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Definición

•	 La	 agalactia	 (o	 agalactorrea)	
es	la	ausencia	de	producción	y	
secreción	de	 leche,	o	su	 falla,	
después	de	un	parto.

•	 Más	 común	 que	 la	 agalactia	
es	la	disgalactia:	las	glándulas	
mamarias	 son	 disfuncionales	
y	no	pueden	satisfacer	las	de-
mandas	de	la	camada.

•	 La	galactoestasis	(también	de-
nominada	 mastitis	 aséptica)	
es	 la	acumulación	anormal	de	
leche	en	 las	glándulas	mama-
rias,	asociada	con	cuadros	 in-
flamatorios	sin	infección.

•	 La	 mastitis	 es	 la	 inflamación	
séptica	de	la	glándula	mamaria.

Etiología/fisiopatología

Agalactia

•	 Existen	 dos	 formas:	 la	 total	
ausencia	de	 la	 producción	de	
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leche	es	un	cuadro	muy	poco	
frecuente	en	las	perras	y	gatas.
•	 Primaria	 (o	 agalactia	 ver-

dadera):	 no	 hay	 desarro-
llo	 de	 la	 glándula	 mamaria	
durante	 la	 preñez;	 se	 con-
sidera	 un	 defecto	 del	 eje	
pituitárico-ovárico-mamario.

•	 Secundaria:	 ocurre	 debido	
a	una	enfermedad	sistémica	
concurrente,	 estrés	 grave,	
causas	iatrogénicas.

•	 Ambas	 pueden	 ocurrir	 en	 las	
perras	y	gatas,	en	casos	de:
•	 Suplementación	de	progeste-

rona	por	hipoluteoidismo	(ver-
dadero	 o	 sospechado)	 du-
rante	la	preñez;	esto	interfiere	
con	los	niveles	de	prolactina.

•	 Estrés,	distocia.
•	 Parto	 prematuro	 (natural	 o	

por	cesárea).
•	 Camadas	 muy	 pequeñas	

que	 no	 logran	 una	 adecua-
da	succión	para	estimular	la	
producción	de	leche	o	exce-
siva	separación	de	 los	neo-
natos	de	la	madre.

Tomado de “Endocrinología y reproducción en pequeños animales” con autorización Inter-Médica

“La galactoestasis 
es la acumulación 
anormal de leche 
en las glándulas 
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asociada 
con cuadros 
inflamatorios sin 
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•	 Mal	 estado	 corporal	 causa-
do	 por	 una	 inadecuada	 in-
gesta	de	agua	y	alimento	o	
una	fuerte	parasitosis.

•	 Enfermedades	 sistémicas	 o	
desequilibrio	hormonal.

Galactoestasis

•	 La	 lactancia	 es	 un	 equilibrio	
entre	la	secreción	de	leche	por	
parte	de	los	tejidos	mamarios	y	
la	 extracción	 de	 la	 leche	 acu-
mulada	por	medio	de	succión.	
El	 vaciamiento	 de	 las	 reser-
vas	de	 leche	producido	por	el	
amamantamiento	 estimula	 la	
liberación	 de	 prolactina	 des-
de	 la	 pituitaria	 para	 aumentar	
la	 producción	 de	 leche.	 Si	 el	
amamantamiento	 se	 detiene	 o	
se	 reduce	mucho,	 la	 resultan-
te	acumulación	de	 leche	hace	
que	el	 cerebro	ordene	 	dismi-
nuir	 su	 producción.	 La	 galac-
toestasis	se	desarrolla	cuando	
la	producción	de	leche	es	ma-
yor	 que	 su	 adecuada	 extrac-
ción.	 Puede	 predisponer	 a	 la	
mastitis.

•	 Puede	desarrollarse:
•	 En	el	momento	del	destete.
•	 Cuando	hay	pérdida	de	una	

camada.
•	 Cuando	 la	 camada	 es	 pe-

queña	o	débil.
•	 Cuando	 los	 lactantes	 son	

separados	 de	 la	 madre	 de	
forma	abrupta.

•	 En	caso	de	enfermedad	ma-
terna	concurrente,	 como	de	
mastitis,	endometritis	o	anor-
malidades	 anatómicas	 (de	
pezones).

Mastitis

•	 Es	causada	con	mayor	frecuen-
cia	 por	 una	 infección	 ascen-
dente.	 Los	 microorganismos	
logran	ingresar	a	la	glándula	a	
través	de	los	conductos	galac-
tóforos,	durante	o	después	de	
la	succión.

•	 Otros	 factores	 contribuyentes	
incluyen	 lesiones	 o	 traumas	
causados	 por	 los	 lactantes	 o	
causas	ambientales.

•	 Puede	tener	un	origen	hemató-
geno	(endometritis).

Figura 1.	Mastitis	focal	en	
un	canino	macho	que	reci-
bía	progestágenos.

“La lactancia es un 
equilibrio entre la 

secreción de leche 
por parte de los 

tejidos mamarios y 
la extracción de la 

leche acumulada por 
medio de succión”
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•	 Puede	 sospecharse	 la	 pre-
sencia	 de	 una	 agalactia	
primaria	 (verdadera),	 si	 las	
glándulas	 mamarias	 de	 la	
hembra	 no	 se	 desarrollan	
durante	 la	 fase	 final	 de	 la	
preñez.	El	subdesarrollo	ma-
mario	podría	ser	un	defecto	
hereditario.

•	 La	agalactia	secundaria	de-
bería	ser	evidente	en	el	mo-
mento	del	parto	o	durante	el	
período	posparto	inmediato.

