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RESUMEN

se describe un caso de Iaminitis en un rodeo lechero de
170 bovinos en producc:ión. se afectaron f51 vacas de un
lotal de 132 vacas en ordene y la totalidad de las
Yaqul/lonas (n- 38). Todas las vaquillonas paridas entre
los meses de marzo-abril resultaron con cuadros graves
de co;era. El tratamiento consistió en la elinWIaci6n del
te;.» necr6tic:o Ycuerpos extraflos de las pezutIas. uso
de tacos ortopédicos en los animales que daban esa
posibilidad, vendas aooIchadas, botas de inmersión, y
anll>i6tico terapia sistémica en caso de infecciones pro
hn:Ias. Se 8JTllUtaron cinco animales. Se estableció un
pediluvio con formol al5 % con una frecuencia de pasaje
de dos veces diarias. Se retiró todo el pec;lregullo y pie
dras del Ingreso a la saJa de ordene y accesos al tambo
y se efimlnó la suplementación con concentrado. Once
animales roorieron por infecciones ascendentes a partir
de lesiones podales. Al terminar el brote el tambo quedó
con 70 vacas en ordefie, el resto de los animales debie
ron secados y descartados para la producción de leche.
Una vez instaurada la Iaminilis en forma de brote los tra
tamientos son paliativos y las perdidas económicas in
evitables.

SUMMARY

A cUnlca! case of laminills in a dairy herd of 170 dairy
cows is described. Sixty seven cows lrom a total of 132
and all the heilers (n=38) were lame. AlI the heifers that
calvad in march-april presentad severe lameness. The
treatment conslsted In the eUmination of necrotic tissue
and fore!gn bodies from the claw. use 01 blocks in sorne
cows. bandage. Immersion boots and systemic anlibiotic
In the case of deep Infections. Five anlmals were
amputated. A podal balh with formol 5 % with a fTequency
of twice a day was implanted. A1t the stones were wilhdraw
from the milklng parlour and the concentrates were
wilhdrawn from the leed. Eleven animals died due to
ascendant Infoctions after podal pathologies. After the
outbreak only 70 cows were rnlking, the rest were cutled.
Once Iaminitis is implanted as an outbreak,lhe trealment
is palllative aOO the economic Iosses are inevitable.

INTROOUCCION

Los problemas del aparato locomotor en vacas de leche
de alta producción son una enfermedad emergente y de
gran impacto econórrico en la producción lechera muo
dial. Greenoogh Ycol. (1981) ubica las cojeras en tercer
lugar en cuarto pérdidas económicas en rodeoS leche
ros solo precedidas de problemas reproductivos 'J
mastitis. los cambios tecn066gicos a los que fue somef).
do el sector lacleo en los últimos al'los aumentaron

signifICativamente los factores de riesgo que desenca
denan dichaS patcHogfas.

Se ha sugerido a la Iaminitis como principal causa de
coJeras (González 2003). según el tipo de lesiones. una
encuesta en EE.UU. revelo que un 66% de las cojeras
son por lesiones asociadas a Iaminitis. La laminilis es
una intlamación aséptica del tejido laminar sensitivo
(corium) de la pezui'la (Acul\a y col 20(4). se asocia a
U'\8 baja .., la calldad con reblandecimiento del tejido
córneo, esúnulaci6n de la asimetrfa de la ul'las y gene
ración de lesiones secundarias de tipo laminfticas (En
fermedad linea blanca, ulceras soleares, absceso de
pared, uk:era de punta) que necesitan de una rápida
intervención.

la patogénesis de la laminitis esta asociada con una al
teración en la mlcro cit'CUlación sangufnea a nivet del
corium. lo que determina una disrupción y por ende una
desunión entre Iadermis-epidermis y el hueso podal (ter
cera falange). la acidosis rumfnal lá.ctica se considera
como la mayor causa ql.l8 predispone a la laminitis y
preslATliblemente media su efecto destructivo a través
de varias sustancias vasoactivas liberadas durante el
proceso de acidosis ruminal (Ramos y col 2002, NordluOO
2002).

la etiologlade la laminitis es rnultifactorial. Desequilibrios
metabólicos y digestivos pueden predisponer a las va
cas a la Iarnnilis. El manejo nutricional es particularmen
te irfl)Ortante en el desarrollo de la Iaminitis especialmente
las raciones que conducen a la acidosis ruminaJ. Exceso
de carbohldratos solubles, baja relación tibra/concentra
do. mala calidad de la libra, silOS enmohecidos, cambios
bruscos de racIón, falta de acostumbramiento ruminal y
excesos da domlnanclas o jerarqula de vacas sobre
vaquillonas son pautas claves en el desarrollo de la en
fermedad. Por otra parte se debe considerar aspectos
de confort y bienestar animal. Largas caminatas, suelos
duros y eKC8sivamente abrasivos, exceso de humedad y
barro predisponen a los animales a danos mecánicos
partlcuiarmente Importantes en pezunas debilitadas por
la enfermedad.
Se describe a continuación un caso ellnico de rengueras
en un establecimiento lechero en el departamento de Flo
rida.

MATERtALES y METODOS

En julio de 1999 luimos llamados por un productorr~
ro del departamento de Florida. El motivo de consulta
tue un brote generalizado de vacas y vaquillonas cojas.
El establecimiento tenIa 170vacas en ordene de las cua
les 38 eran vaquillonas paridas en los meses de marzo
abril. La media de producción era de unos 18 litros. A
principios del mes de Junio cuando aparecieron los pri
meros casos de cojeras el productOf consulta a un profe
sional quien recomienda el tralamiento con antibiótiCOs y
antlinflamatorios.

los meses previos se caracterizaron por una intensa
sequfa y cambios permanentes de raciones, según la
chponibIIidad. se realizaba preparto sin separacl6n de
vacas y vaquiltonas. los accesos a la sala de ordene
habfan sido rellenados recientemente con pedregullo y
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balastro a fin de combatir el barro y dar mejor soporte a
los animales.

