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MONITOREO Y CONTROL DE LA NUTRICION Y SALUD EN VACAS LECHERAS.

Tabla 1.- La vaC8 como sistema bloclbemetlco y
factores de rlell9o.

La vaca es un sistema de regulacion complejo. Este puede
sar irritado por varios factores intemos y externos.

ci6n de las pesunas y son tambien a menudo una causa
directa de slntomas tales como acidosis, parecla
hipocalcemica. cetosis, disfunci6n ovariea y endometritis. La
incidencis de las enfermedades depende del tlPO de los fac
tores de riesgo. Esos son especificos de un establecimiento
y difieren de uno a otro. Esto explica el por que hay una muy
diferente correlaci6n entre valores sericos y enfermedades.

Producci6n Infertilidad Mastitis Paresis

deleche
Primeros 100
dias

1800 6,4% 4,8% 3,0%

2400 8,3% 6,5% 4,0%

3000 10,2% 6,7% 6,5%

2.2.- Los factores de rlell90 deben ser considerados en
conlunto. .
Hay a1gunas correlaciones estrictas entr~ factores de ne~o

y enfermedades. por ejemplo un muy balo aporte. de energla
e infertilidad, 0 una sobre administraci6n de calclo ante par
to y una parecia post-parto. Pero la mayoria de las veces
este es un complejo de errores menores, una mezcla de fac
tores de riesgo abi6ticos. bi6ticos y trofol6gicos, ocasi?na"
dos por errores de manejo. que desarrollan dlferentes s!nto
mas cHnicos especialmente luego del parto y en los prrme
ros dos mesas de lactaci6n. A este complejo Ie lIamamos
sindrome del parte.

2.3.- La mala nutrlcl6n es generalmente el principal fac
tor para las vaca. de alta producclon.-
La mala nutrici6n es la raz6n principal. La vaca 10e progra
mada por la naturalezapara dar 6litros de leche por dia y no
30 0 40. La alimentaci6n apropiada para esta alta produc
ci6n es muy diflcil de lograr y por 10 tanto existe una correia
ci6n entre alta performance y enfermedades (Tabla 2 y Tabla
3.). ,
Las partes mas debiles en la cadena son el rumen y eI hlga- .
do. Los microbios en el rumen son muy senslbles a los cam
bios de pH y a los componentes del alimento. EI higado en
vacas de alta producci6n estll siempre estresado por un
metabolismo intensivo extremo.

Tabla 2 - Producclon de Ieche y enfermedades.-

Regulaclon
Metabolismo

-sistema nhormonal
-sistema nervioso

-hlgado
-riMn
-respiracion y circula-
ci6n

Defensa
-pie!
-pelos
-epitelio

sistema inmunitario

Defense y regulaclon

Amblente
Bi6ticos

-bacterias
-virus
-parasitos

Ablotlcos
-comportamiento no regulado
-clima

Trofol6glcos
-requerimneto de nutrientes
-alimentaci6n no regulada

Efecto
-parto
-Iache

Factores de rlesgo

~~",.t'Ir.

Prof. Director del Dpto. de Anatomfa, Fisiologia e
Higlene Animal de la unlversldad de Bonn.

2) l.POR QUE ES TAN PELIGROSA LA MALA NUTRI
CION?

La vaca puede ser considerada como un sistema
biocibemetico que es capaz de compensar toda una gama
de inftuencias y factores estresantes. Esta capacidad es ne
cesaria para la optimizaci6n de los procesos metab6licos
bajo condiciones homeoestaticas. Pero hoy en dis, debido a
las condiciones corrientes de producci6n intensiva y a sus
requerimientos. los factores estresantes exceden a menudo
esa capacidad de control. Primero, hay principalmente fac
tores abi6ticos (alojamiento y Ordene), asl como factores
trofol6gieos de riesgo (a1imento no adaptado a las necesida
des y performance del animal) (Tabla 1).
Generalmente, estos factores no empeoran la situaci6n de
una forma tal como para que eI animal sa enferme repenti
namente. Pero cuando ademas de estos factores externos,
existen factores end6genos estresantes tales como eI parto
o una alta producci6n. el sistema de control sa sobre estresa
yel animal enferma (sindrome del parte). 5i la alimentaci6n
no estS ajustada cuidaclosamente a la performance del ani
mal y la raci6n no esta adaptada a las necesidades del ru
miante, todo eI sistema cibemetico del animal estam siem~

pre severamente afectado. Los errores en el sistema de ma
nejo contribuyen por 10 menos a la ocurrencia de ciertos sfn
tomas del sindrome del parto tales como mastitis 0 inflama-

RESUMEN

La nutrici6n de la vaca lechera es tan diffcil de manera que
tenemos que focalizarla en dos objetivos diferentes. Esto trae
conftietos que son fuente de muchas enfermedades.