•	 Galactoestasis	 y	 mastitis:	 pe-
rras	 y	 gatas	 en	 el	 posparto	 o	
con	 seudopreñez	 asociada	
con	secreción	de	leche.

•	 La	mastitis	ocurre	con	más	fre-
cuencia	 en	 las	 perras	 que	 en	
las	gatas.

•	 Con	 muy	 poca	 frecuencia	 se	
han	 comunicado	 casos	 de	
mastitis	 en	 caninos	 machos	
con	galactorrea	causada	por	el	
tratamiento	 con	hormonas	 sin-
téticas	de	la	hipersexualidad	o	

•	 Puede	ocurrir	en	cualquier	mo-
mento	 de	 la	 lactancia,	 al	 final	
de	 la	gestación	o	durante	una	
falsa	 preñez	 acompañada	 por	
lactación.

•	 Puede	 ser	 aguda,	 crónica	 o	
subclínica.

•	 Las	bacterias	aisladas	con	ma-
yor	frecuencia	son	Escherichia 
coli¸ Staphylococcus	 spp	 y	
Streptococcus	spp.

Sistemas afectados

•	 Reproductivo.
•	 Cutáneo/exocrino.
•	 Endocrino/metabólico.
•	 Hemático/linfático/inmune.
•	 Renal	y	hepático	(en	casos	de	

sepsis,	toxemia	o	shock).

Reseña/anamnesis

•	 Agalactia:	perras	y	gatas	en	el	
posparto.

Figura 2.	A)	Mastitis	que	compromete	una	sola	glándula,	
en	una	perra	con	anatomía	anormal	del	pezón.	B)	Pezón	
invertido	encontrado	durante	el	examen	previo	al	aparea-
miento;	este	defecto	predispone	a	la	perra	a	la	galactoes-
tasis	y	la	mastitis.

A B

“La agalactia 
secundaria debería 

ser evidente en 
el momento del 

parto o durante el 
período posparto 

inmediato”
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la	hiperplasia	prostática	o	con	
un	 tumor	de	células	de	Sertoli	
funcional	(fig. 1).

•	 Se	 han	 informado	 muy	 pocos	
casos	 de	 marcado	 hipotiroi-
dismo	 con	 galactorrea	 debida	
a	los	elevados	niveles	de	TSH,	
que	induce	hiperprolactinemia.

Factores de riesgo

Agalactia:

•	 Enfermedad	subyacente.
•	 Inadecuada	alimentación	o	im-

portante	carga	parasitaria	de	la	
madre.

•	 Anormalidades	 congénitas	 en	
el	sistema	endocrino	mamario.

•	 Efectos	colaterales	de	algunas	
drogas	 (por	 ej.,	 progestáge-
nos,	antiprolactinas).

•	 Estrés.

Figura 3.	Mastitis	que	compromee	una	sola	glándula,	en	una	gata.

Galactoestasis:

•	 Anormalidad	 congénita	 de	 los	
conductos	mamarios	o	el	siste-
ma	del	pezón	(fig. 2A,B).

•	 Si	la	madre	está	nerviosa,	dolo-
rida	o	estresada,	puede	impedir	
el	amamantamiento	de	las	crías	
o	 liberar	 hormonas	 de	 estrés,	
como	 epinefrina,	 que	 bloquean	
la	acción	promotora	de	la	bajada	
de	leche	de	la	oxitocina.

•	 Mal	manejo.

Mastitis:

•	 Condiciones	 no	 higiénicas	 o	
instalaciones	que	 favorecen	el	
trauma	 y	 las	 consecuentes	 le-
siones	de	la	glándula.

•	 Mal	cuidado	dental,	que	produ-
ce	periodontitis.

•	 Excesiva	 manipulación	 huma-
na	de	las	glándulas	mamarias.

•	 Puede	 estar	 asociada	 con	 al-
gunas	enfermedades	del	útero	
(endometritis).

“Si la madre está 
nerviosa, dolorida 

o estresada, 
puede impedir el 

amamantamiento 
de las crías o 

liberar hormonas 
de estrés”
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•	 El	desarrollo	de	la	glándula	ma-
maria	 y	 la	 presencia	 de	 leche	
constituyen	un	excelente	medio	
de	crecimiento	de	bacterias.

•	 Enfermedad	sistémica:	las	bac-
terias	pueden	 llegar	a	 la	glán-
dula	por	 la	sangre;	a	menudo,	
durante	la	preñez	y	la	lactancia,	
la	madre	es	inmunodeficiente.

•	 Los	neonatos	con	uñas	 largas	
pueden	 causar	 lesiones	 a	 la	
madre	 y	 predisponerla	 a	 la	
infección.

•	 La	 inflamación	 gastrointestinal	
es	 común	 en	 el	 período	 pos-
parto	debido	a	 la	 ingestión	de	
las	placentas	y	las	secreciones	
vulvares	y	la	eliminación	de	los	
neonatos.	Además,	 las	hormo-
nas	 de	 la	 preñez	 estimulan	 a	
los	parásitos	 intestinales	a	de-
jar	la	latencia	e	ingresar	al	trac-
to	intestinal.

Hallazgos anamnésicos

Agalactia:

•	 Subdesarrollo	de	las	glándulas	
mamarias.

•	 Los	 neonatos	 intentan	mamar,	
lloran	sin	cesar	y	no	logran	au-
mentar	de	peso.

Galactoestasis:

•	 Debería	 sospecharse	 si	 las	
glándulas	 mamarias	 están	 fir-
mes	 e	 inflamadas;	 es	 difícil	
extraer	 la	 leche	 debido	 a	 las	
molestias	 que	 esto	 genera	 en	
la	hembra.

