaje para llevar a casa:

1. Dejarse asesorar por el veterina-
rio de la explotación. Es quien tiene 
los conocimientos e información 
científica más fiable. No dejarse 
llevar por la rumorología y noticias 
no contrastadas.
2. Aplicar e incrementar en la gran-
ja los programas DDD (Desinsecta-
ción, Desratización y Desinfección).
3. Si se compran animales, asegu-
rar su procedencia y que vienen 
libres de la enfermedad y en trans-
porte desinsectado.
4. Limitar la entrada de vehículos 
y personas a las explotaciones. 
Las cabinas de camiones, tracto-
res y coches pueden transportar 
el vector.
5. En primavera y por supuesto du-
rante todo el verano, desbrozar y 
sanear los alrededores de la granja. 
Así limitaremos mucho los puntos 
de cría del Culicoides.
6. En época estival y si dispone-
mos de ellos, dejar puestos los 
ventiladores las 24 horas del día. 
Se ha demostrado que donde hay 
corrientes de aire el mosquito en-
tra menos.
7. Tener preparadas medidas de 
contingencia y planes de acción 
por si, a pesar de todo, nos entra la 
enfermedad.
8. La presencia de un lazareto nos 
ayudará a aislar a los animales en-
fermos, a mejorar los tratamientos 
y observación de estos, y ayudará a 
evitar nuevos contagios.
9. Durante la época estival se-
ría conveniente desinsectar a los 
animales con una periodicidad 
de 2-3 semanas, dependiendo del 
producto que utilicemos. Las del-
tametrinas pueden ser una buena 
opción. Aplicar siempre que haga-
mos cambios de lotes y a todas las 
enfermas para evitar que los vecto-
res se infecten.
10. Establecer protocolos de tra-
tamiento y manejo para las vacas 
afectadas. Formar a los trabaja-
dores en la EHE y transmitir op-
timismo al entorno siempre será 
beneficioso.
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«Hemos 
aprendido mucho 
de cómo combatir 
y prevenir la 
enfermedad»
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Entrevista a a Eva Calvo Pinilla (INIA-CESIC). 

exclusivamente frente al mismo 
serotipo que ha producido la in-
fección previamente.  
 
¿Existe una respuesta inmune 
específica que confiera protec-
ción duradera contra futuras in-
fecciones?
Dentro del conjunto de linfocitos, 
habrá una población que queden 
como linfocitos B y T de memo-
ria y son los que van a ayudar a 
proteger al animal frente a una 
reinfección. Hasta el momento, no 
se ha descrito cuánto tiempo dura 
la inmunidad adquirida de forma 
natural. Las vacunas inactivadas 
para virus del mismo género or-
bivirus, no confieren inmunidad 
a largo plazo y requieren muchas 
revacunaciones, pero su eficacia 

¿Qué tipo de respuesta inmuni-
taria generan las vacas tras la 
infección con el virus de la EHE?
La infección con este virus pro-
duce una respuesta inmunitaria 
en los animales tanto de tipo 
humoral (anticuerpos produci-
dos por linfocitos B) como de 
tipo celular (principalmente a 
través de linfocitos T). En con-
creto, la respuesta frente a cada 
una de las proteínas del virus 
será de ambos tipos o mayori-
tariamente de uno de ellos. Se 
sabe que, tras una infección na-
tural, hay una respuesta de anti-
cuerpos neutralizantes muy do-
minante frente a la proteína VP2. 
Dicha proteína es muy específi-
ca de serotipo, por lo que este 
tipo de respuesta protege casi 

es buena. Las vacunas recombi-
nantes pretenden conseguir indu-
cir en los animales una respuesta 
inmunitaria que sea duradera con 
menos revacunaciones, para ello 
se está investigando en potenciar 
la respuesta frente a las proteínas 
más inmunogénicas del virus. 

Lo ideal es 
conseguir una 
vacuna que 
requiera pocas 
revacunaciones 

“

Eva Calvo Pinilla es una de las más solventes investigadoras 
del virus de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). 
Forma parte del equipo del Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CISA) INIA-CSIC y trabaja para lograr una 
vacuna de la mano del doctor Javier Ortego. Realizamos esta 
entrevista antes de que el ministerio autorizara oficialmente 
la primera vacuna frente al virus de la EHE. No obstante, 
hemos mantenido las preguntas realizadas al respecto 
porque entendemos que los matices en relación con los 
diferentes tipos de vacunas a los que se refiere Eva Calvo son 
sumamente interesantes.