1.1.- La nutrici6n tiene que respetar la relaci6n para la pro
ducci6n de leche que implica principalmente suficientes ener
gfa y proteina. La relaci6n 6ptima es alrededor de 6 a 1.

1.2.- La nutrici6n tiene que respetar los estados fisiol6gicos.
Esto significa, que estamos alimentando los microbios en el
rumen -y no la vaca directamente- que estSn convirtiendo el
aI imento. Esto es sensiblemente diferente que alimentar ani
males monogastricos.
Los alimentos fibrosos y un constante pH son muy impor
tantes para los mierobios y la actividad rumina!. En las va
cas de alta producci6n es muy diflcil administrar suficiente
cantidad de forraje para la demanda fisiol6gica y suficiente
concentrado para la alta producci6n de leehe. Esos diferen·
tes objetivos pueden ser armonizados solamente por pro
ductores eficientes.

1) NUTRICl6N DE LAVACA LECHERA.

La vaca lechera es un sistema cibemetico bien balanceado.
Este esta sobre-estresado en las vacas lecheras de alta pro
ducci6n. Uno de los mas importantes agentes estresantes
es la mala nutrici6n, especialmente la sobre alimentaci6n en
eI ultimo tercio de la prenez y una falta de energla en eI pri
mere de la lactaei6n. Esto puede reconocerse por eI perfil
sanguineo, asl como los componentes de la sangre y la
leche. Las vacas en peligro pueden ser ayudadas por
metafilaxis anteparto. Elias desarrollan menos enfermeda
des post-parto que las vacas sin metafilaxis.
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MATERIALES Y METODOS

a. E8t8bleelmlentos y Anlmales.

Los materiales proceden de tres establecimientos lecheros
localizados en villa Rodriguez (depto de San Jose). La mues
tra comprendi6 un total de 122 vacas Holando pertenecien
tes al grupo de parici6n de otono.

Figure 1. Relael6n entre condlelon serologlca a LBE y
recuento leucoeltarlo total (en mm3)

Grupo n9 Recuento Leucocitario Total
x s

Seronegativo 63 8.606 ± 1.975
Seropositivo 59 9.209 ± 3,158

t = 1,25 p= 0,21

Leucocitos 10629+1032 12595+3566 2,32 0,03
Linfocitos 6050+1019 8492+3283 3,11 0,005
Neutr6filos 3488+1292 3120+1651 0,78 n,s.
Eosin6filos 1009+741 943+572 0,32 n.s.
Monocitos 80+99 39+76 0,50 n.s

En el estudio de los individuos con contajes mayores allimi
te considerado nonnal de 9000 leucocitos Imm3 se observa
que 21 de ellos perteneci6 aI grupo de seronegativos V los
19 restantes al seropositivo. EI RLTse vuelve diferente en
ambos grupos, presentando los seropositivos un numero
significativamente mayor de leucocitos circulantes (Figura
2). En eI estudio del heinograma se comprueba que esa di
ferencia esta basada en el numero de linfocitos presente,
con una diferencia estadistica sumamente importante entre
ambos grupos, En los demas elementos blancos no se ob
servan variaciones de significaci6n. Cabe destacar las im
portantes oscilaciones en eI numero de monocitos, 10 que
explica eI e1evado desvio esrandar.

Figure 2. Hemograma de los anlmales con
leueocltosls .gun au eondlclon serol6glca (x±s Imm3)

De estos animales se tomaron muestras de sangre median
te punci6n yugular sin anticoagulante para serologla y con
EDTA para hemograma. Los materiales se transportaron a
temperatura ambiente hacia la Facultad de Veterinaria y los
hemogramas se realizaron en el mismo dia, Las muestras
para serologfa fueron centrifugadas y los sueros se congela
ron a -209C hasta su procesamiento.

b. Dlagnostieo de laboratarlo.