•	 Los	 neonatos	 pierden	 peso	 o	
no	logran	aumentarlo.

Mastitis:

•	 Dolor	 y	 agrandamiento	 de	 las	
glándulas	mamarias.

•	 Molestia.
•	 Eritema	de	las	glándulas.
•	 Letargia.
•	 Anorexia.
•	 Mala	conducta	materna.
•	 Algunas	veces,	ocurre	mastitis	

sin	signos.	El	único	signo	pue-
de	ser	el	“apagamiento”	de	los	
neonatos.

Características clínicas

Agalactia:

•	 Subdesarrollo	 de	 las	 glándu-
las	mamarias	sin	secreción	de	
leche.

•	 Disponibilidad	de	leche	menor	
que	la	esperada.

Galactoestasis:

•	 La	 glándula	 está	 enrojecida,	
agrandada,	 firme,	 caliente,	 hi-
perémica	y	sensible.

•	 En	 general,	 no	 hay	 fiebre	 y	 la	
perra/gata	 no	 presenta	 enfer-
medad	sistémica.

Mastitis:

•	 La	 enfermedad	 puede	 involu-
crar	una	o	varias	glándulas	ma-
marias	(figs. 3 y 4).

•	 La	 leche	puede	 tener	un	color	
normal	o	un	aspecto	purulento	
o	hemorrágico.	La	sangre	o	el	
pus	 pueden	 escapar	 a	 través	
de	 los	 conductos	 galactófo-
ros	 o	 pueden	 ser	 absorbidos	
o	 encapsulados	 por	 el	 tejido	

Figura 4.	Mastitis	que	involucra	una	sola	glándula,	en	una	perra;	la	galactoestasis	
es	evidente	en	las	glándulas	adyacentes.

“Las madres 

a término con 

inadecuada 

lactancia deben 

ser evaluadas en 

busca de trastornos 

metabólicos o 

inflamatorios”
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fibroso,	 formando	 un	 hemato-
ma	o	un	absceso.

•	 Los	 cambios	 en	 la	 piel	 adya-
cente	 al	 pezón	 pueden	 incluir:	
nódulos	focales,	enrojecimiento,	
grietas	o	ulceración	(fig. 5A,B).

•	 Pueden	 presentarse	 gangrena	
y	necrosis.

Mastitis aguda:

•	 Los	signos	de	infección	sistémi-
ca	(sepsis)	incluyen	depresión,	

mala	 conducta	 materna,	 dis-
minución	de	 la	 producción	de	
leche,	fracaso	de	los	neonatos	
para	sobrevivir,	anorexia,	letar-
gia,	fiebre	y	shock.

Mastitis crónica o 
subclínica:

•	 Fracaso	 de	 los	 neonatos	 para	
crecer.

•	 Las	 glándulas	 pueden	 es-
tar	 firmes	 y	duras	debido	 a	 la	

formación	 de	 tejido	 conectivo	
inflamatorio;	 puede	 haber	 pe-
queñas	 dilataciones	 quísticas	
debidas	a	la	obstrucción	de	los	
conductos	galactóferos.

Diagnósticos diferenciales

Agalactia

•	 Parto	prematuro.
•	 Calostro.
•	 Las	 madres	 a	 término	 con	 in-

adecuada	lactancia	deben	ser	
evaluadas	en	busca	de	trastor-
nos	metabólicos	o	inflamatorios	
(endometritis,	eclampsia,	mas-
titis),	 así	 como	 también	 para	
determinar	el	estado	nutricional	
y	 de	 hidratación	 y	 	 descartar	
parasitosis.

•	 Disminución	 de	 la	 lactancia	 o	
disgalactia.

Galactoestasis

•	 Mastitis.
•	 Hipertrofia	mamaria.
•	 Neoplasia	mamaria	o	enferme-

dad	fibroquística.

Mastitis

•	 Galactoestasis.
•	 Picaduras	 de	 insecto	 o	

serpientes.
•	 Hipertrofia	 mamaria,	 neopla-

sia	 mamaria	 o	 enfermedad	
fibroquística.

Diagnóstico

•	 Obtener	una	buena	anamnesis	
y	realizar	un	completo	examen	
físico	son	muy	importantes;	al-
gunas	veces,	el	diagnóstico	se	
basa	sólo	en	esto.

•	 Si	existe	una	enfermedad	sisté-
mica,	 las	 pruebas	 adicionales	
pueden	incluir:
•	 Examen	microscópico	 (cito-

lógico)	de	la	leche.

A

B

Figura 5.	A)	Nódulo	eritémico	(absceso	focal)	en	una	perra	con	mastitis.	B)	Ruptura	
de	un	absceso	causado	por	mastitis,	en	una	perra.
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•	 Cultivo	 bacteriano	 y	 anti-
biograma	 de	 muestras	 de	
leche.

•	 Aspiración	y	citología	de	las	
masas.

•	 Hemograma	completo.
•	 Perfil	de	química	sanguínea.
•	 Análisis	 y	 cultivo	 de	 orina	

(para	 evaluar	 estado	 de	 hi-
dratación,	 función	 renal,	
trastornos	metabólicos	 e	 in-
fección	del	tracto	urinario).

•	 Ecografía	de	la	glándula	ma-
maria	para	 identificar	 la	 for-
mación	de	abscesos	(figs. 6 
y 7).

•	 Cultivo	 de	 sangre,	 cuando	
se	sospecha	la	existencia	de	
sepsis.