Se afectaron 67 vacas de un total de 132 vacas en orde
ñe y la totalidad de las vaquillonas (n= 38). los animales
de raza Holando pastoreaban una avena y reciblan 20
kg base húmeda de silo de sorgo, lardo y 4 kg de con·
centrado. TOdas las vaquillonas paridas entre los meses
de mano-abril resullaron con cuadros graves de cojera.
Dado la gravedad de la claudicación, los animales se
ordeñaban una vez al dra, lo que sumado a la propia
patologra repercutió en una disminución de un 70 % en
la remisión de leche. Once animales murieron por in/ec
ciones ascendenles a partir de lesiones podales.

Los animales afectados mostraban rigidez de los miem·
bros, dolor y extremo rechazo a caminar. Algunos en su
intento de aliviar el dolor permanecfan parados con sus
miembros anteriores hacia delante o intentaban juntar
sus cuatro patas mostrando una marcada cifosis. Mu
chos animales y especialmente vaquillonas permaneclan
en decúbito. El dolor se tomaba severo cuando se las
forzaba a parar. Las paredes de las pezunas, banda
coronaria y área sobre los bulbos del talón estaban ca·
lientes y con extrema sensibilidad. Al revisar en el polro
de contención. se encontrÓ en la totalidad de los anima
les un reblandecimiento severo de la suela y hemorra
gias masivas con protusión del corion a nivel de puntas
de pezuñas y zona de úlcera solear. Hundimiento de ter
cera falange con irrupción en suela y en algunos casos
la tercera falange se desprendla manualmente. El esta
do extremadamente blando de la palma permitra la pe
netración de piedras y objetos extranos que agravaban
las lesiones destruyendo tejidos y vehiculizando infac
ciones ascendentes.

El tratamiento consistió en la eliminación del tejido
necrótico y cuerpos exlral'\os de las pezunas, uso de ta
cos ortopédicos an los animales que daban esa posibili
dad, vendas acolchadas, botas de inmersión, y antibióti
co terapia sistémica en caso de infecciones profundas.
Se amputaron cinco animales. Se estableció un pedilu
vio con lormol al 5 % con una frecuencia de pasaje de
dos veces diarias. Se retirÓ todo el pedregulfo y piedras
del ingreso a la sala de ordeñe y accesos al tambo y se
eliminó la suplementación con concentrado.

Al terminar el mes de julio ellambo quedo con 70 vacas
en ordeñe, el resto de los animales debieron ser seca
dos y descartados para la producción de leche.

DISCUSIQN

Datos anamnésicos en conjunto con las lesiones encon
tradas sugieren que estamos frente a un casode laminílis
probablemente originada a partirde una acidosis ruminal
subaguda, stress y abrasión mecanica de la suela. En
este caso cllnico se comprueba que la laminitls puede
lener un impacto devastador en el esquema productivo
de un tambo cuando se presenta en forma de brote.

Teniendo en cuenta los antecedentes de sequfa que con
dicionaron fuertemente la alimentaciÓn del rodeo, es pro
bable que el cambio de alimentación sin acostumbramien
to sumado a la ingesta de alimentos con una mala rela
ción fibra/concentrado ylo con altos contenidos de
carbohidratos solubles haya originado la acidosis ruminal.
Probablemente en tales condiciones de carestra

nulricionalla dominancia de vacas sobre vaquillonas se
halla visto aumentada, siendo una de las causas que
originó el tremendo impacto en esta categorfa. Las sus
tancias vaso activas liberadas durante el proceso de
acidosis rumioal inician una cascada de eventos en la
red de irrigación del corium, incluyendo un Incremenlo
del flujo sangulneo, trombosis, isquemia, hipoxia. y un
bloqueo y desvlo arterio venoso (Shuntsj, que resultan
en edema, hemorragia y necrosis de los tejidos del corion.
El corium es particularmente vulnerable a cualquier efecto
inllamatorio; la acumulación de fluidos (sangre y linfa)
incrementa la presión, el dOlor y el daño lisular. Pezuñas
blandas y de mala calidad generadas a partir del cuadro
laminllico, en conjunto con suelos extremadamente
abrasivos (pedreguUo) alta humedad y barro, origil1aron
lesiones de extrema gravedad que condicionaron el tra
tamiento, pronóstico y evolución productiva del rodeo.
Es imprescindible asumir la problemática de las pezuñas
como un nuevo desaf{o profesional. Se debe incorporar
al tradicional enfoque clfnico del animal individual una
visión epidemiológica y de rodeo (Ramos 2004; Acuf'ia
2002), buscando comprender la etiologla primaria que
produce las cojeras en el establecimiento. De otra ma
nera todos los esfuenos en el tratamiento y control ten
drán magros resultados. La enfermedad podal esta la
tenta en todo establecimiento productivo y las etiologías
pueden haber actuado en semanas o meses anteriores
por lo que la anamnésis cobra particular importancia.
Las cojeras deben integrar el esquema sanitario del tam
bO y tener pautas especificas de manejo, tratamiento,
control y prevención, destinadas a minimizar su impacto
económico.
Nuestra finalidad al presentar este caso cllnico fue mos·
trar el impacto devastador de una laminitis asl como la
Inellcacia de medidas terapéuticas una vez que el cua
dro esla instalado en toda su dimensión. Una vez
instaurada la laminitis en forma de brote, los tratamien
tos son paliativos y las perdidas económicas inevitables.
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