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¿QUÉ CAMBIARÁ EN EL MARCO 
REGULATORIO DEL SENASA?

TODO EN UNO: UN PLAN 
SANITARIO PARA LOS PORCINOS

Desde Clamevet, Jorge Casim analiza los 
impactos en la normativa que regula el 
accionar de los laboratorios veterinarios.
Pág. 44 a 46.

Junto al MV Ramiro Llamas 
detallamos las enfermedades 
y vacunas a considerar en 
cada etapa de la producción.
Pág. 34 a 36.

PERDIÓ LA SANIDAD; GANÓ 
EL CARBUNCLO

¿CÓMO LOGRAR UN DESTETE 
EXITOSO? ¿DE QUIÉN DEPENDE?

Compartimos un informe especial con 
todo lo ocurrido en el último brote de 
La Pampa. Ya se habla de negligencia.
Pág. 12 y 13.

En un momento clave para la 
ganadería, el MV Ricardo Chayer 
destaca el paso a paso para alcanzar 
los mejores resultados.
Pág. 24 y 25.
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A la espera del retorno de La Niña en septiembre, la ganadería enfrentará meses 
lluviosos, con temperaturas templadas y humedad; combo perfecto para el desarrollo 

de parasitosis internas, garrapata y zoonosis como leptospirosis, brucelosis y 
carbunclo.  ¿Habrá más neumonías en los feedlots? ¿Y las mastitis en el tambo?

Pág. 18 a 22.

LLUVIA DE LLUVIA DE 
ENFERMEDADESENFERMEDADES
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La Niña lamentablemente volverá. 
Está confirmado y se la espera nue-
vamente para septiembre. 

Sin embargo, en el mientras tanto, 
los expertos anuncian meses con llu-
vias por sobre la media para buena par-
te del país, temperaturas templadas y 
humedad, un combo climáticamente 
perfecto no solo para la reconstrucción 
de muchas zonas, sino también para el 
desarrollo de distintas enfermedades 
que afectan al rodeo.

Y por eso en esta edición genera-
mos un informe especial, con la pa-
labra de referentes que anuncian una 
“explosión” para el caso de las pa-
rasitosis internas en los bovinos, las 
garrapatas, las mastitis y distintas 
zoonosis como pueden ser el carbun-
clo, la brucelosis o la leptospirosis. 

¿Y las enfermedades respirato-
rias? Ante este panorama, lo más 
probable es que afecten en mayor 
medida a quienes lleguen al otoño 
invierno sin las inversiones nece-
sarias en asesoramiento, manejo 
e infraestructura.

Es lo que pasa y MOTIVAR lo 
analiza. Como siempre, pero 

ahora también con el so-
porte no solo de las 

redes sociales, sino 
también de una 

cada vez más ins-
talada web:  www.

motivar.com.ar.
De seco a 

húmedo, de 
frío a caluro-
so, el clima 
marca el rit-
mo del sector 
y se consolida 
como una de 
las variables 

más relevantes 
en el fomento de 

la demanda de productos veterina-
rios. “Con la seca los animales no 
se enferman”, repiten los profesio-
nales y los distribuidores al hacer 
referencia a los magros resultados 
en cuanto al uso de productos vete-
rinarios en 2023.

¿A CRUZAR LOS DEDOS?

Mucho optimismo y sobra espe-
ranza. Pero sabemos que con eso no 
va a alcanzar. Habrá que trabajar.

“Quizás ahora, sin tanto ruido 
político en el medio, los produc-
tores puedan dedicarse de lleno a 
producir”, nos decían distintos re-
ferentes en lo que fue la cobertura 
realizada por MOTIVAR en Expoa-
gro, la cual también podrán repa-
sar en las notas de este mes.

¿Podrán o deberán? Con un pre-
cio del kilo vivo de aceptable a alto, y 
buenas perspectivas para el engorde 
de animales destinados a la expor-
tación, los productores ganaderos 
están nuevamente ante una encru-
cijada: invertir para producir y cose-
char los frutos en el mediano plazo 
o seguir viendo como los errores y la 
ineficiencia licúan su capital, hasta 
paulatinamente quedar en el camino. 

Es una o la otra y la resolución tie-
ne que ver con algo mucho más pro-
fundo que una expresión de deseos.

ntre el moderado optimismo de 
los referentes del sector y las 
esperanzas de los productores 

depositadas sobre en nuevo mode-
lo económico nacional, la ganadería 
avanza en estos primeros meses del 
año, con la expectativa centrada en-
tre tres aspectos claves. 

Que llueva, que el ternero siga 
valiendo y que se deje de perder 
plata por ineficiencias en la produc-
ción parecen ser los tres “deseos” 
más destacados por todos aquellos 
con los que MOTIVAR ha interactua-
do en este tiempo.

Con esto en mente y presentando 
ya el nuevo formato y frecuencia de 
salida para esta publicación (durante 
este mes de marzo y luego en mayo, 
julio, septiembre y noviembre), com-
partimos en esta edición una serie de 
artículos, entrevistas y análisis que 
sin dudas permitirán sumarle cono-
cimiento y contenido a la fe innata de 
todo un sector.
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AGUA, PRECIO Y EFICIENCIA, LOS 
TRES DESEOS DE LA GANADERÍA

E

Luciano Aba
luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

QUIZÁS AHORA LOS PRO-
DUCTORES GANADEROS 
PUEDAN DEDICARSE DE 
LLENO A PRODUCIR
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Avícolas (CEPA), en un mano a mano 
exclusivo con MOTIVAR.

Es que “la fauna nativa se conta-
minó” y puertas adentro de los galpo-
nes “hay que seguir cambiando hábi-
tos fundamentales para evitar fallas. 
No podemos caer en eso de que el 
que no está en problemas, empieza a 
aflojar", dijo el dirigente en cuanto a 
mantener activas las buenas prácti-
cas en los establecimientos. 

En ese sentido, apuntó a algo tan 
simple y básico como cambiar el agua 
de los animales todos los días. 

"No hacerlo, aumenta el riesgo de la 
reaparición del virus”, aseguró. 

Lo mismo pasa con el ingre-
so a los galpones y la importancia 
de mantener medidas en cuanto al 
cambio de calzado y el buen manejo 
de la cáscara de arroz que se suele 
poner debajo de las jaulas.

"Tenemos que insistir en la toma de 
conciencia y el cambio de rutinas y de há-
bitos en la producción", reforzó Roberto 
Domenech en diálogo con MOTIVAR.

EL BROTE

Fue el 10 de febrero de 2023 cuan-
do se detectó el virus de la influenza 
aviar en un ave migratoria en Jujuy. 

Y ya el 14 de ese mes, el Senasa 
informó oficialmente la llegada de la 

enfermedad a la Argentina.
Para marzo y tras la detección de 

un caso en un establecimiento en 
Cipolletti (Río Negro), se cerraba di-
rectamente la exportación de carne 
y de huevos, con grandes pérdidas 
para el sector avícola argentino.

“Seguimos teniendo la misma pre-
ocupación no sólo en Argentina, sino 
en Europa, en Estados Unidos, en 
México, en todos lados: la influenza 
aviar es más difícil de controlar y de 

manejar en las ponedoras de huevos 
comerciales, que, en el parrillero..., en 
el pollo", nos decía el referente.

Y agregaba: "La decisión de sacri-
ficio, evidentemente, es más fácil to-
marla aún al costo que sea en el pollo, 
porque es mucho menor".

LAS PÉRDIDAS

Según el último censo del Cen-

ace un año, la avicultura argen-
tina pasaba por una de sus peo-
res pesadillas con la influenza 

aviar instalada en distintos puntos 
del país, pérdidas inestimables y el 
comercio exterior suspendido. 

Pese a la erradicación del virus, 
el consecuente aval de la Organi-
zación Mundial de Salud Animal 
(OMSA) y la paulatina recuperación 
de mercados, tanto el Senasa, como 
otros organismos del sector instan 
a los productores a no bajar la guar-
dia en materia de bioseguridad.

“Siempre está latente el riesgo de 
que la enfermedad vuelva”, advirtió 
Roberto Domenech, presidente del 
Centro de Empresas Procesadoras 

INFLUENZA AVIAR: “ESTÁ LATENTE EL RIESGO 
DE QUE VUELVA LA ENFERMEDAD”
Así lo afirmó el presidente de 
CEPA, Roberto Domenech, quien 
llamó a los productores a no 
bajar la guardia en materia de 
bioseguridad.  ¿Cuánto perdió el 
sector en 2023? ¿Ya lo recuperó?

Análisis

H

tro de Empresas Procesadoras 
Avícolas, en la Argentina hay 3.600 
granjas avícolas y un total de 13,5 
millones de metros cuadrados de 
superficie total de ocupación (gal-
pones) en todo el país. 

En es marco y para dimensionar 
la pérdida económica que implicó 
el brote de influenza aviar, el pre-
sidente de CEPA recordó que sólo 
aquel primer caso en Cipolletti cos-
tó 250.000 pollos ni bien se detectó, 
y 20 días después murieron otros 
400.000 en una granja lindera. 

“Fue así, fulminante”, sentenció.

El dirigente recordó que el Estado 
asignó un fondo compensatorio de 
$7.500 millones, de los cuales sólo 
se utilizaron $ 4.500 millones.

“Muchos productores salvaron el 
capital perdido gracias a esta asis-
tencia, pero lo que no se salvó fue el 
lucro cesante”, analizó.

Por aquellos meses, desde el Go-
bierno solicitaron a CEPA un cálculo de 
cuánto valía una ponedora en recría se-
gún la edad, y lo mismo con los pollos. 

"Entonces se determinó un dife-
rencial entre un pollo de 1 a 10 días, 
de 11 a 30 y de 30 a 45. Hubo muy 
buena disposición desde la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería de la 
Nación”, destacó Domenech.

Pese a que se "salvó" cierto capital, 
la peor parte se la llevaron los dueños 
de establecimientos de ponedoras co-
merciales, que tuvieron que esperar 
cinco meses para tener de nuevo los 
animales en condiciones de postura. 

“Mucha de esa gente, pese a que 
cobró, abandonó la actividad”, co-
mentó nuestro entrevistado.

Luego, hubo un impacto directo en 
la producción y en el abastecimiento.

"La realidad es que se dio un 
precio en el huevo que ayudó a que 

"Muchos de los productores afectados por la enfermedad abandonaron la actividad", Roberto Domenech (CEPA).

Es lo que se necesita in-
vertir hoy para montar un 

establecimiento avícola de 
última generación.

U$S 220.000

aquellos que alcanzaron a reponer 
animales, limpiaran en tiempo y 
forma y más o menos acondiciona-
ran las cosas para recuperaran otra 
buena parte de lo perdido”, repasó. 

NO HAY PLATA

Domenech comentó que después 
del brote de influenza aviar en Argen-
tina se hicieron muy pocas inversio-
nes en infraestructura en las granjas.

En ese sentido, “tenemos un atra-
so, sobre todo en inversiones a cam-
po (galpones) que data de los últi-
mos seis años”. 

Y lo atribuyó a la falta de finan-
ciación. “Hace años que no existe el 

crédito y tomar préstamos al 120% de 
interés es muy difícil de pagar”. 

En ese marco, nuestro entrevista-
do explicó que montar hoy por hoy un 
establecimiento avícola de última ge-
neración demandaría una inversión 
de entre U$S 215.000 y U$S 220.000.

"Esto es algo imposible de empren-
der sin financiación. Y mucho menos 
con una tasa de interés del 120%”, 
acotó Domenech y se mostró espe-
ranzado en cuanto a que en algún mo-
mento se aplique una política de Esta-
do en materia de de carnes.

"Desde CEPA, tenemos proyec-
tos y Argentina tiene una capacidad 
increíble de producción de proteína 
animal”, resaltó el referente. 

Lizi Domínguez
lizi@motivar.com.ar

CAYÓ LA FACTURACIÓN 50% Y HUBO UN 35% MENOS DE TONELADAS

Los coletazos de la influenza aviar aún persisten y 
son particularmente graves en materia de exporta-
ciones: pese a la declaración de la OMSA de que Ar-
gentina está libre de la enfermedad, hay mercados 
que todavía no nos habilitaron para venderles, como 
China y Chile. "Esto implica una pérdida del 45% 
del volumen de exportación: un 30% corresponde 
al primero -nuestro principal comprador-, y el 15% 
restante al segundo”, señaló Domenech.
“Para 2023 teníamos proyectado quebrar los U$S 
500 millones de facturación a nivel mundial (fren-
te a los U$S 420 millones del año anterior), pero  
se derrumbó todo por la influenza aviar. Tuvimos 
un 50% menos de facturación y un 35% menos de 
toneladas”, graficó el referente.
La buena noticia es que días atrás se rehabili-
taron las exportaciones a Reino Unido, se abrió 
un nuevo mercado en Macedonia del Norte, y se 
estima que a mediados de año se restablecería 
el intercambio con China y Chile.

“Esperamos tener el volumen necesario para 
llegar a nuevos países”, auguró el directivo de 
CEPA, y en ese sentido adelantó que “está muy 
avanzada la habilitación para exportar a Co-
rea del Sur y Filipinas, que son mercados muy 
importantes”. A ello, se suman “los más de 20 
mercados que se abrieron el año pasado, en su 
mayoría africanos”, apuntó.

CERCA DE LOS 1.000 MILLONES DE POLLOS AL AÑO

“En recría contamos con 3,5 millones de animales per-
manentes y otros 5,7 millones en producción. Eso nos da 
un total anual de 1.000 millones de pollos. Pero hay 162 
millones aproximadamente de pollos en crianza. Por eso, 
habría que calcular los 21 días de huevos en incubación 
entre el que está naciendo y el que recién se puso. Todo 
eso, este conjunto en plena producción, el año pasado 

produjo 2,5 millones de toneladas de pollo”, resumió Ro-
berto Domenech al analizar la actualidad de la avicultura 
nacional. Y avanzó: "De ese volumen, 183 millones de Tn 
se destinaron a la exportación, por lo que 2,3 millones se 
quedaron en el mercado interno. Esta cifra, dividida por 
46,5 millones de argentinos, da como resultado un con-
sumo de 49,8 kilos por habitante, por año".