•	 pH	de	la	leche.

Hallazgos patológicos

•	 Exudado	inflamatorio	dentro	de	
los	tejidos.

•	 Leucocitos	polimorfonucleares,	
necrosis	 tisular,	 microorganis-
mos	en	leche.

•	 Leucocitosis	(neutrofilia).

Tratamiento

Agalactia

•	 La	madre	en	lactancia	debería	
comer	2	o	3	veces	más	que	lo	
usual	y	requiere	una	excelente	
hidratación;	 puede	 ser	 nece-
sario	 acercarle	 la	 comida	 a	 la	
paridera.

•	 La	 oxitocina	 (0,5-1	 unidades	
SC	 cada	 4	 horas,	 durante	 24	
horas)	puede	estimular	la	baja-
da	de	leche,	pero	es	poco	pro-
bable	que	sea	efectiva	para	la	
agalactia	primaria.

•	 Los	 neonatos	 requieren	 una	
adecuada	 suplementación	 ali-
menticia	que	sustente	su	nutri-
ción,	pero	no	debería	ser	tan	ex-
cesiva	como	para	disminuir	por	
completo	el	amamantamiento.

•	 Los	 neonatos	 privados	 de	 ca-
lostro	 pueden	 recibir	 suero	
sanguíneo	adulto;	es	ideal	que	
éste	 sea	 de	 la	 propia	 madre	
(22-100	ml/kg	por	vía	oral,	si	se	
administra	dentro	de	las	24	ho-
ras	posnacimiento,	o	SC,	si	se	
administra	más	tarde).

Figura 6.	Imagen	ecográfica	de	una	celulitis	mamaria;	no	hay	evidencia	de	sacos	de	líquido.	(Imagen	cortesía	de	T.W.	Baker.)
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•	 Hay	 que	 realizar	 un	 suave	 or-
deñe	 de	 las	 glándulas	mama-
rias,	si	la	succión	de	los	neona-
tos	no	tiene	la	fuerza	suficiente.

•	 La	 administración	 concurren-
te	de	metoclopramida	 (0,1-0,2	
mg/kg	 SC	 u	 oral	 cada	 12	 ho-
ras)	puede	promover	 la	 libera-
ción	de	prolactina.	Cuando	se	
usan	las	dosis	más	altas,	la	pa-
ciente	 puede	 presentar	 reac-
ciones	distónicas,	excitación	y	

ansiedad	y	requerir	la	suspen-
sión	del	medicamento.

•	 Los	 efectos	 colaterales	 de	 la	
domperidona	 (Motilium®)	 son	
similares	 a	 los	 de	 la	 metoclo-
pramida,	pero	menos	 frecuen-
tes;	 la	 disponibilidad	 del	 pro-
ducto	puede	ser	un	problema.

•	 La	 acepromazina	 puede	 esti-
mular	 la	secreción	de	prolacti-
na	y,	 en	 los	casos	de	madres	
nerviosas	 o	 reacias,	 ayuda	 a	

“Hay que realizar 

un suave ordeñe 

de las glándulas 

mamarias, si la 

succión de los 

neonatos no 

tiene la fuerza 

suficiente”

que	 éstas	 permitan	 el	 ama-
mantamiento;	 las	 dosis	 altas	
podrían	 causar	 hipotensión,	
disminución	 de	 la	 frecuencia	
respiratoria	 y	 bradicardia.	 En	
algunos	 animales,	 puede	 pro-
ducir	 una	 reacción	 paradójica	
(hiperexcitación);	 con	 el	 uso	
de	dosis	bajas	(0,01	mg/kg	oral	
o	SC	cada	6-12	 horas),	 la	 se-
dación	 de	 los	 neonatos	 no	 es	
apreciable.

•	 La	 cimetidina	 puede	 inducir	
galactorrea.

•	 Aplicación	local	de	compresas	
tibias.

•	 Los	 neonatos	 deben	 colocar-
se	 junto	a	 la	madre	tan	pronto	
como	sea	posible,	para	fomen-
tar	el	vínculo	con	ella.

•	 Deben	 restringirse	 las	 visitas	
y	 el	 tránsito	 durante	 las	 2	 pri-
meras	semanas	posparto	para	
limitar	el	estrés.

•	 Muchos	 veterinarios	 indican	
que	la	acupuntura	es	exitosa.

Figura 7.	Imagen	ecográfica	de	un	absceso	mamario.	Se	visualiza	un	sitio	cavi-
tado	de	paredes	gruesas	(cursores)	con	contenido	de	líquido.	(Imagen	cortesía	
de	T.W.	Baker.)
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Uranotest®

Leishmania

Especificaciones
Finalidad: Detección de anticuerpos
 de Leishmania infantum

Muestra: Sangre entera, suero, plasma

Sensibilidad: 97% versus IFI

Especificidad: 99% versus IFI

Tiempo de realización: 2 minutos

Tiempo de lectura:  20 minutos

Presentación: Caja de 5 test

MIRÁ EL VIDEO

• Utiliza como agente detector una proteína 
recombinante quimérica de gran 
sensibilidad y especificidad.

• Detecta títulos de anticuerpos a partir
de 1:80.

• Tan solo son necesarios 20 μl de muestra.

• Técnica de tan solo 2 pasos: ahorro de 
tiempo y evita errores.