«Las vacunas 
inactivadas 
para virus del 
mismo género (…) 
requieren muchas 
revacunaciones»
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rus de determinado serotipo no 
suelen proteger completamente 
al animal si se infecta después 
con otro serotipo viral diferen-
te. En España o Europa los bro-
tes recientes han sido causados 
por VEHE-8, pero ha habido cir-
culación en los últimos años de 
VEHE-6 en el norte de África. 

El otro desafío importante es la 
duración de la inmunidad ad-
quirida por la vacuna. Lo ideal 
es conseguir una vacuna que re-
quiera pocas revacunaciones para 
conseguir que los animales estén 
protegidos a largo plazo.

¿Por qué sufren las vacas adul-
tas y novillas los síntomas más 
graves en comparación con los 
animales más jóvenes?
Los virus, en general, desarrollan 
muchos mecanismos durante su 
evolución genética que favore-
cen su capacidad de infección en 
poblaciones adultas o jóvenes, 
así como en distintas especies 
o razas. Esto es muy variable en 
cada tipo de virus.

¿Las vacas que han sufrido la 
enfermedad el año pasado, pue-
den quedar como portadoras 
del virus y pueden ser origen de 
nuevas infecciones?
Anteriormente, según informa-
ción de EFSA, se hablaba de una 
viremia de aproximadamente 3 
semanas. Afirmaciones más re-
cientes de la OMSA dicen que el 
periodo posible de infectividad 
es de 60 días. El virus se ancla 
a la membrana de los glóbulos 
rojos, pudiendo estar presen-
te durante largos periodos de 
tiempo. Está claro que los bro-
tes vuelven a aparecer tras el 
periodo de inactividad de los 
insectos transmisores (Culicoi-
des), por lo que el virus podría 
sobrevivir al invierno en algunos 
animales que queden como por-
tadores. Los insectos Culicoides 
viajan con el viento más de 100 
km, por lo que también podrían 
surgir nuevos brotes desde zo-
nas donde la temperatura les 
permita sobrevivir.

¿Podemos chequear el nivel de 
defensas de un animal para sa-
ber si es inmunocompetente? 
SÍ, se pueden hacer ensayos se-
rológicos para analizar el nivel de 
anticuerpos Ig-G. El único dispo-
nible comercialmente detecta an-
ticuerpos frente a la proteína VP7 
(muy conservada entre serotipos), 
usado como test de diagnóstico. 
Por este método conoceríamos el 
nivel de anticuerpos específicos 
de la proteína VP7 circulantes en 
suero, pero para conocer si el ani-
mal dispone de linfocitos B y T de 
memoria en su sistema inmune 
se necesitan llevar a cabo estu-
dios más exhaustivos.  

¿Existe inmunidad cruzada con 
otros virus del mismo género 
(Lengua Azul)?
En cuanto al virus de la Lengua 
Azul, no parece que exista inmuni-
dad cruzada entre este y el VEHE, 
aunque tienen similitudes en sus 
segmentos genómicos.    

¿Cuánto tiempo dura la inmuni-
dad natural en las vacas recupe-
radas de la infección?
No se sabe a ciencia cierta cuánto 
dura la inmunidad natural por la 
escasez de estudios. Se cree que al 
menos puede ser de un año, pero 
depende de cada animal. En gene-
ral, está descrito que de un año a 
otro hay menos infecciones en una 
misma población de ganado que 
ya estuvo afectada previamente. 

¿En qué fase de desarrollo se 
encuentra la vacuna? 
Hace poco salió la noticia de al-
guien del gobierno afirmando que 
la vacuna comercial saldría para el 
final del verano. No tengo informa-
ción al respecto, pero me imagino 
que será una vacuna inactivada 
producida a gran escala en una 
empresa veterinaria. 

En nuestro laboratorio de investi-
gación estamos desarrollando va-
cunas recombinantes que aumen-
ten la respuesta frente a antígenos 
conservados entre los distintos 
serotipos, para conseguir un pro-
totipo vacunal multiserotipo. Ade-

más, recientemente también he-
mos probado un prototipo vacunal 
con virus inactivado que protege a 
ratones frente al mismo serotipo, 
trabajo que está publicado. Ahora 
seguimos centrados en el desarro-
llo de una vacuna recombinante 
que, por el contrario, lleva mucho 
más tiempo conseguirla.  