A un año de la llegada de la influenza aviar.
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Ramón Noseda, ex Laboratorio 
Azul y referente de la OMSA en esta 
zoonosis, resalta casi de forma 
diaria la importancia de vacunar 
no solamente en los lugares don-
de hay antecedentes de carbunclo 
sino en todo el territorio.

Casi en un pedido desesperado, 
el profesional insiste en que, por lo 
menos cuando aparece una muerte 
súbita y se descubre sangre por las 
aberturas naturales de los anima-
les, se debe cortar un hueso largo y 
mandarlo al laboratorio para hacer 
el diagnóstico.

"No importa si parece otra en-
fermedad, si los días previos hizo 
mucho calor, casi que no importa 
nada, sino que la única respuesta 
es el diagnóstico certero de que no 
se está frente a una enfermedad 
zoonótica, que se puede prevenir, a 
bajo costo y con alta eficacia", nos 
decía el veterinario.

Y agregaba: “Una vez que sabemos 
que estamos en presencia del Baci-
llus, hay que vacunar. Una vez por 
año, en caso de no tener anteceden-
tes, y en caso de que el campo tuviera 
casos recientes, habría que hacerlo 
por lo menos de 2 a 3 veces por año 
durante los primeros 3 años”.

Respecto a la categoría de bovinos, 
es casi para todos, a partir de que el 
animal comienza a comer pasto. 

¿Por qué? 
Porque esta enfermedad deja 

esporas que se alojan en el am-
biente y justamente eso es lo que 
ingiere el animal. 

Por eso se dice que el terneri-
to que aún no está destetado es el 
único que no debería ser vacunado.

“NEGLIGENCIA HUMANA”

Sin embargo y ante la insistencia 
de los veterinarios, es casi un he-

enfermedad”, sentenció Noseda.

AÑOS DE HISTORIA

Pero la historia del carbunclo 
no es nueva. Se comenzó a contar 

da resaltó que el carbunclo bacte-
ridiano es una enfermedad tipo y 
un modelo ideal para el modelo de 
Una Salud. 

“Estas enfermedades zoonóticas 
tienen que consensuar y se debe 
actuar en forma global, tanto en 
los aspectos médicos, los veteri-
narios como también los aspectos 
medioambientales”.

Por su parte desde el Labora-
torio Santa Rosa, destacaron que 
cuando las pérdidas aparecen no 
son solo del animal, sino que tam-
bién son productivas. 

“Con una mortandad de 30 o 40 
animales, realmente es insignifi-
cante el costo de la vacuna contra 
lo que después les trae las conse-
cuencias de una mortandad que 
ocasiona pérdidas mayores”.

Y agregaron: “Siempre la idea 

hace años, solo que, durante mu-
cho tiempo en Argentina, práctica-
mente se desconocía su presencia.

“La presencia de carbunclo es 
colectiva dentro del sistema social 
de la ganadería argentina. Proba-
blemente no había casos de car-
bunclo o había, pero no se daban a 
conocer y esto tiene, a lo mejor 50, 
años de evolución que fue igual”, 
explicó Noseda.

No obstante, a partir de la década 
del 2000, se empezó a tener un poco 
más de conciencia y tratamiento so-
bre todo desde los organismos nacio-
nales como el Senasa o los provincia-
les, desde la Dirección de Ganadería.

UNA SALUD

Por último, el MV Ramón Nose-

es transmitir un mensaje que sea 
no solo para los colegas sino para 
toda la población porque estas 
enfermedades tienen que ver con 
la zoonosis. Por lo tanto, pueden 
afectar a la población y creo que 
nuestro rol, desde el día que jura-
mos y recibimos el título, es tam-
bién entender que cumplimos un 
rol muy importante en la cadena de 
la salud pública”.

En este contexto, respuestas 
exactas aún no hay. 

¿Qué pesa más en esta proble-
mática? ¿La cantidad de animales 
que tenga cada productor o el por-
centaje de los que pueden perder? 

¿El costo de las vacunas o el de 
la prevención? 

¿Se piensa en este concepto de 
Una Salud o solo importa que no le 
toque a su campo? 

cho que la mayoría de los produc-
tores no vacunan.

El MV Luis Roberto Pérez, di-
rector técnico del Laboratorio 
Santa Rosa, y la MV Maria Belén 
Aab, de la misma empresa, fueron 
quienes recibieron las muestras 
del caso de Unanue. 

Y con ellos hablamos.
“En este caso puntual, junto con 

la veterinaria que asistió al campo 
en cuestión, fue una de las enfer-
medades que primero quisimos 
descartar", nos contó Pérez.

Y agregó: "Sin embargo, se 
suele pensar siempre primero 
en otras enfermedades; parecie-
ra que la gente nunca va a tener 
el problema del carbunclo , has-

ta que lo tiene. Eso si, desde ese 
momento, vacunan cada 6 meses; 
pero hasta que no se le muere un 
animal, ni se percatan”.

Y un claro ejemplo que manifes-
taron desde el Laboratorio Santa 
Rosa, es la cantidad de casos po-
sitivos que tienen de carbunclo en 
los últimos 4 años (Ver recuadro de 
Laboratorio Santa Rosa). 

Este primer dato, indica que no 
son tantos en relación a las mues-
tras totales recolectadas. Pero sin 
embargo, la consecuencia de su 
presencia es letal y no da segun-
das oportunidades.

¿Y entonces es necesario espe-
rar a la muerte de los animales 
para vacunar? 

Se sabe que es una de las vacu-
nas más efectivas en cuanto a la 
respuesta inmunológica: es buena, 
rápida y barata.

“Realmente es un hecho que in-
tentamos evaluar muchas veces, 
hasta a través de la psicología y la 
sociología. Cuesta creerlo, pero to-
davía no encontramos una respues-
ta concreta. Entendemos que es la 
negligencia humana la que influye 
mucho sobre la persistencia de esta 

ace unas semanas, el Colegio 
de Veterinarios de La Pampa 
encendió la alarma sobre la 

mortalidad de animales en un cam-
po de Unanue: 30 animales muer-
tos por carbunclo. 

Los veterinarios se miraron y 
casi que se los pudo escuchar: ¿la 
historia se repite? 
   ¿Otra vez la vacunación contra la 
enfermedad había sido desestimada?

La vacuna contra el carbunclo es 
una de las más baratas dentro del 
sistema de producción de Argenti-
na y tiene alta efectividad. 

Data del año 1886 y Pasteur donó 
su primera vacuna de carbunclo, 
fabricada en Francia, a la Argenti-
na para que se aplique. 

Si, fuimos el primer país fuera 
de Francia en tenerla y, actual-
mente tiene un costo de entre $140 
y $150 por animal. 

¿Y entonces? 
¿Por qué no se vacuna?
MOTIVAR entrevistó a los refe-

rentes de la temática para intentar 
dar respuestas a estas preguntas 
que siguen apareciendo una y otra 
vez cada vez que sale a la luz un 
nuevo caso.

CONFIRMADO: LA BATALLA LA GANÓ EL CARBUNCLO
Es una enfermedad zoonótica, que 
puede producir la muerte de bovinos 
y cuenta con una de las vacunas más 
baratas y efectivas del mercado. ¿Por 
qué el carbunclo sigue presente? 
¿Hay negligencia de los productores?

Informe especial

H
Todo mal. Desde la falta de vacunación, hasta las malas prácticas posteriores a las mortandades (como 
en esta foto), la actualidad muestra que es prioritario un cambio de actitud sobre el carbunco.

El brote se confirmó en Laboratorio Santa Rosa, de La Pampa. Ramón Noseda, referente en carbunclo bacteriano.

Ahora podes congelar las muestras para remitirlas

ENFERMEDADES VENÉREAS
EN TOROS: qPCR UDU

Escanear el código
para lleer el 

artículo técnico

Daniela Mattiusi
daniela@motivar.com.ar

“ERAN VACAS QUE ESTABAN EN MUY BUENA CONDICIÓN CORPORAL”

El Laboratorio de diagnóstico Santa Rosa 
forma parte de las instituciones que traba-
jan en la red del Senasa y fue quien tomó 
las últimas muestras del caso de La Pampa.
En ese campo en particular, había un rodeo 
aproximado de 200 animales y murieron 28 ani-
males: 22 vacas, 5 terneros y 1 toro.
La MV Maria Belén Aab fue quien tomó contacto 
con la veterinaria en el campo. “La colega es-
taba muy preocupada por la cantidad de mor-
tandad que iba teniendo en goteo; sobre todo 
porque eran vacas que estaban en muy buena 
condición corporal, con la cría al pie y crías que 
estaban con síntomas de disnea”, detalló.
Y agregó que normalmente, en los animales con 
carbunclo, es una muerte sobreaguda súbita y, 
en este caso, había animales que estaban con 
síntomas y eso era lo que le llamaba la atención.
La veterinaria en primera instancia no descartó 
carbunclo por lo que mandó a vacunar preventi-
vamente. Sin embargo, la desconcertaba que te-

nía terneros con síntomas, 
con disnea y decaimiento.
“Así fue que acudió a 
nosotros viendo qué per-
files podíamos analizar 
y le ofrecimos un aseso-
ramiento vía telefónica 
sobre las posibles enfer-
medades o diagnósticos 
diferenciales. En ese 
abanico, el carbunclo lo 
teníamos también como 
altamente probable”, in-
dicó Aab a MOTIVAR.
De esta forma, resolvieron que enviara una 
muestra de sangre. 
“Lo que más nos llamó la atención es que reci-
bimos sangre que estaba anticoagulada y la ve-
terinaria obviamente nos decía que ese tubo no 
tenía anticoagulante. Por lo tanto, ahí estuvo mi 
sospecha del carbunclo y esa tarde, en conjunto 

con la veterinaria del campo, fue la primera en-
fermedad que decidimos descartar”.
Para el otro día ya contaban con las colonias 
compatibles con carbunclo y, una vez confir-
mado desde el laboratorio, se comunicaron 
con la red del Senasa para activar los proto-
colos correspondientes.

MV. Belén Aab y Luis Pérez, de Laboratorio Santa Rosa.

Casos de carbunclo positivo 
en La Pampa

2021: 41 muestras recibidas 
y 1 positivo por carbunclo

2022: 30 muestras recibidas 
y 3 positivos.

2023: 35 muestras recibidas 
y 2 positivos.

2024: Entre 10/15 muestras recibidas 
y 3 positivos.

Datos del Laboratorio Santa Rosa.

Es el valor que debería in-
vertir un productor por una 
dosis de vacuna por animal.

150

Es la baja que mostraron los 
casos anuales de carbunclo en 
Buenos Aires desde que se apli-

có la vacunación obligatoria.

De 19 a 0
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Asimismo, los valores hallados en 
cuanto al estado de esterilización mues-
tran diferencias significativas siendo la 
esperanza de vida al nacer mayor en feli-
nos castrados (13.19 años) que en felinos 
enteros (5.55 años).

Al añadir el estado de esterilización, 
se observó una probabilidad de muerte 
sustancialmente mayor en las hembras 
y machos enteros que en sus homólogos 
castrados. En los machos se encontró 
que la diferencia entre la esperanza de 
vida al nacer en enteros (4.86 años) y cas-
trados (12.13 años) resultó significativa y 
se mantuvo hasta el intervalo 5-6 años. 

En las hembras, la esperanza de vida 
al nacer fue de 5.64 años para las enteras 
y 13.29 años para las castradas. 

Esta diferencia se mantuvo significati-
va hasta el intervalo 6-7 años.

En la Tabla N° 1 se presenta la compa-
ración entre la esperanza de vida al nacer 
de la raza indefinida versus la totalidad de 
las razas puras. Se observa que la raza in-
definida presentó una esperanza de vida 
de 10.97 años, mientras que para las ra-
zas puras fue de 14.81 años.

En la Tabla N° 2, se muestran los va-
lores de esperanza de vida al nacer, edad 
mediana y edad máxima alcanzada, para 
los individuos de la raza Siamés.

Siendo la única raza que superó la 
cantidad de 100 individuos en la mues-
tra analizada, se observó  que su espe-
ranza de vida supera ampliamente la 
esperanza de vida general y se mantie-
ne dentro de los valores esperados para 
las razas puras.

En cuanto a la muerte proporcional 
por mes, en enero se registró el valor más 
alto (9.35%) y en junio el más bajo (6.58%). 

La proporción de gatos que murieron 
en la temporada cálida (octubre a marzo) 
fue mayor de la que murieron en la tem-
porada fría (abril a septiembre).

Se contabilizaron 444 registros de cau-
sas de muerte, representando el 5.92% 
de los felinos analizados. Las categorías 
de muerte agrupadas de acuerdo a su fi-
siopatología y grupo etario (Tabla N° 3)

Se observó que para el grupo etario 
más joven (0 a 4 años) los motivos más 
prevalentes fueron los infecciosos y trau-
máticos, mientras que, para el resto de 
los grupos, resultaron los relacionados a 
fallas del sistema urinario y neoplasias.

DISCUSIÓN

En cuanto a la población general de 
gatos de la ciudad, el 82% está castrado. 

En el presente estudio, el porcentaje 
de gatos castrados fue del 84%, lo que 
indica que estos pueden estar sobrerre-
presentados en nuestro estudio y, en con-
secuencia, la esperanza de vida general 
puede haber sido sobreestimada.

En este trabajo estimamos una espe-
ranza de vida global de 11,01 años, signi-
ficativamente superior a la publicada para 
gatos de Japón, 4,2 años. 

En cuanto al sexo y estado de castra-
ción, observamos resultados dispares a 
los publicados por otros países. 

Los animales de ambos sexos mostra-
ron esperanzas de vida al nacer significa-
tivamente diferentes, en línea con lo pu-
blicado en Inglaterra,  pero en contraste 
con lo publicado para gatos de Suecia.

Esos estudios utilizaron metodologías 
de análisis diferentes a la utilizada en este 
estudio. A su vez, la esterilización se aso-
ció con una esperanza de vida al nacer 
elevada para ambos sexos. Algunos au-
tores sugieren que los felinos enteros son 
más propensos a sufrir muertes traumá-
ticas a edades tempranas, lo que dismi-
nuiría la esperanza de vida al nacer.

En cuanto a la esperanza de vida al na-
cer con respecto a las razas, se encontra-
ron diferencias significativas entre el total 
de razas puras y los mestizos, siendo la 
esperanza de vida mayor en las razas pu-
ras, contrario a lo publicado en Inglaterra.