Incluye tubos
EDTA para

recogida de
sangre

Dr. Jorge Grubissich | Médico Veterinario | Socio Gerente & Director Técnico Tel.: (54 11) 5368-0530 | Mail: jg@dermo.vet
Consultas: fa@dermo.vet 

SALUD PARA LAS MASCOTAS
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SALUD PARA LAS MASCOTAS

Galactoestasis

•	 Los	antiinflamatorios	deben	ser	
usados	con	precaución	en	 las	
madres	en	lactancia,	debido	a	
que	 es	 incierta	 su	 disposición	
en	 los	 lactantes;	 todos	 estos	
agentes	ingresan	a	las	glándu-
las	mamarias.

•	 Debe	 fomentarse	 el	 amaman-
tamiento	y	la	exposición	de	los	
lactantes	a	todas	las	glándulas	
mamarias.

•	 Si	no	hay	 lactantes	o	 las	crías	
pueden	 ser	 destetadas,	 las	
glándulas	 ingurgitadas	 no	
deben	 ser	 ordeñadas.	 Se	 in-
dica	 la	 administración	 de	 un	
agente	 antiprolactina,	 como	

cabergolina	 (Galastop®;	 	 2,5-5	
μg/kg	oral	cada	12-24	horas).

•	 Si	se	desea	el	amamantamien-
to,	 puede	 administrarse	 una	
sola	 dosis	 de	 Galastop®	 (2,5-
5	 μg/kg	 oral)	 para	 disminuir	
la	 producción	 de	 leche,	 sin	
detenerla.

•	 El	uso	de	un	collar	 isabelino	o	
una	remera	que	cubra	el	tórax	
de	 la	perra	puede	 inducir	una	
respuesta	 de	 retroalimenta-
ción	 negativa,	 que	 disminuye	
la	 producción	 de	 leche	 por	
autoestimulación.

•	 Diuréticos	con	acción	leve.
•	 Si	 no	 se	 desea	 la	 disminu-

ción	 de	 la	 producción	 de	 le-
che,	 las	 glándulas	 deben	 ser	

regularmente	 ordeñadas	 a	
mano	o	por	 los	 lactantes	 y	no	
deben	usarse	agentes	antipro-
lactina,	 a	 menos	 que	 se	 pre-
sente	una	mastitis.

•	 Deben	 administrarse	 analgé-
sicos	 narcóticos,	 según	 sea	
necesario.

•	 La	 aplicación	 tópica	 de	 hojas	
de	repollo	puede	aliviar	el	cua-
dro;	no	se	conoce	el	mecanis-
mo	de	este	efecto.

Mastitis

•	 Las	 pacientes	 con	 grave	 en-
fermedad	sistémica	deben	ser	
estabilizadas	 con	 líquidos	 IV	
y	antibióticos;	 el	destete	debe	

Figura 8.	A)	Marcada	necrosis/gangrena,	en	una	perra	con	mastitis.	B)	En	los	casos	de	mastitis	gangrenosa
canina,	el	desbridamiento	en	etapas	puede	ayudar	a	preservar	la	glándula.

A B
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Bechlab
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Un producto diferente especialmente formulado para 
el abordaje de la Cistitis Idiopatica Felina.

¿Qué es la Cistitis Idiopática Felina?
La cistitis idiopática felina es una enfermedad englobada en el 
término FLUTD (Feline lower urinary tract disease) que hace 
referencia a una serie de enfermedades con signos clínicos 
similares, tales como: Estranguria, disuria, 
polaquiuria, micción en lugares 
inapropiados y obstrucciones 
urinarias de vías bajas parciales o 
totales1.

Causa
Los felinos domésticos, frente al 
estrés responden con Cistitis 
Intersticiales. Según estudios se 
atribuyen a tres causas principales:

 Mudanzas.

 Gatos acostumbrados a estar en  
 el exterior al que se le restringen  
 las salidas. 
 Conflicto con otros compañeros  
 felinos y/o caninos en el hogar.

 Cambios drásticos de hábitos   
 hogareños.

Los gatos asustadizos, son aquellos que tienden a 
esconderse durante un tiempo prolongado tras un estímulo 
externo fuera 
de lo normal, es por ello que estos animales están más 
predispuestos a desarrollar una cistitis idiopática felina.

El abordaje multifascetico de la CIF 
CistiCalm ayuda a mantener sana la vejiga urinaria de los gatos 
de todas las edades.

EL Condroitín sulfato y la Glucosamina HCL ayudan a reparar la 
compleja superficie de proteoglicanos y glicoproteínas de la 

Hidrocloruro de Glucosamina
Condroitín Sulfato de Sodio
L-Triptofano

Excipientes c.s.p.

105 mg
15 mg

37,5 mg
1 cápsula de

166,5 mg

Fórmula

pared de la vejiga y que actúan como un elemento de defensa 
contra su permeabilidad, así como contra la adherencia de 
bacterias. Existe evidencia científica que respalda la hipótesis de 
que esta capa se va perdiendo en pacientes con cistitis 

intersticial, lo que conlleva un incremento 
de la permeabilidad de la misma.

  Los animales domésticos absorben 
el aminoácido esencial 

L-Triptófano, el cual participa 
en la síntesis de Serotonina. 
Ésta influye directamente en 
el sistema nervioso central, 
proporcionando una 
sensación de serenidad y 
tranquilidad al individuo, 
disminuyendo cualquier 
sensación de Stress.

Los felinos domésticos son 
animales solitarios, por ende 
su genética los predetermina 
a estresarse en compañía de 

humanos o de otros animales que 
conviven con ellos. Como se mencionó, la CIF tiene 

varias dimensiones de abordaje. Una de ellas es el Stress, la 
administración de L-Triptófano en felinos domésticos demostró 
una reducción de la ansiedad, mejorando la calidad de vida.