Hematologia.
En las 122 muestras con anticoagulante se efectu6 Recuen
to Leucocitario Total (RLT) segun la tecnica convencional de
contaje en camara de Neubauer. EI recuento se efectuo en
dos cuadrantes opuestos y eI resultado se multiplic6 por 100
para expresar el numero de leucocitos por mm3. En los 40
animales en los que se evidenci6 un RLT superior a 9000 se
realiz6 el Recuento Leucocitario Diferencial (RLD) 0 f6nnula
leucocitaria. Para e110 se utiliz6 la tecnica rapida en lamina
mediante kit comercial en base a hexametil-p-rosanilina,
xanteno tamponado, tiazina tamponado (*), La lectura se
efecu6 mediante inmersi6n a 1000 X, estableciendose el
porcentaje en base al recuento de 100 celulas de la linea
blanca por frotis.

(*) Reactivo Pan6ptico Rapido Concentrado. Laboratorio aCA
Tarragona, Espana

Paramelro Seronegatlvos S8roposltlvos t p

Serologla.

La detecci6n anticuerpos por infecci6n con el virus de la LBE
se realiz6 mediante la tecnica indirecta de ELISA (Guarino V
col 1989), ateniendose a las recomendaciones del kit co
mercial utilizado (**), efectuilndose las lectura con un lector
automatico de microplacas (***). Se consideraron sueros
positivos aquellos que a la densidad optica de 405 nm evi
denciaron lecturas superiores a la del suero control positivo
correspondiente (limite de positividad).

Anallsls Est.dlstleo.

Se efectu6 test de t de Student para el anal isis estadfstico de
los diferentes parametros en los grupos de seropositivos y
seronegativos. se acept6 como limite de significaci6n esta
distica a p < 0,05

RESULTADOS

La tasa de infecci6n fue elevada en la poblaci6n estudiada,
va que sobre un total de 122 animales se detectaron 59
seropositivos (48%). AI analizar la influencia de la infecci6n
sobre el RLT, se observ6 que no existieron diferencias de
significaci6n estadistica en eI numero total de linfocitos en
tre ambos grupos (Figura 1). Cabe recalcar la mayor disper
siOn que se constat6 en el grupo seropositivo, 10 que se se
evidencia per un desvio standar mayorque en al seronegativo.

(**) Elisa Test Bovine Leucosis Serodiagnosis, Instituto
Pourquier, Montpellier , Francia
(-) Multiskan MS VersiOn 08 , Labsystem, Finlandia.

DISCUSION

Los resultados obtenidos en estos estudios preliminares co
inciden con 10 observado por otros investigadores respecto a
las modificaciones en eI hemograma en relaci6n a la infec
cion por el virus de la LBE (1) . En tal sentido la leucocitosis
no representa una alteraciOn constante en respuesta a la in
fecci6n, va que suele aparecer en eI 20-30% de los casos
(10) , Ademas el incremento de leucocitos puede deberse a
muy diversas causas, que en ocasiones pueden ser diffcil
identificar en condiciones de campo (5) .

Paralelamente no resulta simple establecer un numero es
tricto por encima del cual se consideren los recuentos como
francamente patol6gicos. Tanto es asi que, aun con los ajus
tes por edad, las diferentes claves hematol6gicas conside
ran Umites superiores muv diferentes. Mas aun, Jain (1993)
establece una media de leucocitos en bovinos adultos de
8.000/mm3, perc acepta como rango entre 4.000-12.000,
reconociendo una amplia variaci6n dentro de la normalidad.

EI incremento de leucocitos totales debido a linfOcitosis es
una hecho observado V reconocido por los investigadores
como una respuesta benigna por parte del huesped en rela
ci6n a la infecciOn por eI virus de la LBE (1,2,6,10) .

Los resultados presentados aqur se refieren exclusivamente
a Iinfocitosis, 10 que obviamente no es sin6nimo de Iinfocitosis
persistente. EI seguimiento pennitira establecer en definitiva
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3.1.- Adspeeci6n.-

3) COMO RECONOCEB UNA MALA NUTRICION.-

3.1.1.- EI pelo.-
EI pelo 3-2 semanas antes del parte nos brinda una rapida
impresi6n de que existen errores en la nutrici6n.

es un lactor estresante natural perc decisivo. EI parto por 10
menos lIeva al colapso al sistema biocibematico sobrecar
gado, cuando la capacidad de control esta exhausta debido
a riesgos abi6ticos y trolologicos. La homeostasia, que es
mantenida con dilicultad, se rompe y el animal enlerma. Por
10 tanto encontramos buenas correlaciones entre valores
sangufneos antes del parte y enfermedades despuas de este.

mayor--- inlertili
dad.

menor enfer
medades metabolicas.