Los perfiles de esperanza de vida y 
mortalidad de raza pueden diferir entre 

poblaciones por una amplia variedad de 
razones genéticas y de salud. Para la raza 
siamés se observó una mediana de lon-
gevidad similar, 15 años, a la presentada 
para los británicos siameses, 14,2 años.

La mortalidad proporcional por me-
ses de los gatos domésticos obtenida en 
nuestro estudio mostró que la probabili-
dad de morir durante la estación cálida no 
difirió de la estación fría.

Con respecto a las causas de muer-
te registradas, a pesar de tener menos 
datos, encontramos concordancia con 
lo reportado para felinos de Inglaterra 
y Suecia.

Los gatos menores de 5 años regis-
traron causas relacionadas con proce-
sos infecciosos o traumatismos, y los 
mayores de 5 años, trastornos urina-
rios y neoplasias. 

Este estudio fue realizado por los siguientes 
autores: María Florencia De Gennaro; María 
Laura Isturiz; Claudia Pucheta3; Carolina 
Ríos Hudson; María Eugenia Quiraga; San-
tiago Ezequiel Ramírez; Silvia Noemí Akiya-
ma; Rocío Soledad Villarroel Rivas; Federico 
Krapp y Marina Paola De Seta.

os felinos son los animales de com-
pañía más populares en la Ciudad 
de Buenos Aires, con una población 

cercana a los 295.000 animales. 
La estimación de su esperanza de vida 

es útil para una mejor comprensión de la 
longevidad según la diversidad de estatus 
racial, sexual y de esterilidad.

En Argentina, y particularmente en 
CABA, no se han realizado hasta la fecha 
estudios que hayan estimado la esperan-
za de vida de los felinos. 

Una tabla de vida es una expresión 
tabulada de la esperanza de vida y la in-
formación ligada a la mortalidad a edades 
determinadas en una población. 

OBJETIVOS

Este estudio tiene el fin de desarrollar 
las primeras tablas de vida para la pobla-
ción felina de CABA mediante la construc-
ción de una tabla de vida general y tablas 
para diferentes características (sexo, es-
tado de esterilización y raza). 

Además, de calcular la mortalidad 
proporcional por meses y temporadas; y 
categorizar las causas de muerte según 
su fisiopatología, cuando fuera posible.

Los interesados en saber más sobre 
los materiales y métodos empleados para 
llevar adelante el trabajo pueden descar-
gar el Anuario completo de AAMEFE 2023 
donde se encuentra publicado.

RESULTADOS

La esperanza de vida general al nacer 
fue de 11.01 años y la mediana resultó 
de 12. La probabilidad de muerte fue de 
0.0816 en el primer año de vida, y dismi-
nuyó a su mínimo valor en el sexto año.

Al analizar los datos respecto del sexo 
se observó que la esperanza de vida al na-
cer de los gatos machos y hembras fue de 
10.92 y 12.26 años. 

ESTIMACIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA EN FELINOS
Según un estudio publicado en el 
Anuario de AAMEFE 2023, con foco en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la esperanza de vida general al nacer 
fue de 11 años para los felinos.
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2023 de AAMEFE

UN ANUARIO PENSADO PARA LA MEDICINA FELINA

El trabajo que promueve la 
Estimación de la esperanza de 
vida en felinos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires fue 
publicado en el Anuario 2023 
de la Asociación Argentina de 
Medicina Felina (AAMEFE).
Además de este artículo, los 
profesionales interesados 

pueden ya acceder al mate-
rial para repasar una serie de 
investigaciones de relevancia 
en las cuales profesionales de 
distintos puntos de Argentina 
abordan diversas temáticas de 
interés para la especialidad.
Para más información, pueden 
ingresar en www.aamefe.org. 

Tabla N°1. Tabla de esperanza de vida para gatos de todas las razas y sexos.

Raza Número Esperanza de 
vida al nacer

Intervalo de con-
fianza (95%) p-valor

Total 7945 11.01 (10.55 - 11.46)
Raza pura 1171 14.81 (14.51 - 15.10) <0,00001
Raza indefinida 6774 10.97 (10.81 - 11.13

Tabla N° 3. Causas registradas de mortalidad según grupo etario.
Grupo etareo 0  a 4 5 a 9 10 a 14 15 o más
Motivo Cantidad (%)
Falla del sistema urinario 16 (18) 33 (34) 47 (30) 43 (43)
Neoplasia 13 (15) 23 (24) 50 (32) 37 (37)
Infeccioso 23 (26) 15 (15) 13 (8) 2 (2)
Trauma 19 (21) 5 (5) 3 (2) 1 (1)
Falla sistema cardiovascular 4 (4) 6 (6) 9 (6) 2 (2)
Falla sistema respiratorio 5 (6) 3 (3) 15 (10) 5 (5)
Falla Hepatica 2 (2) 5 (5) 7 (4) 2 (2)
Gastroenteripatia 1 (1) 3 (3) 4 (3) 0 (0)
Falla multiorganica 0 (0) 3 (3) 2 (1) 6 (6)
Endocrinopatia 0 (0) 0 (0) 5 (3) 2 (2)
Neuropatía 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Muerte subita 3 (3) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
Cuerpo extraño 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total 89 (100) 97 (100) 157 (100) 101 (100)

Tabla N° 2. Estadísticas extraídas de la tabla de vida correspondiente 
a felinos de raza Siamés.

Raza
Expectativa de 
vida a la edad 

X (años)

Intervalo de 
confianza de 

éx (años)

Mediada 
(años)

Edad máxi-
ma alcanza-

da (años)

Cantidad de 
felinos en la 
tabla de vida

Siamés 14.45 14 - 14.9 15 25 1014
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(BCM-7) cuando se digiere en el intestino 
delgado humano. Un posible efecto nega-
tivo de este péptido en la salud es la razón 
por la que la industria láctea tiene interés 
por la producción de leche que presente 
sólo la variante A2 de la β-caseína.

BIOLOGÍA MOLECULAR

La β-caseína está codificada en el 
gen CSN2, que presenta variantes. Una 
de ellas presenta particular atractivo: se 
trata de un polimorfismo de nucleótido 
único que causa un cambio del aminoá-
cido prolina (variante A2) por histidina 
(variante A1) en la posición 67 de la ca-
dena de aminoácidos de la proteína.

Desde el área de biología molecular 
de Laboratorio 9 de Julio -provincia de 
Buenos Aires- se ha desarrollado la téc-
nica que hace posible identificar la va-
riante del gen presente en el individuo.

Se logra mediante la reacción en ca-
dena de la polimerasa en tiempo real 
(qPCR) y a partir de una pequeña mues-
tra de cartílago de oreja del animal. La 
muestra se toma con una pinza especial 
que evita la contaminación cruzada y 
permite conservar óptimamente el ADN.

El ensayo permite diferenciar entre 
vacas puras u homocigotas productoras 
de la variante A2, homocigotas produc-
toras de la variante A1 e híbridas o hete-
rocigotos. Los ejemplares heterocigotos 
tienen las 2 alternativas de la secuencia. 
Una heredada por vía materna y otra por 
vía paterna, produciendo de este modo 

leche con ambos tipos de proteína. 
Para identificar el tipo de variante, 

Laboratorio 9 de Julio se basa en una 
secuencia del gen, que es diferente en 
los individuos productores de la varian-
te A2 respecto a los de la variante A1. A 
través de la qPCR, puede distinguir las  
variantes dentro de la secuencia, mar-
carlas con fluorescentes diferentes y así 
diferenciar los tres tipos de animales.

La Figura N°1 muestra los resulta-
dos obtenidos para bovinos productores 
de leche por discriminación alélica, di-
ferenciando los tres tipos de animales 
según el gen de la β-caseína. 

El proceso de selección consiste en 
el análisis genómico para detectar los 
ejemplares homocigotos A2 y utilizarlos 
para la producción y la reproducción del 
rodeo. Además, para mantener la traza-
bilidad a lo largo de la reposición.

LECHE A2: INTERÉS MUNDIAL

La leche A2 es tendencia en el mun-
do como una fuente de proteína láctea 
diferente. En Argentina, desde 2018 
Nestlé hace esfuerzos e inversiones 
para la certificación de tambos A2 en  
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, in-
cluyendo el lanzamiento de productos 
producidos con leche A2 bajo las mar-
cas Nido y Svelty.

En consonancia con las pautas de 
innovación de la industria láctea,  Labo-
ratorio 9 de Julio pone a disposición de 
los productores primarios por primera 
vez en Argentina la técnica de genotipa-
do de bovinos A2. El propósito es múlti-
ple: contribuir a la mejora continua, a la 
rentabilidad del tambo y al desarrollo de 
productos de alto valor agregado en la 
cadena de valor de la industria. 

a industria láctea mundial muestra 
gran interés por la producción de 
leche que presenta únicamente la 

variante A2 de la proteína β-caseína. 
Desde la biología molecular veterina-

ria argentina se ofrecen ahora soluciones 
de avanzada que permiten obtenerla.

VARIANTE A1 Y SALUD HUMANA

La caseína es la proteína más abun-
dante en la leche bovina y se divide en α, 
β y κ caseína. Antiguamente la mayoría de 
la leche bovina contenía la proteína β-ca-
seína del tipo A2, pero procesos evolutivos 
relacionados con la industrialización han 
dado lugar a que la variante A1 sea mayo-
ritaria en razas de producción láctea.

En la variante A1, la presencia de la 
histidina en la posición 67 produce la li-
beración del péptido β-casomorfina-7 

NUEVA TÉCNICA DE LABORATORIO 9 DE JULIO
Laboratorio 9 de Julio desarrolló 
una técnica de avanzada para 
la producción de leche con 
β-caseína del tipo A2.

Llega la leche A2 al país

L

Dr. Julio César Caione
Dra. Daniela Andreoli
Lic. Pablo Addamo

info@lab9dejulio.com.ar

FIGURA N° 1: APARTADO DE DISCRIMINACIÓN ALÉLICA DEL SOFTWARE CFX MAESTRO

Negro: NTC (No Template Control). 
Es un control de contaminaciones y 
dímeros de primera
Verde: Muestras que resultaron 
heterocigotas A1/A2.
Amarillo: Muestras que presentan 
genotipo homocigoto A1 (muestra 
propia, sembrada por duplicado, 
como control).
Azul: Muestras que presentan 
genotipo homocigota A2 provistas 
por un tambo certificado
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CUANDO EL CLIMA POTENCIA LA DEMANDA DE 
PRODUCTOS VETERINARIOS

o fueron los buenos precios del 
ternero, ni las mejores expectati-
vas por la exportación de carnes. 

Lo que impulsó la venta de produc-
tos veterinarios en los últimos meses 
fue el clima. El combo de lluvias, con 
humedad y temperaturas templadas 
hizo de las suyas y las enfermedades 
volvieron a los rodeos.

¿Seguirá esta situación climática 
los próximos meses?

¿Qué deberá cambiar en el manejo 
sanitario y productivo de los bovinos 
en un año “más normal”, luego de 
tiempos de sequía?

Para develar todos estos interro-
gantes, MOTIVAR tomó contacto con 
referentes de distintos puntos del 
país y profundizó en el impacto que 
tendrán o no las principales enfer-

medades que afectan a los rodeos en 
este 2024, y su correspondiente im-
pacto no solo en la industria de pro-
ductos veterinarios, sino también en 
la dinámica diaria de los profesiona-
les de la actividad privada. 

LA VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS

“Tenemos un Niño instalado hasta 
septiembre, momento en que llegará 
La Niña, que se extenderá hasta des-
pués de marzo de 2025”. Así de con-
tundentes fueron las palabras de José 
Luis Aiello, doctor en Ciencias Meteo-
rológicas y asesor de la Guía Estratégi-
ca para el Agro, de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario, al ser consultado por 
MOTIVAR respecto de lo que el clima 
le deparará a la producción ganadera.

Pero eso no fue todo, sino que 
avanzó: “En marzo, abril y mayo ha-
brá un episodio húmedo, con niveles 
de lluvias por encima de lo normal, 
golpeando con más fuerza en el no-
reste, luego a Entre Ríos y, en menor 
medida a Buenos Aires, donde inclu-
so habrá zonas con sequía”. Y com-
pletó: “Santa Fe y Córdoba tendrán 
humedad dentro de los parámetros 
normales. A partir de septiembre, 
habrá zonas con poca humedad”.

Con este diagnóstico, tomamos la 
posta y salimos a entrevistar a refe-
rentes en la sanidad de los bovinos. Y 
sus respuestas no nos sorprendieron.

“En lo referido a parásitos internos, 
las lluvias favorecen su traslación des-
de la bosta al pasto, propiciando la pre-
sentación de la enfermedad”, nos decía 
el MV César Fiel, referente que se des-
empeña junto al MV Pedro Steffan en 
Fiel&Steffan Consultores. Y agregaba: 
“En el caso de la sarna, los inviernos 
“duros” en cuanto a frío, humedad y ca-
rencias nutricionales, favorecen la pre-
sentación de cuadros clínicos severos”. 

Por su parte y desde el INTA Colonia 
Benítez, la MV Victoria Rossner apor-
taba: “La presencia de garrapatas re-

quiere de inviernos benignos (mayoría 
de los meses con temperaturas supe-
riores a 14,5 °C y déficit hídrico inferior 
a 200 mm; es decir que aquellos años 
más lluviosos y húmedos favorecerán 
el desarrollo de los ciclos parasitarios 
acompañados por temperaturas supe-
riores a 15 °C en invierno”. 

Y alertaba sobre el contexto actual: 
“De acuerdo con el clima, esta para-
sitosis puede cumplir 3, 4 o incluso 5 
generaciones en un establecimiento, lo 
que genera un crecimiento exponencial 
mayor de parásitos a lo largo del año”.

También consultamos al MV y re-
ferente del laboratorio de diagnóstico 
veterinario de CDV, Fernando Luna, 
quien validó nuestro enfoque. 

“La vinculación entre el clima y la 
presencia de enfermedades es total. 
Considerando meses húmedos y con 
lluvias, sin dudas proliferarán zoono-
sis como la leptospirosis, la brucelo-
sis y el carbunclo, ya que son bacte-
rias que se mantienen y sobreviven 
en suelos húmedos o encharcados”, 
nos decía el médico veterinario.