¿Qué tipo de vacuna sería? 
Como comentaba, no sabemos 
qué vacuna será la primera en 
comercializarse, pero seguramen-
te sea una vacuna inactivada de 
VEHE-8. [Esta entrevista se realizó 
antes de que el ministerio autori-
zase el uso de la primera vacuna 
frente a la Enfermedad Hemorrá-
gica Epizoótica (EHE) en España el 
pasado 4 de julio de 2024. Ver ar-
tículo al respecto en este mismo 
número]. Para fabricar ese tipo de 
vacuna solo se necesita inactivar 
químicamente grandes cantida-
des de virus, como se hace para 
el virus de la Lengua Azul que cir-
cula desde hace mucho tiempo en 
nuestro país y sigue provocando 
brotes año tras año. Para lanzar al 
mercado una vacuna inactivada se 
necesita mucha menos investiga-
ción y tiempo que para desarrollar 
una vacuna recombinante.

¿Cuáles son los mayores desa-
fíos en el desarrollo de una va-
cuna eficaz?
El mayor desafío es que sea una 
vacuna efectiva frente a todos 
o muchos serotipos del virus 
(multiserotipo). Existen a nivel 
mundial diferentes serotipos del 
VEHE con poca reactividad cru-
zada a nivel serológico. La res-
puesta inmune dominante frente 
a la proteína VP2 (muy variable 
entre serotipos), conlleva a que 
los anticuerpos frente a un vi-
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«No parece que 
exista inmunidad 
cruzada entre el 
virus de la Lengua 
Azul y el VEHE»
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«La investigación 
en vacas está 
muy restringida 
por motivos 
éticos y 
económicos»

en ciervos. Todos estos experi-
mentos se tienen que llevar a 
cabo en un laboratorio de nivel 
3, lo que dificulta mucho la in-
vestigación. 

En el mismo trabajo, hemos con-
firmado que la vacuna inactivada 
de EHDV-8 (químicamente me-
diante el compuesto BEI) protege 
completamente a los ratones de 
la infección por el virus.

¿Qué áreas de investigación 
considera que son prioritarias 
para entender mejor y controlar 
esta enfermedad?
En cuanto al control, considero 
que sería necesaria una inves-
tigación para averiguar cuántos 
animales han pasado el virus y 
una vigilancia serológica más 
activa, además de evaluar rápi-
damente los brotes que vayan 
apareciendo. Esto lo realizan 
los servicios de diagnóstico. Por 
otra parte, en cuanto a la inves-
tigación en laboratorio, para en-
tender mejor esta enfermedad 
haría falta una mayor inversión 
para estudiar más acerca de la 
patogenia tanto en ciervos como 
vacas y, además, evaluar candi-
datos vacunales en estos hospe-
dadores naturales. 

¿Cómo se ha comportado la en-
fermedad en otras regiones del 
mundo a lo largo de los años 
tras la aparición del primer bro-
te de esta u otra cepa del virus? 
Normalmente, tras la aparición 
del virus en un nuevo territorio, 
se producen brotes más graves los 
primeros años y después van dis-
minuyendo los daños o el número 
de animales infectados gravemen-
te. Esto se ha observado en EEUU y 
en Israel, por ejemplo, pero como 
normalmente los virus sobrevi-
ven de un invierno a otro, cuando 
empieza el periodo de actividad 
de los culicoides transmisores, la 
proliferación de nuevas infeccio-
nes puede darse más comúnmen-
te en granjas no afectadas años 
anteriores o en nuevos animales.  

¿Qué avances recientes hay en la 
investigación sobre la enferme-
dad y su vector?
Sobre el vector de transmisión del 
virus, los insectos culicoides, se 
han publicado algunos estudios de 
campo de detección de EHDV en 
distintas regiones a nivel mundial. 
Sobre la enfermedad se han publi-
cado recientemente artículos sobre 
la patología descrita en bovinos en 
brotes de Túnez e Italia, por ejem-
plo, y en ciervos en España.   

¿Su equipo, en qué aspectos se 
centra?
Nuestro grupo de investigación 
ha publicado recientemente 
un trabajo [Int J Biol Sci 2024; 
20(8) :3076-3093.doi:10.7150/
ijbs.95275] caracterizando un 
modelo de ratón experimental 
(ratones transgénicos, ya que 
estos no son hospedadores na-
turales), que permite estudiar 
más rápidamente prototipos va-
cunales evaluando la respuesta 
inmune generada. 