Fácil administración
Por tener un formato de cápsula, se puede abrir y mezclar en el 
alimento húmedo o administrar directamente. 
Su fórmula palatable le da un extra para su conocida exigencia.
CistiCalm es el primer producto en abordar de manera integral 
la CIF sin acudir a otros productos para perros como la 
administración de condroprotectores y relajantes. 
La dosis justa exclusiva para gatos.
1 E.A. Chandler - C.J. Gaskell - R.M. Gaskell, Medicina y terapéutica felina, 3a edición, 
Multimédica Ediciones Veterinarias, 2007.

ALGUIEN TENÍA QUE PENSAR 
EN LOS GATOS.

EN BECHLAB PENSAMOS 
EN ELLOS.

�

Ayuda a recuperar 
la capa interna de la
vejiga urinaria
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ser	 temprano	 para	 permitir	
que	 las	 glándulas	 mamarias	
involucionen.

•	 Los	 tejidos	 necróticos	 o	 gan-
grenosos	deberían	 ser	desbri-
dados,	a	menudo	en	estadios;	
el	manejo	de	 los	 abscesos	 se	
rige	 mejor	 por	 los	 hallazgos	
ecográficos	(fig. 8A,B).

•	 Puede	ser	necesaria	la	extrac-
ción	de	toda	la	glándula	(mas-
tectomía)	 cuando	 el	 cuadro	
progresa	con	rapidez.

•	 Pueden	ser	de	ayuda	el	manejo	
tópico	de	la	herida,	el	rasurado	
del	área	que	rodea	los	pezones	
y	el	recorte	de	las	uñas	de	los	
lactantes.

•	 La	 decisión	 de	 continuar	 per-
mitiendo	 la	 lactancia	depende	
de	 la	 gravedad	 de	 la	 enfer-
medad	en	 la	madre.	Las	crías	
evitan	 amamantarse	 de	 las	
glándulas	 mastíticas,	 pues	 la	
obtención	de	leche	es	difícil.	La	
exposición	de	los	neonatos	a	la	
bacteria	 causal	 es	 probable.	
Una	 bacteria	 potencialmente	
patógena	 y	 resistente	 puede	
ser	una	indicación	para	el	des-
tete.	Se	indica	la	analgesia	con	
narcóticos	 (tramadol:	hasta	10	
mg/kg	 oral,	 fraccionados	 en	
el	 transcurso	 de	 24	 horas).	 El	
propietario	debería	controlar	a	
la	madre	por	si	actúa	con	agre-
sividad	como	resultado	del	do-
lor.	Algunas	veces,	es	necesa-
ria	una	separación	total	entre	la	
madre	y	las	crías;	sin	embargo,	
esto	puede	promover	la	galac-
toestasis	 y	 empeorar	 la	masti-
tis.	No	se	percibe	sedación	en	
los	neonatos.

•	 Si	 se	 ha	 realizado	 el	 destete,	
está	indicada	la	administración	
de	 esteroides	de	 corta	 acción	
o	 antiinflamatorios	 no	 esteroi-
des	a	los	efectos	de	reducir	la	
inflamación.

•	 Si	 se	 ha	 realizado	 el	 deste-
te,	 debe	 evitarse	 la	 sedación	
con	 fenotiazinas,	ya	que	estos	

fármacos	 pueden	 aumentar	 la	
secreción	de	prolactina.

•	 Si	no	se	permite	que	los	neona-
tos	se	amamanten:
•	 Deben	 evitarse	 la	 automu-

tilación	 por	 parte	 de	 la	 pe-
rra	y	 la	manipulación	de	 las	
glándulas.

•	 El	retiro	del	alimento	y	el	ra-
cionamiento	 del	 agua	 a	 la	
mitad	 de	 la	 ingesta	 normal,	
durante	 24	 horas,	 podría	
reducir	 la	 producción	 de	
leche.

•	 Se	 recomienda	 la	 administra-
ción	 de	 compuestos	 antipro-
lactina,	como	cabergolina	(2,5-
5	μg/kg	oral	cada	12-24	horas);	
este	 agonista	 dopaminérgico	
podría	 tener	 algunos	 efectos	

colaterales	(vómitos	y	diarrea),	
que	 pueden	 ser	 minimizados	
si	 la	 dosis	 inicial	 es	 baja	 y	 se	
aumenta	 gradualmente	 o	 si	 la	
dosis	se	 fracciona	en	2	 tomas	
diarias.

•	 No	deben	usarse	mibolerona	ni	
progestágenos.

•	 Los	antibióticos	deben	ser	se-
leccionados	 según	 el	 resul-
tado	 del	 antibiograma.	 Hasta	
obtenerlo,	hay	que	administrar	
un	 antimicrobiano	 de	 amplio	
espectro.

•	 Los	factores	que	influyen	sobre	
la	 elección	 del	 antibiótico	 son	
liposolubilidad,	pH	e	integridad	
de	 la	 barrera	 hematoláctea	
(mastitis	aguda	o	crónica).

•	 Las	bases	débiles	y	los	antibió-
ticos	 con	 alta	 liposolubilidad	
alcanzan	 mejores	 concentra-
ciones	en	la	leche.	En	las	hem-
bras	con	mastitis	aguda,	como	
la	 barrera	 plasma-leche	 está	
rota,	los	antibióticos	son	capa-
ces	de	lograr	mejores	concen-
traciones	que	en	las	perras	con	
mastitis	crónica.

•	 Seguros	para	los	lactantes.