Y a esto se suma la presencia de 
mastitis en los tambos y la valida-
ción de la MV Mariana Lucas, vice-
presidenta de APROCAL, en cuanto 
a que frente a meses lluviosos se in-
crementará la presencia de esta en-
fermedad en los rodeos lecheros de 
todo el país (Ver recuadro).

Por su parte, y si bien la literatura 
científica no encuentra una asociación 
directa con la incidencia de las enfer-
medades respiratorias, el MV Carlos 
Margineda, del INTA Marcos Juárez, 
en Córdoba, asegura que -en la prác-

tica- los engordes que no tienen un 
correcto manejo y limpieza de los 
corrales, seguramente padezcan un 
otoño que será normal a lluvioso, con 
el aumento de la incidencia de enfer-
medad respiratoria, favorecido por el 
exceso de barro. ¿Se puede prevenir? 

A PEDIR DE LAS PARASITOSIS

Al analizar el contexto, el MV Cé-
sar Fiel explicó que, para el caso de 
los parásitos internos, las escasas 
precipitaciones de los últimos dos 
años en amplias regiones ganaderas 
condicionaron la traslación de larvas 
a las pasturas y, en definitiva, limita-
ron fuertemente las cargas parasita-
rias en pasturas y animales. 

“Como consecuencia, la necesidad 
de tratamientos antiparasitarios en ese 
período disminuyó, a tal punto que va-
rios lotes sobre pasturas bajo monitoreo 

parasitario pasaron el otoño-inverno sin 
necesidad de tratamientos porque los 
conteos de huevos (HPG) no se elevaron. 
No obstante, el bajo desafío parasitario, 
podría haber condicionado un apropiado 
desarrollo inmunitario durante la recría”, 
aseguró el representante de Fiel&Ste-
ffan Consultores Asociados. 

Por el contrario, las abundantes llu-
vias producidas durante la última prima-
vera y verano (diciembre-enero), habrían 
favorecido la traslación de parásitos acu-

explicó que “al igual que 
en los 2-3 últimos años, 
los primeros casos se 
reportaron a partir de 
enero (picaduras en 
base de la cola en unos 
pocos animales), seña-
lando la presentación 
más temprana del pro-
blema que se extenderá 
hasta bien entrada la 
primavera si no somos 
efectivos en su control”.

¿Y LA GARRAPATA?

Consultada por MOTIVAR, Victoria 
Rossner, Doctora en Ciencias Veterina-
rias que trabaja en INTA Colonia Bení-
tez, avanzó en describir que, en Argen-
tina, la garrapata común del bovino (R. 
microplus) se distribuye al norte de los 
paralelos 31-32° S con excepción de la 
región andina, en Salta, Tucumán, Jujuy, 

mulados en la bosta durante la sequía, 
condicionando un mayor ofrecimiento de 
larvas con el pasto. 

Esta situación aparece como un epi-
sodio epidemiológico importante, dado 
que durante este verano se registró la si-
tuación poco común de conteos altos de 
huevos (HPG) individuales en categorías 
de sobreaño, que, en condiciones norma-
les, bloquean los conteos en base a su in-
munidad adquirida. “Tal situación, obligó 
a la inusual aplicación de tratamientos 
antiparasitarios en machos y hembras de 
sobreaño, para minimizar los eventuales 
daños en producción”, reforzó.

Y profundizó:  “Es de esperar que 
los destetes se vean expuestos más 
tempranamente a altas cargas parasi-
tarias y tengamos un año donde habrá 
que estar muy atentos y ser rigurosos 
en el seguimiento de tropas para de-
tectar tempranamente la necesidad 
de desparasitar con drogas que con-
serven su eficacia (sin resistencia)”.

Finalmente, y al hablar de sarna, Fiel 

Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, 
Catamarca, Formosa, Misiones, Entre 
Ríos, Corrientes y Chaco. 

“Dentro del área ecológicamente 
favorable para esta garrapata, las zo-
nas más propicias para su desarrollo 

Lluvias, calor y humedad, 
un combo propicio para 
que “afloren” distintas 
enfermedades en los rodeos 
bovinos. Con las parasitosis a 
la cabeza, el clima impulsa la 
venta de productos veterinarios.

N

Nota de tapa

El clima impacta en la presencia de enfermedades sobre los rodeos bovinos.
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Se espera que se intensifiquen los tratamientos antiparasitarios.

MV Pedro Steffan y César Fiel, referentes en parásitos internos.

Son los kilos que se pueden 
perder en sistemas pastori-

les por un caso de sarna.

15

Son los kilos que pierde un 
bovino por un cuadro clínico de 
parasitosis interna. Para la pre-
sentación subclínica, la pérdida 

ronda los 20 a 30 kilos.

30-40
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son aquellas con déficit hídrico anual 
menor a 200 mm y temperaturas supe-
riores a 15 ºC durante la mayor parte 
del año”, explicó la referente, agregan-
do que “la abundancia de este parásito 
sobre los bovinos sigue un claro patrón 
estacional, caracterizado por un incre-
mento en la carga de garrapatas des-
de mediados de la primavera al otoño, 

donde alcanza el pico máximo, para 
luego decrecer hacia el invierno”.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Desde el INTA Marcos Juárez, el 
especialista en enfermedades respi-
ratorias, MV Carlos Margineda, apor-
tó a este informe de MOTIVAR dejando 
en claro que, si bien la bibliografía 
científica no marca una estrecha re-
lación entre el clima y la mayor o me-
nor incidencia de estas, en la práctica 
la situación cambia. 

“No lo hemos demostrado científi-
camente, pero sí lo hemos visto en la 
práctica: en el caso de los engordes 
que no tienen un correcto manejo y 
limpieza de los corrales, seguramen-
te un otoño que será normal a lluvioso 
aumentará la incidencia de enferme-
dad respiratoria, favorecida por el ex-
ceso de barro”, aseguró el referente. Y 
profundizó: “Nosotros particularmente 
el otoño pasado tuvimos una incidencia 

más baja de enfermedades respirato-
rias, lo cual probablemente se deba a 
que fue un otoño particularmente seco 
y, por lo tanto, con poco barro en los 
corrales”. 

Finalmente, el experto dejó en 
claro que estamos en un momento 
ideal para prevenir, estableciendo 
ya en marzo una estrategia de pre-
vención.

“Generalmente y en base a los re-
gistros que hemos visto en feedlots, 
los brotes de enfermedad respiratoria 
comienzan a mediados de marzo y se 
extienden hasta la primera semana de 
julio. Entonces los meses donde ma-
yor impacto tenemos son abril y mayo, 
pero eso puede variar de acuerdo con 
el sistema y cuando se dan mayor-
mente los ingresos”, concluyó.  

EL QUE NO VACUNA...

Más allá de resaltar la estrecha vin-
culación entre el clima lluvioso y hú-
medo con la mayor incidencia de en-

fermedades como la leptospirosis, la 
brucelosis o el carbunclo, el MV Fernan-
do Luna, referente del laboratorio de 
diagnóstico veterinario de CDV reforzó 
la importancia de prevenir mortandades 
por hipomagnesemia, que también en 

Victoria Rossner, referente del INTA Colonia 
Benítez.

La garrapata sigue siendo un problema en distintas provincias. MV Carlos Margineda, referente del INTA Marcos Juárez.
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Es la diferencia negativa en 
kilos de carne al año que lo-
gra un bovino en crecimien-
to afectado por garrapata, 

versus uno sano. 

18 a 42

Son los litros de leche per-
didos en el transcurso de un 
caso clínico de mastitis, su 

tratamiento y espera.
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un clima adverso, los pastos no 
tienen el magnesio suficiente 
y es una de las enfermedades 
más importantes. 

“La biodiversidad de las la-
gunas que tienen su microam-
biente natural, hay algas tó-
xicas que pueden contaminar 
las lagunas, donde si no hay 
escasez de agua, los animales 
pueden levantar ese hongo, 
esa alga hepatotóxica”, asegu-
ró Luna. Y reforzó: “Ni hablar 
del cambio climático y la pre-
sencia de mosquitos, tábanos, 
todo tipo de hematófagos que 
pueden transmitir  la tristeza 
bovina, por ejemplo”.

Finalmente, Luna reforzó:  "Cumplir 
con un plan sanitario será clave para pre-
venir y controlar estas enfermedades. De 
igual manera, habrá que reforzar las re-
corridas diarias, mirar los alambrados, 
los eléctricos, prever lugares de comida 
para los animales en invierno, hacer re-
servas forrajeras e invertir en sombras". 

Además, el profesional revalorizó 
el rol del diagnóstico para minimizar 

siempre los factores de riesgo. 
"A través del diagnóstico, uno baja 

ese riesgo que puede existir, cuando 
el medio ambiente, ya sea por lluvia o 
calor en exceso, haga daño a la pro-
ducción pecuaria", concluyó.

EN RESUMEN

Parasitosis internas, tristeza bovi-
na, garrapata, mastitis, leptospirosis, 
brucelosis, carbunclo y otras tantas en-
fermedades que afectan a los bovinos 
refuerzan su presencia ante situaciones 
climáticas húmedas y con lluvias por so-
bre la media como las que se anuncian 
para buena parte de nuestro país de aquí 
a septiembre, cuando volvería La Niña a 
hacer de las suyas en la producción.

Mientras tanto, productores y ve-
terinarios no deben perder el tiempo, 
enfocándose en definir y aplicar planes 
sanitarios que les permitan a los bovi-
nos llegar a ese nuevo desafío en las 
mejores condiciones posibles. 

La MV Mariana Lucas es vice-
presidente de Aprocal y responsa-
ble del área de Calidad de Leche 
y Salud de Ubre en El Trébol Con-
sultora. Consultada por MOTIVAR 
sobre el vínculo directo entre el 
clima y las mastitis, no lo dudó y 
aseguró: “La llegada de las lluvias 
representa un alivio para todos los 
que trabajamos en el campo, pero 
en lo que respecta específicamente 
a la salud de ubre, las lluvias traen 
aparejado el desafío de mantener 
un ambiente libre de contamina-
ción. Es esperable que el incre-
mento de las lluvias aumente el 
riesgo de ocurrencia de mastitis”.

Y agregó: “Se sabe que existe 
una estrecha relación entre el ni-
vel o score de higiene de las ubres 
y el riesgo de mastitis especial-
mente ambiental, debido a que 
estas últimas son causadas por 
microorganismos que habitan en 

el barro, la materia fecal, el agua y 
los restos vegetales”.

Asimismo, la profesora adjunta 
en la Cátedra de Farmacología y To-
xicología Veterinaria, FCAyV-USAL, 
explicó: Si analizamos el reporte 
de la Secretaría de Ganadería Agri-
cultura y Pesca de la Nación vemos 
que en los últimos 2 años hay una 
tendencia a la baja en lo que se re-
fiere al RCS a nivel nacional. Esto es 
lo esperable porque, por las carac-
terísticas propias de la enfermedad, 
las vacas presentan menos mastitis 
en un año seco”. 

Y cerró su aporte a MOTIVAR: “Es 
muy importante que los producto-
res tomen conciencia de que el ries-
go de contraer infecciones intrama-
marias está fuertemente asociado 
al ambiente donde habitan las va-
cas. Con la llegada de las lluvias el 
desafío es mayor, siendo la mastitis 
ambiental la principal amenaza”.

MASTITIS: “CON LA LLEGADA DE LAS 
LLUVIAS EL DESAFÍO SERÁ MAYOR”

"El riesgo de contraer infecciones intramamarias está asociado al ambiente", Mariana Lucas.

MV Fernando Luna, del laboratorio de diagnóstico de CDV.

Son los kilos que pierde de 
manera directa un bovino 
enfermo, versus otro sano 

al finalizar el ciclo.

10-20
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grupo CONPAS (Consultores 
Pampeanos Asociados), dia-
logó con MOTIVAR en el mar-
co de Expoagro y brindó de-
talles de las cosas a tener en 
cuenta para lo que se viene.

En primer lugar, describió 
que los últimos 3 años fue-
ron complicados en materia 
de sequía por lo que algunos 
productores debieron optar 
por destetes anticipados, en 
donde en vez de estar deste-
tando en el mes de marzo o 
abril, lo hicieron en enero o 
en febrero. 

Incluso, algunos debieron 
hacerlo cerca de noviembre.

“Esto es en la Cuenca del 
Salado, pero si te vas un poco 
más para el norte, ahí se hace 
bastante más destete precoz 
para poder preñar a las vacas. Y si te vas 
para el sur, se desteta por fines de abril 
o mayo; porque el servicio está corrido. 
Esto se debe a que las vacas no pueden 
parir tan en el invierno con la nieve; en-
tonces el servicio se da más tarde y el 
destete también”, especificó Chayer.

BUENA INMUNIZACIÓN

Consultado por MOTIVAR, Chayer 
enumeró algunas cuestiones a tener en 
cuenta para que el destete sea “exitoso”.

En primer lugar, definir la fecha de 
destete según lo que necesita cada ro-

deo o cada establecimiento. “No hay 
recetas para esto, hay establecimien-
tos donde es necesario destetar aho-
ra y hay campos donde tuvimos que 
destetar hace 15 días. Eso es así y no 
es caprichoso, sino que depende, en 
gran medida, de la condición corporal, 
del estado nutricional de las vacas, de 
cómo estén los terneros y qué tenga 
para darle de comer”, detalló.

Otra cosa importantísima que indicó 
Chayer es la sanidad de esos terneros, 
que no empieza ahora. “Si nosotros 
queremos ahora hacer lo que no hici-
mos antes, el resultado va a ser malo. 
¿Cuándo empieza? Generalmente al 

pie de la madre, cuando 
el ternero ya pasó los 2 o 3 
meses de vida, que bajaron 
los anticuerpos calostrales, 
que le transfirió la madre a 
través del calostro. Ahí de-
bemos aplicar las vacunas 
que empiezan a proteger 
a los terneros para todo el 
periodo que esté al pie de la 
madre y para adelante”.