1 -2 em.Largo normal
(Holando)

2,6.- }Cuales son los principales errore' en la nutricj6n
de las vaeas lecher" 1.-
Los errores peligrosos son principalmente la
sobrealimentaci6n con concentrados (proterna) antes del
parto y una lalla de energfa y lorrajes groseros post-parto.
tambien cuando la relaci6n Calp205 es muy estrecha
« 2: 1,5 mmo!.), (para mas ver tabla 5). Demasiado de un
componente generalmente es mas peligroso que su caren·
cia. Debe tambien remarcarse que el mismo srntoma puede
ser creado por dilerentes errores de manejo (Tabla 4).

2.5.- EI productor es el responsable de yna allmentaci6n
ap[Qpiad8.-
Muchos productores no conocen la muy estricta correlacion
existente entre alimentacion y enlermedades y los veterina
rios se equivocan al pensar que pueden combatir los sinto
mas del sindrome del parte solamente con la administraci6n
de drogas. EI exito del tratamiento de la mastitis, endometritis
y retencion es muy pequeno. Los sfntomas del sindrome del
parte son ccfabricados por el productor» y por 10 tanto pue
den ser resueltos solamente con la ayuda de aste. y esto
signilica tambien medicina preventiva.

Tabla 3.- Produccl6n de leche y fertilidad.

Tabla 4.- Alimentaci6n y salud 18 tambosl500 vaeas.

Factores de riesgo adicionales muy peligrosos son las
atlatoxicosis del heno y los concentrados y la urea del meta·
bolismo proteico.
La mala nutrici6n es tambien un lactor pat6geno para clau
dicaciones y mastitis. Es bien conocido y esta probado que
en este contexto la alimentaci6n inadecuada en los rodeos
lecheros juega un importante rol, no solo para la performan
ce sino tambien para la salud de los animales. Los animales
son particularmente propensos a desarrollar los sintomas
del sindrome del parte cuando el aporte de energia y protei
na ast como la suplementaci6n de 16sloro/calcio no estan
bien balanceados y cuando hay una carencia de libra bruta.
La presion sobre el sistema de control es aun mas dramati·
ca cuando la lunci6n hepatica esta alterada.
En la mayorfa de los casos el disbalance en el aporte de
nutrientes alecta a las vacas durante el perfodo seeo y luego
durante la alta lactacion. Ellactor de riesgo mas serio en las
vacas secas es en general la sobre alimentaci6n y en parti
cular el disbalance en el aporte de nutrientes. Esta es la ra
zon por la cuallas pruebas sanguineas deberian practicarse
durante el perfodo seco. Estas permiten proteger la salud de
las vacas. Mas aun brindan inlormaci6n sobre la salud he
patica (Sommer, 1985). Para asegurar una alimentaci6n op
tima durante la lactacion las pruebas sangufneas deberian
practicarse en el primer y ultimo tercio de esta. En la primera
parte nosotros tenemos generalmente una carencia energe
tica, yen la tercera parte una muy peligrosa sobrealimentaci6n
proteica y energetica (Tabla 4).

ANO PRODUC- GRASA 56 DiAS INTERVALO
CI6N (KG.) Tasade INTERPARTO
LECHERA no retorno

1968 4600 180 70 380

1978 5600 220 70 390

1988 6900 290 72 390

1993 7500 330 70 404

Malnutricion Mas enfermedades que
en otras vacas.

libra bruta < 24% disluncion ovarica' x6
paresia x6
disluncion ovarica x3

proteina - energfa < 1 :4 claudicacion x5
energfa l! aumentada en el mastitis x5
periodo seco mastitis x5

claudlcaci6n x10
calcio disminuido retenci6n placentaria x7
magnecio disminuido

La correlacion no es muy alta para enlermedades especili
cas, perc si el largo del pelo esta luera del rango de 1 - 2
ems. antes del parte en el 10% de las vacas, hay siempre un
problema de mala nutrici6n.

3.1.2.- Evaluaci6n del estado corPOral,-
Mas inlormaci6n nos brinda el estado corporal. Hay una
correlaci6n bastante buena especialmente entre el perfodo
seco y los sintomas del sindrome del parte luego de este. La
ganancia exagerada de estado corporal en el perfodo seco
es muy paligrosa, (Tabla 5.)