Mastitis con crías lactantes

•	 Nota: debe	 evitarse	 la	 admi-
nistración	de	aminoglucósidos,	
cloranfenicol,	tiamfenicol,	tetra-
ciclinas,	 clindamicina,	 lincomi-
cina	y	quinolonas.

•	 La	 administración	 de	 amoxi-
cilina	 y	 ácido	 clavulánico	
combinados	 (Clavaseptin®;	
Clavamox®	 o	 Synulox®),	 du-
rante	al	menos	10	días,	es	una	
buena	elección	hasta	tener	dis-
ponibles	los	resultados	del	cul-
tivo	y	el	antibiograma.

•	 Se	considera	que	la	eritromici-
na	es	segura	y	aparentemente	
no	causaría	complicaciones	en	
los	lactantes.

•	 Las	 cefalosporinas	 son	 otra	
buena	elección	empírica.

“Los factores 

que influyen 

sobre la 

elección del 

antibiótico son 

liposolubilidad, 

pH e integridad 

de la barrera 

hematoláctea”
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Mastitis sin crías lactantes

•	 La	 administración	 de	 amoxi-
cilina	 y	 ácido	 clavulánico	
combinados	 (Clavaseptin®;	
Clavamox®	 o	 Synulox®),	 du-
rante	al	menos	10	días,	es	una	
buena	elección	hasta	tener	dis-
ponibles	los	resultados	del	cul-
tivo	y	el	antibiograma.

•	 Quinolonas,	como	ciprofloxaci-
na	 (Ciproxine®),	 marbofloxaci-
na	(Marbocyl®)	y	enrofloxacina	
(Baytril®).

•	 Cloranfenicol.
•	 Clindamicina	(Antirobe®).
•	 Eritromicina.
•	 Cefalosporinas.
•	 Drogas
•	 Oxitocina:	 por	 vía	 SC:	 0,25-2	

unidades	 (dependiendo	 del	
peso	 corporal),	 durante	 va-
rios	 días;	 o	 en	 aerosol	 nasal	
(Syntocinon®).	 Los	 neonatos	
deben	 ser	 alejados	 de	 la	ma-
dre	 antes	 de	 cada	 inyección	
y	 colocados	 nuevamente	 con	
ella	30	minutos	más	tarde.

•	 Metoclopramida:	 0,1-0,2	 mg/
kg	SC	u	oral	2-3	veces	por	día,	
durante	5	días.

•	 Acepromazina:	0,01	mg/kg	oral	
cada	6-24	horas.

•	 Cimetidina:	 2	 mg/kg	 oral,	 2-3	
veces	al	día.

Comentarios

Agalactia

•	 Debería	 determinarse	 si	 la	
lactancia	 será	 adecuada,	 an-
tes	 de	 efectuar	 una	 cesárea	
programada.

•	 Si	el	aumento	diario	de	peso	de	
los	neonatos	equivale	al	menos	
al	10%	de	su	peso	(después	de	
las	primeras	24	horas),	puede	
considerarse	 que	 la	 lactancia	
es	adecuada.

•	 El	mejor	momento	 para	 iniciar	
el	 amamantamiento	 es	 unos	

pocos	minutos	después	del	na-
cimiento	o	la	cesárea.

•	 La	 ovariohisterectomía	 no	 de-
bería	 tener	 un	 efecto	 negativo	
sobre	 las	 perras	 y	 las	 gatas	
con	adecuada	lactogénesis.

Galactoestasis

•	 El	parto	debe	ocurrir	en	un	 lu-
gar	familiar	para	la	madre.

•	 Los	 ambientes	 no	 familiares	
pueden	interferir	con	la	bajada	
de	la	leche.

•	 Cuando	el	instinto	materno	está	
ausente,	 los	 lactantes	 deben	
ser	 higienizados	 después	 de	
alimentarse.

Prevención de la mastitis

•	 En	el	criadero,	el	área	de	ma-
ternidad	 debe	 ser	 limpiada	 1	
vez	al	día	y	el	 lecho	debe	ser	
reemplazado	1-2	veces	al	día;	
las	 superficies	 de	 la	 caja	 de-
ben	ser	impermeables.

Abreviatura

TSH:	hormona	estimulante	de	la	
tiroides.
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“Si el aumento diario de peso de los 
neonatos equivale al menos al 10% de su 
peso puede considerarse que la lactancia 
es adecuada”
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Tomado de “Laminitis y Claudicaciones en Bovinos” con autorización de Inter-Médica

Selec ción

Una	 ra	ción	 to	tal	 mez	cla	da	
pue	de	ser	for	mu	la	da	y	mez	cla	da	
a	la	per	fec	ción	y	te	ner	un	ex	ce-
len	te	ta	ma	ño	de	par	tí	cu	las,	pe	ro	
pue	de	no	pro	veer	una	ade	cua	da	
can	ti	dad	 de	 fi	bra	 efec	ti	va	 pa	ra	
al	gu	nas	va	cas,	de	bi	do	a	que	és-
tas	tie	nen	la	ha	bi	li	dad	pa	ra	ele-
gir.	Es	to	implica	que	en	al	gu	nos	
es	ta	ble	ci	mien	tos	 bien	 di	ri	gi	dos	
en	los	que	se	ofre	ce	una	ra	ción	
de	 má	xi	mo	 con	te	ni	do	 ener	gé	ti-
co,	al	gu	nas	va	cas	pueden	sufrir	
aci	do	sis	ru	mi	nal		su	ba	gu	da.	Sin	
em	bar	go,	 se	 ha	 do	cu	men	ta	do	
que	las	va	cas	que	pue	den	dejar	
de	 lado	 las	 par	tí	cu	las	 de	 gran	
ta	ma	ño	de	una	ra	ción	to	tal	mez-
cla	da	 pue	den	 te	ner	 una	 ma	yor	
pro	duc	ción	de	le	che.	Si	es	ta	ha-
bi	li	dad	es	un	pro	ble	ma,	se	pue-
den	con	si	de	rar	una	o	más	de	las	
si	guien	tes	op	cio	nes:
•	 Ad	mi	nis	trar	 can	ti	da	des	 más	

pe	que	ñas	 del	 alimento	 pe	ro	
con	ma	yor	fre	cuen	cia.