Además, el MV explicó 
que son vacunas inactivadas 
que no protegen por mucho 
tiempo; por lo tanto, se ne-
cesita sí o sí, primero dar 
dos dosis a ese ternero al 
pie, darle una primera dosis 
a los 3 meses de vida, repetir 
esa dosis a los 21 o 30 días, 
de las mismas vacunas que 
son mancha y gangrena, 

queratoconjuntivitis y neumonía. 
“Son vacunas que nosotros usa-

mos rutinariamente en los terneros al 
pie de la madre, por lo menos en esta 
zona. Y una vez que le dimos esas dos 
dosis al pie de la madre, coincide con 
los meses en un servicio de primave-
ra. La primera dosis en noviembre, 
la segunda en diciembre, y al destete 
aplicamos la tercera dosis”, detalló el 
representante de CONPAS.

En ese sentido, agregó que, si no se 
hizo esa base inmunitaria al pie de la 
madre allá por noviembre o diciembre, 
querer solucionarlo ahora en el mo-
mento del destete es tarde.

¿Qué puede suceder? En el camino 
se pueden haber muerto terneros, su-
mado a que es tarde porque se tendría 
que arrancar de cero justo en el mo-
mento de más estrés del ternero, que 
es el momento del destete.

“Le estás sacando la madre, le cam-
bias la alimentación, es 100% pastoril, 
o sea sale de estar tomando leche para 
comer pasto exclusivamente, o entra a 
un corral de encierre, pero no es leche. 
Todos esos cambios, sumado a que le 
sacaste la madre, hacen que sea su-
mamente estresante para el ternero. 
Si ahí quiero generar inmunidad, es di-
fícil”, manifestó Chayer.

Y agregó “Lo ideal sería poder darle 
la vacuna entre 10 y 15 días antes del 
destete, ya que cuando yo aplico una 
vacuna, demora ese período en hacer el 
máximo efecto. Entonces, sería muy im-
portante que llegue con el máximo, con 
la mejor respuesta inmunológica y la 
mayor cantidad de defensas del animal 
al momento de hacer el destete”.

fundamentalmente en la sanidad 
y eso “es incumbencia nuestra. Yo 
siempre digo que la sanidad, el ve-
terinario no la tiene que negociar. 
Nosotros no tenemos que participar 

“NO ES UNA NEGOCIACIÓN”

Por otro lado, en lo que respec-
ta al veterinario, Chayer destacó 
que como profesionales participan 

de una negociación con el productor 
de la sanidad. Si le doy tal cosa o no 
le doy tal cosa, o sea que la sani-
dad no la tenemos que negociar con 
el productor y creo que se negocia 
continuamente”.

Por último, indicó que es nece-
sario distribuir las vacunas estraté-
gicamente a lo largo del calendario 
sanitario y participar en el manejo, 
en todo lo que es bienestar animal.

“Como veterinarios podemos 
aportar un montón en todo lo que 
es el tratamiento de los animales: 
desde un buen trato del ternero, de 
la madre, de hacer un destete como 
corresponde, sin perros, sin palos, 
sin gritos, a la hora que corresponde, 
no encerrando el día que el índice de 
estrés térmico me está indicando que 
no los tengo que encerrar porque se 
me van a morir, que tengan agua de 
calidad, etc. En todas esas cosas tie-
ne que participar el veterinario”, con-
cluyó Ricardo Chayer. l grueso de los rodeos de cría de 

la Cuenca del Salado está co-
menzando su etapa de destete 

bovino. Sin embargo, tras más de 2 años 
con una importante sequía, algunas zo-
nas debieron destetar de forma precoz. 

En este contexto, tanto los produc-
tores como los veterinarios buscan el 
éxito de este período con el bienestar 
animal como premisa.

El MV Ricardo Chayer, integrante del 

¿CÓMO LOGRAR UN DESTETE BOVINO EXITOSO?
Marzo y abril son meses de 
destete en la Cuenca del Salado. 
El MV Ricardo Chayer brindó 
detalles sobre la importancia de 
este período y la necesidad de 
poner el foco en acciones básicas 
pero estratégicas.

Con foco en el bienestar animal

E
"Si queremos hacer ahora lo que no hicimos antes, el resultado va a 
ser malo", Ricardo Chayer.

EL VETERINARIO NO TIE-
NE QUE NEGOCIAR LA 
SANIDAD DEL RODEO
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MANEJO, SANIDAD Y VACUNAS VETERINARIAS

Según Ricardo Chayer, existen algunas cuestiones 
básicas que siempre deben considerarse en la 
búsqueda de un destete bovino exitoso.
1. Definir la fecha de destete según lo que 

necesita cada rodeo o establecimiento: “No 
hay recetas para esto; depende, en gran 
medida, de la condición corporal, del estado 
nutricional de las vacas, de cómo estén los 
terneros y qué tenga para darle de comer”, 
detalló nuestro entrevistado.

2. Entender que la sanidad no empieza ahora: 
“Si nosotros queremos ahora hacer lo que no hi-
cimos antes, el resultado va a ser malo. Debemos 
comenzar al pie de la madre, cuando el ternero 
ya pasó los 2 o 3 meses de vida, que bajaron los 

anticuerpos calostrales, que le transfirió la ma-
dre a través del calostro. Ahí debemos aplicar las 
vacunas que empiezan a proteger a los terneros 
para todo el periodo que esté al pie de la madre y 
para adelante”, reforzó Chayer.

3. Siempre dos dosis: "Al tratarse de vacu-
nas inactivadas, se necesita sí o sí, primero 
dar dos dosis a ese ternero al pie, darle una 
primera dosis a los 3 meses de vida, repetir 
esa dosis a los 21 o 30 días, de las mismas 
vacunas que son mancha y gangrena, quera-
toconjuntivitis y neumonía. La primera dosis 
en noviembre, la segunda en diciembre, y al 
destete aplicamos la tercera dosis”, detalló el 
representante de CONPAS.
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san”, advirtió el profesional. Y remarcó:
“Lo que pierde un animal con una 

enfermedad no va a mejorar después 
en el tiempo con un engorde mayor. 
No hay un efecto compensatorio. con 
lo cual no hay dudas: es negocio te-
ner sanas las recrías”, sentenció.

REMONTAR LA CAÍDA

Mejía trazó el derrotero de un ter-
nero en recría enfermo, que “lo pri-
mero que va a hacer es no comer”, 
dijo y agregó el estrés que eso implica 
al animal. Y no sólo eso, sino el tras-
torno padece en adelante el productor, 
al luchar por aumentar el consumo de 
mantenimiento en la vida del bovino y 
que inevitablemente conlleva a una in-
eficiencia económica.

A ese costo, se agrega el impacto en 
el engorde futuro, porque “ese animal 
cuando se cura de una neumonía o de 
una parasitosis, va a engordar menos y 
eso está demostrado”, acotó el veterina-
rio. Y recordó que también hay algunas 
enfermedades que sufren las recrías y 
que luego afectan el rinde en la media 
res. De allí que “yo tengo que construir 
la mejor inmunidad posible en ese ani-
mal. Tengo que controlar los parásitos, 
hacer una adecuada nutrición y un buen 
manejo de los minerales, que es algo no 
menor", reforzó el disertante.

“LA SANIDAD NO ES UN GASTO”

“Desde que vacuno, dejé de usar 
los cuchillos (para las necropsias)”. 

Contundente, Mejía no dejó lugar 
a dudas en la importancia de preve-
nir mediante la vacunación enferme-
dades infecciosas que se dan en las 
recrías, como la neumonía, “una de 
las principales que se da cuando las 
recibimos”, dijo.

En términos económicos, “una vacu-
na no cuesta nada comparado con lo que 
me cuesta un ternero o con los kilos que 
me puede dar”, graficó Mejía y remarcó 
que la mejor inmunidad posible en una 
recría se construye aplicando vacunas de 

la mejor calidad. 
Porque “la sanidad es una inver-

sión, no un gasto. Yo no puedo estar 
mirando si ahorro o no. Tengo que 
usar aquello que me vaya a dar siem-
pre el mejor resultado posible” y “la 
vacuna tiene que estar siempre elegi-
da por el veterinario”, indicó.

Además, no hay que perder de vis-
ta qué cepas circulan y cuáles están 
presentes en la vacuna, qué cantidad 
de antígeno tiene, y “charlar con el ve-
terinario no sólo estas cuestiones sino 
cuántas dosis son necesarias para lo-
grar la protección”, añadió Mejía.

a prevención es la base de la sa-
nidad. No quiero ver animales 
enfermos, no quiero curar bovi-

nos”. Con esta frase, el MV Miguel Me-
jía resumió los fundamentos que res-
ponden al ¿por qué debemos tener una 
recría sana?, pregunta disparadora de 
su disertación en el auditorio ganadero 
patrocinado por Biogénesis Bagó, en la 
última edición de Expoagro.

Bajo el lema: “La enfermedad que 
menos daño hace es aquella que no 
se sufrió”, Mejía expuso conceptos 
que postulan que la prevención es la 
base de la sanidad.

“Como médico veterinario, quiero 
que mi trabajo sea evitar que los ani-
males se enfermen, porque las pér-
didas por enfermedad no se compen-

“LA ENFERMEDAD QUE MENOS DAÑO HACE ES 
AQUELLA QUE NO SE SUFRIÓ”
Es el lema del MV Miguel Mejía, 
quien abordó los fundamentos 
económicos sanitarios de la recría 
en el marco de las disertaciones 
ganaderas de Expoagro

Ganadería y eficiencia

L
Juan Cruz Muriel (Biogénesis Bagó), junto al MV Miguel Mejía en Expoagro.

Continúa >>>
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das en todo sentido.
“Los intestinales son la principal 

limitante de la producción que está in-
volucrada en una recría", reforzó. 

Y graficó que su presencia cuesta 
40 kilos en el primer invierno y otros 
40 kilos de forma subclínica (que no se 
detecta). "Si yo me doy cuenta, la pérdi-
da es mayor", agregó.

Los parásitos afectan el crecimiento 
y el engorde para siempre y un 1% libre 
de la media res: afecta la relación hueso, 
grasa, músculo del animal terminado.

 “Vamos a tener un producto de peor 
calidad cuando lo matemos”, afirmó.

En las hembras, la pérdida por pa-
rasitosis afecta el rendimiento en un 
13% porque atrasa en un mes la apa-
rición de la pubertad y conlleva proble-
mas de parto.

“En Argentina tenemos un nivel de 
resistencia tan alto a las drogas anti-
parasitarias que nos obliga a hacer un 
control eficiente”, sentenció el MV.

“Tenemos que laburar. Hay que ha-
cer, test reducción de huevos, saber en 
cada campo qué nivel de resistencia 
tengo. Hablen con sus veterinarios, ha-
gan un control integrado cada 30 días. 
Hay que manejar el pasto para bajar el 
nivel de contaminación de larvas”, in-
dicó el profesional, y recomendó hacer 
“siempre” una rotación de drogas en 
terneros de recría, bajo la evaluación e 
indicación de un veterinario, para com-
batir la resistencia. 

NUTRICIÓN

Mejía se focalizó en la nutrición como 
parte de la formación de inmunidad, 
que “es un proceso activo con gasto de 

energía. Y los anticuerpos son proteínas. 
Entonces, si mis animales no están co-
miendo adecuadamente, no tienen ener-
gía y no tienen proteínas, no van a poder 
formar una buena inmunidad”, explicó. 

En cuanto a la incorporación de mine-
rales, el profesional aseguró que los nive-
les que deberían recomendarse deberían 
cubrir al menos las carencias que produ-
cen enfermedades para luego maximizar 
la expresión productiva.  

Esta deficiencia afecta al engorde. 
“En ensayos nuestros comprobamos 

que en el oeste de la provincia de Bue-

nos Aires hemos tenido 300 gramos por 
día de diferencia de engorde con cobre 
sin cobre. Es un delirio”, consideró.

También observó que “hay ciertas 
zonas donde la carencia de cobre en 
terneros provoca una enfermedad, 
una inflamación de corona y una ren-
guera que es algo muy particular”. 

El especialista dijo haber detecta-
do asimismo deficiencia de selenio, 
por lo que también está prescribien-
do este mineral al igual que magne-
sio. Y “también encontramos hipo-
calcemia subclínica”, remarcó. 

PICO DE INMUNIDAD

El profesional también puso énfasis 
en inmunizar a los terneros en recría, 
cuando están al pie de la madre, antes 
del momento del destete que debería 
ocurrir 20 días después de la segunda 
dosis de vacuna para llegar a ese mo-
mento con un pico de inmunidad, y ahí 
mismo en el momento de la separación, 
lo ideal es dar la tercera dosis. 

En términos de compra, al no saber 
en qué condición están los animales, 
lo más conveniente es construir la in-
munidad lo antes posible. Al menos, 
en las palabras de Miguel Mejía.

“Yo lo recibo y doy la primera do-
sis, que es la de reconocimiento. Y si 
tengo un animal que no está en bue-
nas condiciones es vital dar una ter-
cera dosis. Inclusive ahí yo a veces se 
pueden acortar un poquito los tiem-
pos”, aconsejó. 

Para Mejía el tema es bastante polémi-
co cuando se aborda la cuestión del estrés 
y la asimilación de las vacunas. 

“Hay quienes reciben los terne-
ros y los dejan descansar una se-
mana para vacunarlos, mientras 
se acomodan. Yo, si recibo ani-
males que viajaron 30 horas sin 
tomar agua, destruidos, les hago 
todo dentro de las primeras 24 a 48 
horas de haber llegado. Y les doy 
agua esa misma noche”.

PÉRDIDAS POR PARÁSITOS

Durante su exposición, el MV dedicó 
todo un espacio a la imperiosa necesidad 
de controlar los parásitos en los animales 
porque lisa y llanamente significan pérdi-

BIOGÉNESIS BAGÓ LANZÓ BIOPOLIGEN Q

Biogénesis Bagó lanzó Biopoligen Q, vacuna que 
previene el síndrome respiratorio bovino y la 
queratoconjuntivitis infecciosa, dos de las enfer-
medades más frecuentes en los rodeos. Es una 
vacuna combinada de cepas inactivadas, desarro-
llada bajo los altos estándares característicos de 
la compañía en materia de calidad y producción de 
vacunas veterinarias.
“Este lanzamiento que llevamos adelante en Expoa-
gro 2024 llega en un momento clave como lo es la 
época del destete, con el objetivo de proteger la salud 
de los terneros y garantizar la productividad”, sostuvo 
Victoria Martínez, gerente de Marketing de Biogéne-
sis Bagó Latam Sur, en diálogo con MOTIVAR. 
Y agregó: “Con Biopoligen Q incorporamos al mer-
cado un doble beneficio para veterinarios y produc-
tores. Cada dosis protege a los rodeos de dos en-
fermedades frecuentes que son de alto impacto, y 
generan grandes pérdidas de peso, menor eficiencia 
de producción y altos costos de tratamiento”.
Asimismo, la profesional explicó que la nueva va-
cuna está destinada al segmento de respiratorias 
combinadas del cual Biogénesis Bagó no partici-
paba, y que se suma a Biopoligen Hs y Biopoligen 

Air, completando la familia de vacunas veterinarias 
para el segmento de enfermedades respiratorias.
“Biopoligen Q ya se está en las veterinarias”, com-
pletó nuestra entrevistada.