Tabla 5.-

'vacas con alimentacion «6ptima»
! mantenimiento + 20kg. leche en periodo seco. 3.2.- InspeccI6n,-

2.4. EI sindrome del parto.-
Cuando la vaca esta sobreestresada por una malnutricion
cronica, el estres adicional «parto» y la alta produccion
desregulan todo el sistema biocibernetico. Por 10 tanto tene
mos luego del parto la mayorfa de las enfermedades perc
no en el ultimo tercio de la lactaci6n ni en el perfodo seco. AI
parte por 10 menos se lIega con esta desregulacion. De acuer
do con la teoria del sindrome del parte (Sommer, 1985) este

3.2.1.-~

Algunos componentes de la leche nos brindan una informa
cion grosera sobre la nutrici6n de las vaca. En la mayor!a
de los tambos se brindan mensualmente para el productor a
traves de la planta, datos sobre los componentes de la leche
los cuales son el medio mas importante para controlar la
nutricion.
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T.bl. 6.- Valoree en Iech. V componente. de I. dlet8••

grasa < 3,5 faIta de fibra bruta

proteina <3,3 falta de energia

urea < 4,5 exceso de proteina

urea < 3,5 falta de protefna

1.2.2.. S.ngre,.
~uchos parametros sanguineos son capaces de dar una in
)rmaci6n real respeeta a si la nutrici6n es optima 0 no. (Ta
~a 7).
:1 problema es que a1guno de estos parametros estan estric
amente regulados por la homeostasis, mientras que otros
IStan sujetos a influencia diaria. Pero sin embargo tOOos brin.
Ian al veterinario experiente una rapida y objetiva informa
i6n sobre la situaci6n de la nutrici6n. Muy pocas veces de
luede confiar en 10 que nos esta diciendo el prOOuctor sobre
u manejo de la alimantaci6n y todos los calculos y compo
iciones sofisticados de los componentes de la dieta son solo
!*llidad si al prOOuctor esta siguiendo criterios prefijados y
1 vaca esta comiendo la cantidad calculada da alimento.
Ilguno de los parametros mas comunes sa aprecian an la
lbla siguiente :

T.bl. 7.· P....metro...ngufneos V r.ngo flalolOglco
d.1 ..elstem. de Inform.cl6n y preventlvo de Bonn»
para 81 control ..nltarlo V de nutrlc16n de laa vee••••

Considerar otros es caro y rara vez provee mas informaci6n
y finalmente confunde mas. Siempre hay qua tener en cuen
ta que S8 eSta controlando un sistema biocibemetico y se
debe ver que es un complejo viviente con una alta posibili
dad de adaptaci6n y reaoci6n. No esperar simples correla
ciones lineales y los valoras fisiol6gicos solo demuestran una
posibilidad. Ellos son factores de riesgo. Ellos podrian sar
una de las razones de la enfermedad. En nuestro pais una
AST alta anteparto y/o una estrecha relacion entre Ca/P204
anteparto esta muy correlacionada con enfermedades post
parto. En otros paises el Na es un factor de riesgo asl como
un colesterol alto (Isemilla de a1god6n !) (Tabla 8).

T.bla 8,· V.lor.s ..ngufneoa y enfermed.de. post
parto en vac•• I.eher...•

Enf.rmedades valore. sangulneo. 8 - 6 aem.·
post D.rto ·n.s .nteoarto

normal anorma'-
n = 277 n= 143

retenci6n de placenta 5% 17%

endometritis 3% 19%

disfunciOn ovariea 6% 22%

* mas de dos parametros fuera del range fisiol6gieo. (prinei
palmenta AST, colesterol, protefna y P205

P.rametro. Metodo de determln.cl6n R.ngo flelol6glco (unld.d 51) InterpretacIOn

GOT/AST GOT opt Q < 30 UA hrastomo de la
funci6n hepatica
infiltraci6n grasa
del higado

colesterol CHOD - PAPQ 2,6 - 4,7 mmolA texcesivo contenido
graso en la raci6n
deficiencia energetica

urea urea UVQ 3,5 • 5,0 mmolA t exceso de proteina
sobrefunci6n nitrogenada

~ deficiencia proteica

calcio· colorimetrico 0 cresolftaleina 2,4 - 2,8 mmoiA t exceso de calcio
~ deficiencia de calcio