Además, este modelo experi-
mental facilitará muchos estu-
dios sobre el virus, puesto que 
la investigación en vacas está 
muy restringida por motivos éti-
cos y económicos. Mucho más 



¿Existen diferencias en la sus-
ceptibilidad y respuesta inmune 
a la EHE entre diferentes razas 
de vacas?
Según los datos disponibles 
hasta la fecha, según informa-
ción del ministerio, se ha obser-
vado una mayor afectación de 
las razas foráneas y sus cruces 
(limousine, charolais, blonde 
d’Aquitaine). Estas razas parecen 
ser más susceptibles a la enfer-
medad clínica que las razas au-
tóctonas.
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«Se ha observado 
una mayor 
afectación de las 
razas foráneas 
y sus cruces»

En Navarra o Galicia hay zonas 
donde no se han visto casos de 
EHE en ganado de leche estabu-
lado, mientras ha aparecido en 
regiones muy cercanas. ¿Cómo 
se explica?
Esto depende un poco de la di-
rección hacia donde se muevan 
los insectos culicoides infecta-
dos. A veces, una granja cercana 
va a tener la suerte de que no 
lleguen y otra más alejada va a 
tener la mala suerte de que los 
culicoides le hagan una visita. 

Estos insectos se mueven muy 
fácilmente a largas distancias 
con el viento (hasta 100 kiló-
metros). Veremos qué pasa este 
año con las granjas a las que no 
llego el virus el año pasado. 

A Francia llegó el virus en sep-
tiembre 2023, y, desde entonces 
se han descrito unos 3.800 focos 
por todo el sudoeste francés.  Fotografía: José Marín Sánchez



Es una vacuna inactivada en 
suspensión inyectable que se 
administra, a partir de los 2 me-
ses de edad, por vía subcutá-
nea, en dos dosis de 4 mililitros 
y con un intervalo entre ambas 
de tres semanas. Se presenta 
en viales de 100 ml (25 dosis) y 
252 ml (63 dosis).

El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación ha anunciado 
que la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), ha autorizado el uso de 
la primera vacuna en Europa fren-
te al serotipo 8 del virus de la EHE. 
Se trata Hepizovac, una vacuna 
inactivada, autorizada de forma 
temporal por el procedimiento de 
emergencia y que cumple con las 
condiciones de seguridad y efi-
cacia exigidas por la AEMPS para 
este tipo de productos. 

La Subdirección General de Sa-
nidad e Higiene Animal y Traza-
bilidad del Ministerio indica en 
su circular que el grupo biotec-
nológico Zendal ha trabajado de 
forma intensa en el desarrollo de 
esta nueva vacuna. El laboratorio 
priorizará el mercado español en 
su plan de ventas, con una pri-
mera fase de producción de dos 
millones de dosis.

Vetia Animal Heath, la filial de-
dicada a la salud animal, es la 
comercializadora de esta vacuna. 
Vetia utilizará su red de distri-
buidoras, Sendagai entre ellas, 
para hacer llegar las dosis nece-
sarias a todas las granjas que lo 
deseen.

La nota ministerial confirma que 
la enfermedad se ha diseminado 
ampliamente por la España penin-
sular, Portugal, sudeste de Francia 
y las islas de Cerdeña y Sicilia en 
Italia, provocando problemas clí-
nicos en bovino con fiebre, lesio-
nes en mucosa bucal, cojeras por 
inflamación del rodete coronario, 
inflamación de la lengua, diarrea 
hemorrágica, abortos, etcétera. 
También subraya que el ganado 
ovino es susceptible a la infección, 
pero poco a la enfermedad clínica, 
mientras que el caprino es muy 
poco susceptible a la infección.

Es de reseñar que la administra-
ción central anuncia ya que se 
prevé se flexibilice la legislación 
que afecta a los movimientos 
intracomunitarios para vida de 
animales desde las zonas afecta-
das por EHE. Para ello se precisa-
rán pruebas de laboratorio y el 
establecimiento de periodo libre 
de actividad del vector. No obs-
tante, anuncia que los animales 
vacunados tendrán facilidades 
de movimiento a partir del últi-
mo trimestre de 2024.

La vacuna se aplicará de forma 
voluntaria por parte del gana-
dero previa prescripción de su 
veterinario. El Gobierno consi-
dera que es una herramienta 
de gran utilidad para evitar las 
pérdidas directas en las explo-
taciones derivadas de los sínto-
mas y lesiones producidos por la 
enfermedad y, además, facilitará 
el movimiento de animales sus-
ceptibles y ayudará a controlar la 
diseminación de la enfermedad.
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Hepizovac, 
primera vacuna 
frente a la EHE

“Los animales 
vacunados tendrán 
facilidades de 
movimiento a 
partir del último 
trimestre de 2024”
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En mayor o menor medida todos 
buscamos el éxito en nuestras 
vidas. No obstante, no todos lo 
entendemos de la misma manera. 
El éxito es algo personal, depen-
de de nuestros propios objetivos 
y metas, y en función de si los 
cumplimos o no, seremos más o 
menos exitosos.