Victoria Martínez, gerente de Marketing de 
Biogénesis Bagó Latam Sur.
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"PUDIMOS UNIR LA NUTRICIÓN ANIMAL CON 
LA LOGÍSTICA"

sultado respecto del cam-
bio en el modelo de nego-
cio de la empresa allá por 
2008, Juan Pablo Cimina-
ri nos dijo: “Nos fuimos 
adaptando a los cambios 
y a las necesidades de los 
clientes. Cuanto antes nos 
podamos anticipar, mejor. 
Más allá de los productos 
que comercializamos, hace 
50 años que vendemos un 
servicio de primer nivel a 
los productores”. 

Y agregó: “Pudimos unir 
la logística con la nutrición, 
contando con 9 camiones 
Scania que distribuyen productos de 
Biofarma desde Córdoba y Río Cuarto 
a todo el país y acá para la veterinaria 
en casi todo el país".

Interesante fue escuchar la re-
flexión de Osvaldo sobre cómo fue 
ese traspaso en la toma de decisio-
nes de la empresa: “No hubo ningún 
roce, ni inconveniente, me hice a un 

lado y dejé que todo siga. Siempre 
le tuve mucha confianza”, nos decía 
quien entre 2023 y 2027 fue concejal 
por el radicalismo y hoy dedica su 
tiempo a la actuación, estando próxi-
mo a estrenar una obra de teatro.

“Desde que me recibí en 2023 y 
arranqué a trabajar en la veterinaria, 
mi viejo insistía en que tenía que bus-
car alguna actividad paralela para no 
estar tan dependiente de la manga. Y 
así fue cómo él trabajó 35 años de ve-
terinario y yo hasta los 35”, bromeaba 
Juan Pablo Ciminari, en diálogo con 
MOTIVAR. Asimismo, el profesional 
que se encuentra cursando una Di-
plomatura en Dirección Empresarial, 
destacó su pasión por los camiones, 

la nutrición animal la equi-
tación y el gin, actividad que 
realiza junto con un grupo 
de amigos con el que tienen 
la marca “Gin Minari”.

DONDE HAY YEGUAS, PO-
TROS NACEN

Osvaldo Ciminari, es 
oriundo de Pehuajó, ciudad 
en la cual comenzó su tra-
bajo como veterinario. Ya a 
los 22 años y junto con un 
amigo de la época decidió 

avanzar y abrir una veterinaria propia. 
“Salimos a recorrer lugares y des-

pués de analizar Carlos Tejedor y 
Henderson, decidimos mudarnos a 
Trenque Lauquén, a pesar de que de 
las tres era la que más veterinarias 
tenía”, recordó Ciminari, atribuyendo 
la decisión a su padre -con mucha 
experiencia en almacenes de ramos 
generales- quien con una sola frase 
los convenció del paso a dar: “Donde 
hay yeguas, potros nacen… si acá hay 
muchas veterinarias es porque hay 
trabajo”. Y había, sin dudas.

Veterinaria Villegas abrió sus puer-
tas el 7 de febrero de 1974 y estuvo 
ubicada en el mismo lugar durante 40 
años, hasta que en 2014 se traslada-

decía Osvaldo Ciminari, quien recordó 
que fue en su veterinaria donde se fun-
dó (en 1987) la Cooperativa Veterina-
rias Pampa Húmeda.

La historia siguió y Juan Pablo se 
sumó a la veterinaria “sin dudas con 
los genes comerciales de su abuelo”, 
tal como sostiene Osvaldo.

En 2008 Veterinaria Villegas se in-
trodujo de lleno en el negocio de la 

Trenque Lauquen. 
“Hoy vendemos un servicio a los 

productores, contando con el soporte 
técnico de un grupo de siete asesores 
veterinarios”, nos explicó Juan Pablo. 

Y reforzó: “Tenemos que esfor-
zarnos por conseguir un diferencial; 
como decía mi abuelo: billetes de 100 
a 90 los vende cualquiera, el tema es 
venderlos a 110”. 

ron al Acceso de Trenque Lauquen.
“Me dediqué básicamente a la pro-

fesión y a vincularme con muchos re-
ferentes con conocimiento sobre dis-
tintos temas, como los técnicos del 
INTA por ejemplo. Trabajé en grandes 
estancias y durante 30 años viajé a Za-
pala para llevar adelante la sanidad de 
un establecimiento. Luego de años de 
trabajo también en tambos, me termi-
né dedicando a la cría e invernada”, nos 

nutrición animal, convirtiéndose en 
aliado estratégico de Biofarma para 
su línea de núcleos, principalmente.

“Comenzamos con el suplemento 
para terneras en guachera y fuimos 
desarrollando todo el negocio, hasta 
convertirnos en uno de los principa-
les distribuidores de la parte de bovi-
nos de esta empresa”, nos decían los 
referentes de Veterinaria Villegas, de 

Veterinaria Villegas, de Trenque 
Lauquen, cumplió 50 años y sigue 
evolucionando en el mercado. 
¿Cómo? Nos lo cuentan los MV 
Osvaldo y Juan Pablo Ciminari.

undada el 7 de febrero de 1974, 
Veterinaria Villegas cumplió 50 
años en la ciudad bonaerense 

de Trenque Lauquen, brindando pro-
ductos y servicios a productores de 
distintas partes del país.

“Hoy en el negocio global, la parte 
de fármacos y vacunas debe ser el 
10% de la facturación, contra el 80% 
de núcleos y otro 10% de logística de 
camiones”, le explicó a MOTIVAR el 
MV Osvaldo “Tito” Ciminari, funda-
dor de la empresa, quien hoy com-
parte la sociedad junto con sus hijos 
Matías y Juan Pablo. “Desde que 
Juampi se hizo cargo del negocio, la 
facturación debe haber crecido un 
100%”, agregó nuestro entrevistado.

En la misma conversación y con-

F

Aniversarios

Juan Pablo y Osvaldo Ciminari, hijo y padre, unidos por la profesión.

La veterinaria ofrece asesoramiento a los productores. Cuentan con una flota propia de camiones.
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Juan Ramiro Llamas: Si, es posible 
determinar un plan básico, pero cada 
granja tiene sus propias característi-
cas: origen de los animales, estatus 
sanitario y factores de manejo hacen 
que determinada enfermedad pueda 
manifestarse puntualmente en una 
granja, por más que tenga el mismo 
origen genético. Esto hace que, par-
tiendo de un plan básico, debamos de-
finir específicamente el plan sanitario 
orientado a cubrir las necesidades de 
cada establecimiento.

Debemos comenzar teniendo en 
cuenta las enfermedades endémicas 
y de presentación habitual, para lue-
go centrarnos en los factores predis-
ponentes en cada granja y la casuísti-
ca específica.

¿CÓMO SE DISEÑA UN PLAN SANITARIO?
JRL: Si bien hay enfermedades “de 

base” que son comunes a la mayoría 
de las explotaciones, la producción 
porcina es sumamente dinámica ya 
que interactúan muchos factores que 
alteran la tríada ecológica (relación 
huésped – agente – ambiente).

El manejo preventivo es la base de la 
sanidad y debe estar basado en eviden-
cia objetiva: debemos poder responder 
las siguientes preguntas: ¿Quién es? 
¿Cuándo actúa? ¿Cómo lo combato? 

Debemos conocer los patógenos 
presentes en la granja y su momento 

de presentación: 
por casuística 
y por estudios 
de laboratorio 
(cultivos, PCR, 
perfiles seroló-
gicos), así como 
las medidas más 
eficaces para 
combatirlos (an-
tibiogramas para 
elección del antibiótico adecuado y 
seroperfiles para determinar el me-
jor momento de vacunación).

Luego de implementar un plan de 
manejo sanitario debemos dejar trans-
currir uno o dos ciclos productivos para 
evaluar eficacia tomar decisiones res-
pecto de mantenimiento o correcciones.

¿QUÉ ENFERMEDADES A PREVENIR 
TENDRÍAN TODOS EN COMÚN?

JRL: Comenzando de lo general a lo 
particular, podríamos establecer los si-
guientes puntos para tener en cuenta:
 » Bioseguridad: debemos prevenir el 

ingreso de enfermedades al esta-
blecimiento. De nada sirve estable-
cer un plan sanitario si los animales 
recibirán desafíos de enfermedades 
provenientes del exterior. El objetivo 
es establecer inmunidad poblacional 
y que los animales tengan defensas 
adecuadas ante los patógenos que 
circulan dentro de la granja.

 » Calidad de agua: tanto en paráme-
tros microbiológicos como fisico-
químicos (esto debería tenerse en 
cuenta antes de iniciar una obra o 
nuevo proyecto y debe controlarse al 
menos una o dos veces por año).

 » Manejo antiparasitario: parásitos 
internos y externos.

 » Enfermedades respiratorias y sisté-
micas: Mycoplasma (Neumonía En-
zoótica), App.

 » (Pleuroneumonía), Circovirus, In-
fluenza, Glaesserella parasuis, Au-
jeszky, entre otras.

 » Enfermedades entéricas: Colibacilosis, 
Lawsonia, Brachyspira, Salmonella.

 » Enfermedades reproductivas: 
Brucelosis, Aujeszky, Leptospiro-
sis, Parvovirosis.
Estas son las enfermedades más co-

munes y que no debemos dejar de pres-
tar atención y monitorear; hay granjas 

i bien cada granja tiene sus par-
ticularidades, es posible definir 
un calendario sanitario básico 

para la producción porcina. Siempre te-
niendo en cuenta precisamente factores 
y características como la bioseguridad, 
calidad del agua, manejo antiparasitario 
y de distintos tipos de enfermedades, y 
de acuerdo a las etapas de los animales.

En diálogo con MOTIVAR, Juan Ra-
miro Llamas, titular de Llamas La-
boratorios y Servicios, de Pergamino, 
Buenos Aires, traza un esquema sani-
tario general a seguir, y en ese senti-
do comenta cuáles son los principales 
problemas a los que hoy se enfrentan 
los productores porcinos.

MOTIVAR: ¿ES FACTIBLE DETERMI-
NAR UN PLAN SANITARIO BÁSICO 
PARA LAS GRANJAS PORCINAS?

¿CÓMO DEFINIR EL CALENDARIO SANITARIO DE 
LA PRODUCCIÓN PORCINA?
Junto a Ramiro Llamas 
destacamos qué enfermedades no 
se pueden perder de vista y cuáles 
son las vacunas a considerar. 

Siempre es mejor prevenir que curar

S

El MV Ramiro Llamas aplicando sanidad en las granjas.

AGROPECUARIA 
ALMAFUERTE S.A.

El mejor portfolio en productos veterinarios
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atclientes@agropalmafuerte.com.ar
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que son libres de alguna de estas pa-
tologías, de modo que luego de un pa-
neo general para detectar presencia y 
movimiento de los patógenos, debemos 
diseñar el plan que se adapte a las ne-
cesidades del establecimiento.

¿CUÁLES SON HOY LOS PRINCIPA-
LES PROBLEMAS SANITARIOS?

JRL: Siempre hablando en general, 
ya que hay granjas libres de estos pató-
genos, nunca debemos perder de foco a 
Mycoplasma hyopneumoniae, Circovirus 
y Actinobacillus pleuropneumoniae.

En etapas de recría y engorde es muy 
frecuente la presentación de enfermeda-
des sistémicas, como por ejemplo Strep-
tococcus suis y Glaesserella parasuis. 

En maternidad, las diarreas neonata-
les suelen ser problemas para abordar, 
especialmente cuando hay deficiencias 
de manejo (inadecuada higiene y/o con-
dición ambiental de las salas).

El año pasado algunas granjas 
han sufrido el ingreso de Aujeszky, de 
modo que, en etapas de reagudización 
o reemergencia del patógeno, debe-
mos extremar las medidas de biose-
guridad tendientes a evitar el ingreso.

EL CLIMA, ¿MODIFICA LA ESTRATE-
GIA SANITARIA?

JRL: Si, lo modifica en más o en me-
nos dependiendo de la zona geográfi-
ca de ubicación del establecimiento y 
de las instalaciones. 

Un cambio climático (ola de calor) 
siempre va a afectar menos a una 
granja ubicada en una zona seca y con 
climatización automática que a una 
granja ubicada en una región húmeda 
y con ventilación manual.

La amplitud térmica elevada (dife-
rencias diarias de temperatura mayo-
res a 21°C) constituye un factor muy 
estresante para los cerdos y repercute 
negativamente en su sistema inmune. 
Una depresión del sistema de defensa 
del animal puede llevar a la manifes-
tación clínica de enfermedades.

¿QUÉ CHECKLIST DE TEMAS RELE-
VANTES DEBEN SEGUIR LOS VETE-
RINARIOS A NIVEL GENERAL Y EN 
CADA ETAPA EN PARTICULAR?

JRL: Nuevamente, como dije al prin-
cipio, hay que considerar la bioseguri-
dad, calidad del agua, manejo antipa-
rasitario, enfermedades respiratorias 
y sistémicas, entéricas y reproductivas.

No suele figurar en los Checklist, pero 
la concientización “tranqueras afuera” 
respecto de la importancia de implemen-
tar medidas de bioseguridad tendientes 
al resguardo de la sanidad nacional, es 
un tema de capital importancia.

Argentina ostenta uno de los mejores 
status sanitarios del mundo. Somos libres 
de PRRS (Síndrome Respiratorio y Repro-
ductivo Porcino), Peste Porcina Clásica 
(PPC) y Peste Porcina Africana (PPA). 