exceso de fosfato

f6sforo inorganico clorimetrico/molibdatoQ 1,6 - 1,9 mmolA t exceso de fosfato
• deficiencia de fosfato

sadio espeetrofotometria 140 • 145 mmol,1 •aporte en mas 0

en menos

potasio espectrofotometrla 4,0 - 5,0 mmolA t exceso de fertilizante

magnesio clorimetrico/azul xilidy1 Q 1,03 - 1,44 mmolA t exceso de magnesio
~ deficiencia de magnesio

exceso de proterna con
deficiencia de fibra
bruta

betacaroteno color del suero incoloro a amarillo lim6n •deficiencia de
betacaroteno
color palido

datermlnado por Hitachi 717
o • 8 dlas postparto es aceptable una desviaciOn + 10%
calcio : P 6ptimo = 1,4 • 1,61.
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·En eI pasado, los analisis preventivos se lIevaban a cabo
empleando sangre, saliva y fecas. Desde entonces ha pre·
valecido el analisis de sangre y ha sido lIamado perfil
metab6hco. Sin embargo, este termino no es siempre co
rrecto, ya que corresponde a muchos sistemas y no 3Ola
mente los problemas metab61icos sino tambiEln los daflos
organicos. Corrientemente se realizan varios tipos diferen
tes de perfiles. Me gustarla limitar mi presentaci6nsobre la
expresividad y posibilidades de estos perfiles al unico que
nosotros usamos (BIPS = Bonn's Information Preventive
System). La Tabla 7. muestra los parametros usados : salud
h~tica (actividad de laAST), aporte de protelna y energla
(n1veles de urea y colesterol) y finalmente el aporte mineral
(~, P, Na, K. Mg. ) Yde caroteno. Si ciertos parametros
difleren del rango fisiol6gico. el sistema cibernetico esta en
riesgo y puede colapsar en caso de la ocurrencia de facto·
res estresantes adicionales. Los niveles de urea y colesterol

• en sangre son buenosindicadores del consumo de protelna
y energJa por parte del animal. Se recibe mas informaci6n
mediante la determinaci6n del Amonio (NH4) y de la gluco·
sa. Pero ambos estan cargados de muchas dificultades
metodol6gicas. Por 10 tanto no los usamos. A este respecto
la determlnacl6n del colesterol es significativa ya que refleja
e~ aporte de grasa. Se ve a menudo que el productor da altos
n~eles de grasa en la dieta para cubrir el deficit energetico.
Sin embargo esto se realiza a expensas de la salud del ani
mal. Hay una regularmente buena correlaci6n entre creatinina
y fibra bruta. Pero no la establecemos en nuestro perfil. Pen
samos que no es necesario (tabla 8).

4) METAFlLAXlS.-
EI reconocer los factores de riesgo constituye un valioso
Instru,:"~nto de la medicina preventiva. No siempre pueden
ser ehmlnados en seguida y generalmente la vaca ya esta
sobreestresada. En este caso es de mucha ayuda estabili
zar edemas el metabolismo para permitir que la vaca pueda
sobrellevar mas facilmente los estreses del parto y la alta
producci6n. Podemos hacer esto con la ayuda de la alopatia
y homeopatla 0 suplementando si es que hay una carencia
especifica. (Tablas 9 y 10).

Tabla 9.- Admlnlwacl6n de Catosel anteparto y enfer
medades post-parto.-

ICatosel Placebo
n =18 n = 24

retenci6n de placenta 1* 4**

paresis 1* 4**

* 1 caso y 1 tratamiento para recuperarse
** 4 casos y 3-4 tratamientos para recuperarse

Tabla 10.- Tratamlento preventlvo en vacas en rleago y
enfermedades post-parto con droga. homeop8tlca..

trat8mlento control tratamIento control
con Sabina n = 14 con Coenzln n = 49
C30 n=28 ma (Heel)

n = 51
Retenci6n
de placenta 2 9 4 7

Endometritis 0 14 14 21

SUMMARY

The dairy cow is a well balanced cybernetic system. This is
often overstressed in high-lactating cows. One of the most
important stressors is malnutrition, specially overfeeding in
the last third of pregnancy and a lack of energy in the first
third of lactation. This can be recognised by blood score, as
well as by milk and blood compounds. Dangered cows can
be helped by metaphylaxis a.p. They develop less diseases
p.p. than cows without metaphylaxis.