En los negocios, y por tanto en 
nuestras explotaciones lecheras, 
el éxito vendrá de la consecución 
de los objetivos y metas impues-
tas por el ganadero. Por lo tanto, 
cada ganadero fijará sus objetivos, 
y en base a su cumplimento alcan-
zará el éxito.

En este contexto, Albaitaritza Ge-
netics, como proveedor de servi-
cios y productos genéticos, pone 
a disposición de todos los gana-
deros una serie de herramientas 
que facilitan el cumplimiento de 
los objetivos genéticos persegui-
dos por cada ganadero.

En primer lugar, tenemos que ha-
blar del servicio de genotipado. Hoy 
día ofrecemos 3 tipos de test: V20, 
V50 y V75; la diferencia entre ellos 
radica en la información obtenida, 
es decir, en el número de rasgos 
sobre los que se obtiene informa-
ción. No obstante, los valores en los 
tres tipos de test se actualizan cada 
nueva valoración genética, y los 
SNPs pertenecen al propio ganade-
ro, lo que les permite transferir los 
SNPs a la asociación nacional si son 
socios, y tener los animales valora-
dos en base americana, canadiense, 
y en nuestro caso española.

Otros datos a tener en cuenta, 
con respecto a los resultados ge-
nómicos que obtenemos, son:

• La posibilidad de cargar los 
resultados obtenidos en dife-
rentes programas de gestión, 
como LELY, COWMANAGER, 
DC305,….
• La posibilidad de utilizar el 
programa de acoplamientos 
Chromosomal Mating, diseña-
do para optimizar el uso y la 
diseminación de los mejores 
genes en la nueva generación.

En segundo lugar, una vez que te-
nemos los resultados genómicos, 
entramos en la fase de asesora-
miento. Para ello, Albaitaritza Ge-
netics cuenta con un equipo de 
personas capacitadas en el tema, 
ya que es importante brindar 
a los ganaderos nuestro saber 
para establecer cuáles son los 
objetivos genéticos a alcanzar 
en su explotación y las medidas 
a implementar para lograrlos. En 
esta fase, tenemos que dar una 
serie de pasos como son:

• Calcular las necesidades de 
recría, es decir, el número de 
hembras que se necesita re-
criar todos los años para de-
crecer, mantener o aumentar 
el tamaño de la explotación.
• Una vez establecido el núme-
ro de hembras necesarias, en 
función de los objetivos mar-
cados, de qué animales que-
remos dejar descendencia, es 
decir, cuáles inseminaremos 
con semen sexado hembra y 
cuáles con carne.

En tercer lugar, Albaitaritza Ge-
netics cuenta con un amplio 
plantel de toros sexados en la 
tecnología de sexaje más avan-
zada del mundo, Ultraplus.  Una 
amplia variedad de toros que se 
adaptan a los diferentes obje-
tivos perseguidos por cada ga-
nadero.  

Los objetivos pueden ser dife-
rentes, algunas explotaciones 
buscan mejorar el contenido 
de grasa y proteína de la le-
che, y eligen toros como JOHN 
551HO04413, además nº 1 en 
TPI, otros buscan esa vaca de 
concurso que enamora a pri-
mera vista, y eligen toros como 
LEGO 515HO00486 o ALVIN RC 
515HO00452. 

No obstante, lo más importante 
es elegir un grupo de toros que 
se ajuste a los objetivos esta-
blecidos y realizar el acopla-
miento con Chomosomal Mating 
para obtener los apareamientos 
más óptimos. 

Sabemos que el éxito de nues-
tros clientes, depende de mu-
chos factores, y no sólo de la 
genética. Pero queremos aportar 
nuestro granito de arena y po-
ner a disposición de los clientes 
todas las herramientas de las 
que disponemos para alcanzar 
el éxito de las explotaciones. 

El éxito de Albaitaritza es la 
suma del éxito de todos nuestros 
clientes.

Miren Sagarzazu · (Responsable de Albaitaritza Genetics)

ALBAITARITZA GENETICS

El Éxito
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