Algunos de estos virus se transmiten 

vía fómites (ropa, vehículos, instrumen-
tal, material contaminado) y también a 
través de alimentos. Debemos recordar 
esto y alertar a la población en general 
para evitar el ingreso de alguna de estas 
enfermedades al país. 

La tradición de traer de vuelta a casa 
algún chacinado, producto o subproduc-
to de origen porcino desde otro país que 
visitamos debe ser desterrada ya que 
con ese simple hecho se puede poner en 
riesgo la sanidad porcina nacional. 

“CONSIDEREMOS SIEMPRE: 
BIOSEGURIDAD, AGUA, ANTI-
PARASITARIOS, RESPIRATO-
RIAS Y SISTÉMICAS, ENTÉRI-
CAS Y REPRODUCTIVAS

ETAPA POR ETAPA: ¿QUÉ VACUNAS SE DEBEN APLICAR?

Los planes sanitarios se pueden diseñar por etapas 
productivas, pero no debemos olvidar que todas se 
relacionan entre sí: el lechón que está naciendo en 
maternidad pasará por todas las etapas productivas 
y debemos generar consistencia en el manejo inte-
gral. Si separamos por etapas y objetivos:
1. Gestación: Preparar a la hembra para que tenga 
una sólida inmunidad que le permita defenderse 
de las diferentes noxas y a su vez tenga capacidad 
de transferir esa inmunidad a su progenie. Aquí se 
deben aplicar vacunas contra Circovirus, Mycoplas-
ma, Rinitis Atrófica, Glaesserella, Influenza.
2. Maternidad: Preparar a la cerda para su 
próxima gestación y al lechón para el momento 
del destete. ¿Qué vacunas aplicar? Reproducti-
vas (Parvovirosis, Leptospirosis, Erysipela) a las 
madres. Mycoplasma, Circovirus, Glaesserella, 
Lawsonia, y antiparasitarios a los lechones.
3. Recría: Peforzar la inmuni-
dad adquirida en maternidad y 
lograr el desarrollo de inmu-
nidad activa (en esta etapa se 
produce la desaparición de la 
inmunidad pasiva transferida 
vía calostro y el desarrollo de 
la inmunidad activa, generada 
tanto por vacunas como por el 
contacto con la cepa “de cam-
po”). En esta etapa se debe 
aplicar un refuerzo de Myco-
plasma, Circovirus y Glaessere-
lla; App (Pleuroneumonía).

4. Engorde: El animal ya debe contar con in-
munidad adecuada como para responder por sí 
solo al ataque de patógenos. Las vacunas que se 
aplican en esta etapa constituyen refuerzos de las 
aplicadas anteriormente y el manejo (al igual que 
en todas las etapas productivas) está enfocado 
a proporcionar una correcta alimentación y a la 
intervención estratégica por medio de medica-
ción para evitar la propagación de patógenos y la 
presentación de enfermedades. En cuanto al plan 
sanitario, se debe aplicar refuerzo de App, inmu-
nocastración, y antiparasitarios
5. Manejo de cachorras: Etapa fundamental que pre-
para a la futura madre para hacer frente a los desafíos 
sanitarios, una vez ingresada al plantel reproductor.
En este caso, las vacunas a aplicar son las mismas 
que en la etapa de gestación: Circovirus, Mycoplas-
ma, Rinitis Atrófica, Glaesserella, Influenza.

Manejo y vacunas, claves para el éxito de la producción.
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nsillamos el mate y arrancamos 
con la tercera ronda de 2024, para 
hablar hoy de una herramienta, 

bastante tratada y charlada hace ya unos 
54 años, de las manos del Ing. Agr. Ariel 
Monje, que de cura no tenía nada, y del 
Ing. Agr. Ignacio Galli del INTA Concep-
ción de Uruguay, con datos como para 

hacer un poco de historia.
La tecnología a implementar las lla-

mamos “herramientas”, digamos que 
en una caja de herramientas. Esta caja 
viene de la mano de nuestro asesor, hijo, 
sobrino y por qué no un yerno recién re-
cibido o estudiando y nos la abre para 
que mejoremos y eficienticemos nues-

tro sistema productivo, alejándonos de 
aquella vieja frase que decía: “¿Querés 
fundirte? Contratá un veterinario o un in-
geniero agrónomo”

Una vez que vimos las herramientas, 
las ordenamos según prioridad de uso y 
adecuamos los momentos a las circuns-
tancias. La premisa fundamental para 
que un rodeo de cría sea eficiente, es que 
la vaca debe parir y destetar un ternero 
al año. Para ello, debemos cuidar la nu-
trición y estado corporal de la vaca ma-
dre, considerando que el resto: sanidad, 
genética, selección, ya están cuidados.

Al destete precoz lo considero como 
una herramienta más y no como “la he-
rramienta”. Trae beneficios importantes 
tanto para la vaca como para su cría.

Y por qué digo una herramienta más 
y no “la herramienta”: porque debe-
ría ser usada en forma estratégica y no 
sistemática. En realidad dependerá de 

mucho, pero principalmente de saber si 
cuento con el personal e infraestructura 
ideal para tal fin.

Aquel que lo haga en forma sistemá-
tica no se lo voy a discutir; seguro tendrá 
evaluados sus números productivos y 
económicos para tomar esa decisión.

¿QUÉ ES EL DESTETE PRECOZ? 

Es destetar al ternero a los 3 meses 
de edad, o con 70-80 kilos.

Todos ya sabemos, y a modo de repa-
so, les cuento que a partir de los 3 meses 
de edad, es poco lo que aporta la leche al 
desarrollo y crecimiento del ternero.

Lo que les voy a comentar, está ya vis-
to y recontra estudiado, pero está bueno 
refrescar qué pasa adentro de la vaca, 
a pesar de que desde afuera podemos 
apreciarlo: cambio de pelo, de estado 

DERRIBANDO MITOS SOBRE EL 
DESTETE PRECOZ EN BOVINOS

Por Fernando Grippaldi - @patacongrippaldi - patacon1966@gmail.com

MANEJO
EN GANADERÍA

E

corporal, actividad sexual. Veamos:
1. Al sacarle el extractor el ternero de lo 

que la vaca consume, ésta comienza 
inmediatamente a transformar todo 
lo que consume de pasto, para mejo-
rar su estado corporal, acorta el puer-
perio y comienza a ciclar.

2. Siempre y cuando cuidemos la cali-
dad de la alimentación de ese terne-
ro en su proceso de destete, el ter-
nero comenzará a tomar su estado 
corporal y a crecer.

3. En campos con poca oferta forrajera 
o ante eventualidades climáticas, mu-
cha o poca lluvia, granizo, o acciden-
tales como los incendios, esta herra-
mienta debería ser tenida en cuenta 
como una alternativa de manejo, prio-
rizando la vaca.

4. Buen protocolo de sanidad.
5. Instalaciones acordes y perso-

nal capacitado.

¿DÓNDE VEREMOS LOS RESULTADOS?

En los índices reproductivos preñez, 
principalmente “cabeza”, por ende me-
jor estado corporal de la vaca al ingreso 
al invierno, donde la calidad del recurso 
forrajero decae en su cantidad y calidad.

El interesante nivel de adopción de 
estas técnicas está asociado al cono-
cimiento de los altos requerimientos 
nutricionales de las vacas en ese es-
tado fisiológico y al mayor o menor 
impacto producido por los manejos 
implementados.

Es suficientemente conocido que 
la interrupción de la lactancia provo-
ca un doble efecto positivo sobre el 
comportamiento reproductivo poste-
rior de los vientres.

También debemos saber que al in-
terrumpir la lactancia sea definitiva o 
temporaria, por un lapso de entre 7-10 

días (“enlatado”) se anulan todos aque-
llos procesos que inhiben para que la 
vaca reanude su actividad sexual más 
tempranamente.

El “enlatado”, es el destetador o lla-
mado más técnica y finalmente hablan-
do la “tablilla nasal”. Si mantenemos al 
ternero al pie de la vaca hasta el destete 
tradicional 6 a 7 meses obligamos a que 
la vaca tenga la misión de gestar y ama-
mantar, y es lo que marcará la ineficien-
cia del sistema.

No solamente nos permite “alivia-
nar” la vaca para mejorar los índices de 
procreo, también los ingenieros Monje y 
Galli han analizado que es posible incre-
mentar la carga ganadera, es decir, tener 
más vacas en la misma superficie.

¿Por qué? Porque la vaca, al te-
ner menos requerimientos, consume 
menos y ese sobrante se aprovecha 
para otro animal.

La cría termina en el momento en que 
la tecnología permite al ternero tener una 
vida independiente de la leche materna y 
las vacas se transforman en máquinas 
de producir terneros, independizando su 
rendimiento de los riesgos climáticos.

El principal costo del destete precoz 
es el de reemplazar la leche materna 
con una alimentación en calidad, hora-
rios e higiene óptimas. De esta manera 
evitamos trastornos digestivos, por ende 
pérdidas por mortandad, fallas en el cre-
cimiento, es decir menor ganancia de 
peso, que en realidad es en formación 
de masa muscular que repercutirá en su 
performance futura como madre, padre 
o productor de carne. 

Lo abordado por el MV Fernando Grippaldi, 
está a disposición en charlas destinadas a 
productores, técnicos y operarios.
Más información: patacon1966@gmail.com.

Es clave seguir desterrando mitos en prácticas de vital trascendencia  para el negocio ganadero.
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ductos innovadores. En paralelo, 
el segmento ganadero se enfrenta 
a una serie de desafíos, desde el 
abordaje de enfermedades específi-
cas hasta la consecución de objeti-
vos en sostenibilidad.

En esta entrevista exclusiva con 
Joseph Harvey, jefe de sanidad ani-
mal para S&P Global, exploraremos 
a fondo el estado de la industria de 
salud animal en el contexto de la eco-
nomía global, abordando tanto los 
desafíos como las oportunidades que 
se vislumbran en el horizonte. 

MOTIVAR: ¿CUÁLES SON LAS TEN-
DENCIAS EN EL CAMPO DE LA SALUD 
ANIMAL EN AMÉRICA LATINA?

Joseph Harvey: He notado bas-
tantes empresas emergentes que 
han recibido financiamiento para 
tecnología ganadera recientemen-
te y creo que hay mucha innovación 
en esta área, incluida la tecnología 
digital y la prevención de enferme-
dades para los animales destina-
dos al consumo. 

Esto también se refleja en las prin-
cipales empresas argentinas y brasi-
leñas, especialmente las que están 
involucradas en vacunas veterinarias. 

El Laboratorio CDV es un buen 
ejemplo de una tendencia en el mer-
cado latinoamericano en general, 
donde muchas empresas están pa-

sando de centrarse en su sector local 
y los países circundantes a estable-
cer una presencia más internacional. 

Veo a América Latina convir-
tiéndose en un proveedor cada vez 
más confiable de tecnologías y va-
cunas para la salud animal. 

Ya es un importante proveedor 
de carne y creo que este estatus 
de liderazgo es algo que también 
está surgiendo entre sus empre-
sas de salud animal.

Asimismo, me parecen realmente 
interesantes las tendencias relacio-
nadas con el mercado de animales de 
compañía en América Latina. 

Existe un mercado de mascotas 
en auge en las ciudades tanto de 
Brasil, como de Argentina. 

Sin embargo, muchas de las em-
presas de salud animal se centran 
principalmente en la ganadería. 

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DE LA 
INDUSTRIA EN LA REGIÓN?

JH: Las empresas de salud animal 
forman parte de la primera línea de 
protección contra las pandemias zoo-
nóticas y deberían apostar por la in-
novación en este ámbito.

Será un desafío para las empre-
sas latinoamericanas equilibrar el 
suministro interno de sus productos 
a medida que amplían sus horizontes 
internacionales. 

¿CÓMO VE LAS PERSPECTIVAS PARA 
LAS EMPRESAS DEL SECTOR?

JH: A largo plazo, la industria 
de la salud animal tiene vientos de 
cola realmente positivos. 

Hay muchos motores de creci-
miento (prevención de enferme-
dades, vacunas mejoradas, diag-
nósticos, reducción de antibióticos, 
sostenibilidad, innovación en ani-
males de compañía) que permane-
cerán durante muchos años.

La actual tasa de inflación po-
dría hacer que los productores y los 

n el trasfondo de la recien-
te recesión macroeconómica 
mundial que deja su huella 

en diversas industrias, el sector 
de la salud animal no ha sido aje-
no a los desafíos. El año 2023 ha 
presenciado un impacto significa-
tivo en el crecimiento de ventas de 
las empresas líderes, marcando 
un contraste con años anteriores 
de expansión robusta. 

En este contexto, el sector de las 
mascotas emerge como un motor 
de crecimiento sólido, impulsado 
por la introducción continua de pro-

“AMÉRICA LATINA SERÁ UN PROVEEDOR 
CONFIABLE DE VACUNAS VETERINARIAS”
Joseph Harvey, de S&P Global, 
analiza el mercado de la 
sanidad animal y los avances de 
referentes como el Laboratorio 
CDV, recientemente reconocido 
por esta publicación como mejor 
empresa de sanidad animal de 
Latinoamérica.

Internacional

E
Joseph Harvey, de S&P Global.

De la Redacción de MOTIVAR

redaccion@motivar.com.ar

Chemo, 
un paso adelante
Más de 40 años al servicio del mercado

Romikin SAU
Paraguay 1535 C1061ABC Buenos Aires, Argentina
T (011) 4872-1200 /Cel:  (+ 54911) 6936-3287
consultasvet@romikin.com

www.romikin.com.ar

Materias primas de última generación 
para la industria farmacéutica, 
veterinaria y nutrición animal.
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Siguen los casos.

l Senasa informó el primer 
brote de encefalomieli-
tis equina del oeste (EEO) 

en la provincia de Chubut, tras 
confirmarse la presencia de esa 
enfermedad en las muestras 
tomadas a equinos en Rawson 
y que fueron procesadas por el 
INTA de Castelar.

Desde el inicio de la emergencia 
se confirmaron un total de 1.470 
brotes, 47 por diagnóstico de labo-
ratorio y 1.423 por diagnóstico clí-
nico (por sintomatología y nexo epi-
demiológico). Asimismo, el Senasa 
informó que se encuentran 453 bro-
tes activos, ya que se cerraron 1.017 
eventos, los cuales representan el 
69% de la totalidad registrada.

PRIMER BROTE 
EN CHUBUT
El Senasa informó el diagnóstico 
del INTA Castelar, tras analizar 
muestras provenientes de 
equinos de la ciudad de Rawson.

E

Encefalomielitis equina

dueños de mascotas elijan produc-
tos más baratos en el corto plazo, 
pero creo que será una tendencia 
pasajera, ya que las perspectivas 
siguen siendo muy saludables para 
la salud animal. 

¿PUEDE COMPARTIR ALGUNAS DE 
INNOVACIONES?

JH: El área de mayor crecimiento 
en los últimos años ha sido la sa-
lud de las mascotas, donde están 
llegando al mercado muchos me-
dicamentos que son primeros en 
su clase y potencialmente exitosos 
(ventas anuales superiores a los 
US$ 100 millones). 

Estos se han dirigido a áreas 
como la dermatología, el dolor y 
el cáncer.

En el sector de la alimentación 
animal también se han comercializa-
do muchas soluciones de seguimien-
to interesantes. 

Estos han empleado tecnologías 
como la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático. 

Si bien se trata de innovaciones 
dignas de mención, muchas aún no 
se han adoptado a nivel mundial.

Otras innovaciones interesantes 
para animales destinados al consumo 
incluyen la primera vacuna aprobada 

por el USDA para abejas y aditivos ali-
mentarios reductores de metano. 

Este último podría convertirse 
en un importante segmento de pro-
ductos industriales si los agricul-
tores ven un beneficio en el retorno 
de la inversión.

¿CÓMO VISUALIZA EL FUTURO DE LA 
SALUD ANIMAL EN AMÉRICA LATINA?

JH: Si se excluyen de la ecuación 
las presiones macroeconómicas y la 
imprevisibilidad, el futuro siempre es 
brillante para la salud animal. Amé-
rica Latina debería beneficiarse del 
mayor uso de la tecnología de vacu-
nas nacional y de la exportación de 
esta experiencia a los mercados in-
ternacionales. 

No creo que pase mucho tiempo 
hasta que las empresas latinoame-
ricanas se vuelvan aún más promi-
nentes en la industria mundial de la 
salud animal y no sólo líderes en sus 
mercados locales. Hay una gran pista 
para el crecimiento orgánico.

El sector de las vacunas necesita 
más plataformas de vacunas combi-
nadas de próxima generación. Hay 
muchas vacunas disponibles en todo 
el mundo que se pueden mejorar. 
También creo que el sector necesi-
ta diagnósticos en el lugar de aten-
ción más rápidos, una variedad más 
amplia de terapias asequibles para 
mascotas, alternativas a los anti-
bióticos, nutrición animal basada en 
la ciencia y tecnología digital en las 
granjas para predecir con precisión 
las enfermedades de los animales. 

Me interesa ver el desarrollo de 
un mercado para productos basa-
dos   en el bienestar animal (alivios 

del dolor) y los que apuntan a la re-
ducción de las emisiones de meta-
no: podrían ayudar a crear un nuevo 
horizonte de innovación.

¿QUÉ NOS PODÉS DECIR DEL RECO-
NOCIMIENTO ENTREGADO AL LABO-
RATORIO CDV? 

JH: El Laboratorio CDV fue re-
conocido recientemente como la 
mejor empresa en Salud Animal de 
América Latina para 2023 por S&P 
Global Animal Health, la firma ya 
había ganado este reconocimiento 
en el año 2019. 

El tema destacado del Laborato-
rio CDV es la internacionalización de 
un negocio especializado que está 
ayudando a promover la protección 
de enfermedades en todo el mundo. 
Creo que la empresa tiene una histo-
ria sólida porque es un actor relativa-
mente pequeño en la industria mun-
dial de la salud animal que se está 
haciendo un gran nombre. 

Está claro que CDV tiene éxito en 
crecimiento e innovación. La empre-
sa ya dispone de una plataforma para 
el crecimiento futuro, especialmente 
con la construcción de su próxima 
planta de vacunas.

SERÁ UN DESAFÍO PARA 
LAS EMPRESAS EQUILI-
BRAR EL SUMINISTRO IN-
TERNO  A MEDIDA QUE AM-
PLÍAN SUS HORIZONTES

HAY MUCHAS VACUNAS 
DISPONIBLES EN TODO 
EL MUNDO QUE SE PUE-
DEN MEJORAR

Vacuná a tus
terneros antes
del destete

NI MU

Prevenir con CDV es
una decisión inteligente

Protegelos contra:
Neumonía
Queratoconjuntivitis
Enfermedades
clostridiales C
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¡Nada para
decir, todo
para ganar!
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Para saber más sobre 
este tema, MOTIVAR en-
trevistó al presidente de la 
Cámara de Laboratorios Ar-
gentinos Medicinales Veteri-
narios, Clamevet.

MOTIVAR: ¿QUÉ SENASA 
ESTÁN VIENDO LUEGO DEL 
CAMBIO DE GOBIERNO?

Jorge Casim: Entende-
mos que se mantendrá la 
misma filosofía que con el 
resto de los organismos na-
cionales, buscando su des-
burocratización. Tenemos 
expectativas de poder avan-
zar sobre temas concretos. 
El Senasa ya venía trabajan-
do con la digitalización; es-
peramos que pueda seguir 
profundizándola.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS 
NORMATIVOS MÁS RELE-
VANTES PARA ESTE AÑO?

JC: El más importante 
es, sin dudas, la actualización del marco 
regulatorio (Resolución 1642), por medio 
del cual se nos regula a los laboratorios 
veterinarios. Ya hemos comenzado a tra-
bajar en este sentido, junto a Caprove y 
a los representantes del Senasa. Vemos 
esto como una oportunidad para generar 
cambios y simplificar ciertos procesos y 

acciones que, desde nuestro punto de vis-
ta, agilizarían el día a día de las empresas.

Sabemos que la industria farmacéuti-
ca, tanto de humana, como veterinaria, se 
encuentra entre las 10 más reguladas del 
mundo.  Pero vemos que hay temas o pro-
cedimientos que no agregan valor, que se 
pueden simplificar, siempre teniendo la 

premisa de elaborar produc-
tos de calidad que satisfagan 
las necesidades de cada una 
de las especies.

¿QUÉ TEMAS BUSCA INTRO-
DUCIR CLAMEVET EN ESTA 
ACTUALIZACIÓN?

JC: Uno de ellos tiene que 
ver con la renovación de los 
certificados de los productos, 
los cuales hoy tienen una vali-
dez de 10 años. 

Entendemos que, al igual 
que como ocurriría en el AN-
MAT con los medicamentos 
para humanos, en el caso de 
aquellos productos que no 
hayan cambiado su condi-
ción de aprobación y se sigan 
comercializando de manera 
regular, debería alcanzar con 
una declaración jurada del 
Director Técnico del laborato-
rio veterinario para renovarse 
automáticamente. 

Son productos que es-
tán convalidados por la demanda y en 
los cuales entendemos no agregan valor 
nuevas solicitudes o trámites.

Además de esto y si bien recién esta-
mos analizando dos de los diez capítulos 
de la Resolución, debemos tener cuidado 

a industria veterinaria se encuen-
tra trabajando junto con el Senasa 
en la actualización de la Resolu-

ción 1642 que regula el accionar de los 
laboratorios especializados en productos 
para la sanidad animal. Esto no es menor: 
se busca generar consenso en temas que 
afectan el día a día de las empresas.

“LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO ES 
UNA OPORTUNIDAD PARA AGILIZAR PROCESOS”
Desde Clamevet, Jorge Casim 
analiza la actualidad de sus socios y 
detalla qué cambios se vendrían en 
la Resolución 1642 que regula a los 
laboratorios veterinarios.

Los laboratorios ya trabajan con el Senasa

L
Jorge Casim, presidente de Clamevet.

Continúa >>>

Luciano Aba
luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano
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SOMOS MODERADAMENTE 
OPTIMISTAS Y MANTENE-
MOS LAS ESPERANZAS A 
MEDIANO PLAZO
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tado un pedido de renovación, cuando se 
propiciaron distintas vías para hacerlo. 

Si bien son casos muy puntuales, es 
cierto que está ocurriendo.

¿SERÁ OBLIGATORIO EL QR DEL SENASA 
EN LOS PRODUCTOS VETERINARIOS?

JC: No, va a ser optativo. Está la posibi-
lidad de que las empresas lo incorporen, 
sin costo, es lo más razonable. 

¿CÓMO DEFINIRÍAS LA ACTUALIDAD DE 
LOS SOCIOS DE CLAMEVET?

JC: Somos moderadamente optimis-
tas y mantenemos las esperanzas en 
cuanto a que la situación sectorial y na-
cional mejore en el mediano plazo. 

Sabíamos que el ajuste iba a venir y 
que no se podía sostener una situación 
como la que veníamos viendo.

Dicho esto, no podemos pasar por alto 
que el año pasado fue malo, básicamente 
por la imposibilidad de importar materias 
primas e insumos estratégicos para labo-
ratorios que a nivel general producen a 
nivel local casi el 100% de los productos 
veterinarios que comercializan. 

A los problemas para importar tanto 
de manera directa, como a través de dro-
guerías, sobre fines de 2023 también se 
sumaron contratiempos por la falta de re-
ferencia del dólar, las formas de pago, etc.

¿QUÉ PREOCUPA A LOS DUEÑOS DE LOS 
LABORATORIOS?

JC: En todos los casos, pero es-
pecialmente en el de los laboratorios 
que tienen planta propia, los aumen-
tos salariales representan un punto 
relevante, con una paritaria de Sani-
dad que entre enero y febrero se in-
crementó un 46%. Esto, obviamente, 
tiene un impacto relevante para las 
empresas; al igual que otros costos en 
servicios e infraestructura. 

Esto se ha venido trabajando en ma-
teria de ajustes comerciales y trabajan-
do fuertemente en acortar los plazos de 
pago. Y, por último, como dijimos, otra 
preocupación pasa por la disponibilidad 
de insumos y materias primas para seguir 
produciendo y abasteciendo mercados.

¿Y VENDER?  ¿ES UNA PREOCUPACIÓN?
JC: A pesar del contexto recesivo, y al 

menos en los primeros meses del año, no 
vemos una restricción fuerte en las ven-
tas; al menos en los socios de Clamevet.

¿YA PERCIBEN MEJORAS EN MATERIA 
DE IMPORTACIONES Y PAGOS? 

JC: Parte de esos problemas persis-
ten. Las condiciones de pago de importa-
ciones son escaladas, mientras que mu-
chos proveedores externos se manejan 
con pagos anticipados. 

A esto debemos sumar, que subió el 
Impuesto país. Al laboratorio veterinario 
nacional aún le cuesta recomponer esta 
situación. Esperamos que surjan alter-

nativas como puede ser girar con dólares 
propios o algo por el estilo.

¿Y EN EXPORTACIONES?
JC: Bajó el volumen para poder abas-

tecer al mercado local.
Las restricciones en contar con 

materia prima e insumos no son gra-
tuitas y modificaron los planes de 
producción, generando una restric-
ción en los envíos al exterior que se 
venían realizando.

Así fue como se llegó a una disminu-
ción del 26% con relación a los U$S 25 
millones exportados en 2022. 

Este no es un dato menor, ya que re-
presenta un negocio estratégico para la 
industria veterinaria.

Es alto el valor agregado de la ex-
portación de productos veterinarios, 
lo cual permite una balanza comercial 
totalmente favorable. En 2023 las im-
portaciones de materias primas ex-
clusivamente veterinarias fueron de 
U$S 61 millones, contemplando que 
incluso buena parte de ellos se em-
plea para la comercialización interna. 
Esta brecha entre exportaciones e im-
portaciones sigue siendo positiva, aún 
considerando las materias primas que 
ingresan al país por el lado de la in-
dustria farmacéutica humana y luego 
avanzan a veterinaria.

¿NOTAN UN CAMBIO EN LA COMPOSI-
CIÓN DE LAS EXPORTACIONES?

JC: Efectivamente. Al ritmo de las ten-
dencias del mercado, el sector que más 
ha crecido en participación ha sido el de 
los productos veterinarios destinados a 
animales de compañía, mientras que el 
caso de bovinos y equinos se viene man-
teniendo estable. 

con el concepto de recetas magistrales y 
la posible autorización a farmacias de hu-
mana para que las lleven adelante para la 
salud animal. Debemos ser cautelosos.

La receta magistral tiene que ser una 
alternativa extraordinaria, de excepción, 
solo para el caso de la inexistencia de un 
producto aprobado con esa droga para 
esa especie en veterinaria. Quizás podrían 
explorarse otras alternativas.

Por ejemplo, extender autorizaciones 
provisorias a los laboratorios que estén 
en proceso de registro en productos para 
hacer frente a alguna patología que no tie-
ne una solución en el mercado. 

Somos los laboratorios veterinarios los 
que cumplimos y certificamos normativas 
vinculadas a las buenas prácticas de fa-
bricación en productos para los animales.

¿OTRA DEL MARCO REGULATORIO?
JC: La emisión del certificado de libre 

de venta para trámites de exportación, ac-
tualmente lo confeccionan las empresas, 
lo mandan, el Senasa revisa el contenido y 
la forma (tipografías, lema, etc) y lo aprue-
ba o rechaza. Todo lleva tiempo. 

Entendemos que con la plataforma 
donde ya está el vademecum, esto po-
dría ser un trámite como sacar un libre 
de deuda de un auto o un inmueble, 
obviamente pagando el arancel, pero 
emitirlo rápidamente. 

Si estás al día y el producto tiene vigen-
cia en el país, debería ser automático. 

¿SE ESTÁN DANDO DE BAJA REGISTROS 
DE PRODUCTOS POR LA NO RENOVACIÓN 
DE DISTINTAS PRUEBAS?

JC: El Senasa ha detectado que pro-
ductos con muchos años de aprobados, 
no se han actualizado, ni las empresas 
dueñas de esos expedientes han solici-

Cayeron las exportaciones 
de productos veterinarios en 

2023, respecto de los 
U$S 225 millones de 2022.

26%
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