•	 Agre	gar	me	nos	he	no	a	la	mez	cla.
•	 Pro	ce	sar	el	he	no	más	fi	na	men	te.

Figura 12.	 Al	gu	nas	 va	cas	 eli	gen	
el	 ta	ma	ño	 de	 par	tí	cu	la	 y	 to	man	
aque	llas	 que	 con	tie	nen	 re	la	ti	va-
men	te	 más	 ener	gía,	 a	 di	fe	ren	cia	
de	los	otros	ani	ma	les.	(Cor	te	sía	de	
K.	Nord	lund.)

•	 Usar	he	no	de	al	ta	ca	li	dad.
•	 Usar	he	no	más	ma	ne	ja	ble.
•	 Pro	ce	sar	si	la	je	con	maíz.
•	 Agre	gar	agua	a	 la	 ra	ción	 to	tal	

mez	cla	da	se	ca.
•	 Agre	gar	 su	ple	men	to	 lí	qui	do	 a	

la	ra	ción	to	tal.

Véa	se	la	fi gu ra 12.

Si la je de maíz co mo fuen te 
de fi bra

El	 si	la	je	 de	 maíz	 es	 un	 fo	rra	je	
nu	tri	ti	vo	y	muy	uti	li	za	do	en	las	va-
cas	le	che	ras.	En	for	ma	anec	dó	ti-
ca,	sue	le	en	con	trar	se	en	la	prác	ti-
ca	que	la	ad	mi	nis	tra	ción	de	si	la	je	
de	 maíz	 y	 la	 la	mi	ni	tis	 sub	clí	ni	ca	
es	tán	muy	 re	la	cio	na	das.	Aun	que	
ex	ce	len	te	co	mo	ali	men	to,	un	error	
co	mún	es	su	bes	ti	mar	la	po	ten	cia	
de	es	te	pro	duc	to.	Es	te	pro	ble	ma	
se	ría	me	nos	pro	ba	ble	si	 los	 tam-
be	ros	ana	li	za	ran	el	con	te	ni	do	del	
si	la	je	 pe	ro	 és	te	 es	 un	 cos	to	 que	
mu	chos	 no	 es	tán	 dis	pues	tos	 a	
asu	mir.	 Des	de	 una	 pers	pec	ti	va	
prác	ti	ca,	si	se	sos	pe	cha	la	mi	ni	tis	
en	un	ro	deo	ali	men	ta	do	con	si	la	je	

de	maíz,	 una	me	di	da	pro	vi	sio	nal	
efec	ti	va	se	ría	ofre	cer	un	10%	del	
fo	rra	je	co	mo	he	no	lar	go.

Ob ten ción de un si la je de maíz

El	es	ta	dio	en	el	cual	el	maíz	es	
co	se	cha	do	es	muy	im	por	tan	te	en	
re	la	ción	con	el	con	te	ni	do	en	car-
bo	hi	dra	tos	no	es	truc	tu	ra	les	y	fi	bra	
del	si	la	je	re	sul	tan	te.	La	con	sis	ten-
cia	en	el	mo	men	to	de	la	co	se	cha	
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es,	 pro	ba	ble	men	te,	 más	 im	por-
tan	te	que	el	es	ta	dio	en	sí.	La	hu-
me	dad	 de	 to	da	 la	 plan	ta	 de	be	
ser	 ajus	ta	da	 de	 for	ma	 tal	 que	
se	 adap	te	 al	 ti	po	 de	 es	truc	tu	ra	
de	 al	ma	ce	na	mien	to	 uti	li	za	da.	
Pa	ra	 ob	te	ner	 si	la	je	 de	 maíz,	 la	
co	se	cha	 de	be	 ha	cer	se	 cuan	do	
la	plan	ta	en	te	ra	tie	ne	una	hu	me-
dad	del	68-70%,	pa	ra	lo	grar	una	
fer	men	ta	ción	 má	xi	ma	 y	 óp	ti	ma.	
Si	 no	 se	 tie	ne	 la	 po	si	bi	li	dad	de	
me	dir	 la	 hu	me	dad	 del	 maíz,	 la	
eva	lua	ción	de	 la	 lí	nea	de	 le	che	
en	 el	 gra	no	 pue	de	 ser	 de	 ayu-
da	 (fig. 13).	 En	 un	 si	lo	 ver	ti	cal,	
si	la	lí	nea	de	le	che	es	tá	en	el	ter-
cio	su	pe	rior	del	gra	no,	la	hu	me-
dad	se	rá,	apro	xi	ma	da	men	te,	del	
67-72%;	 si	 ha	 ba	ja	do	 has	ta	 los	
dos	ter	cios,	la	hu	me	dad	se	rá	de	
apro	xi	ma	da	men	te	 63-68%.	 En	
si	los	 se	lla	dos,	 el	 con	te	ni	do	 de	
hu	me	dad	es	con	si	de	ra	ble	men	te	
me	nor.
De	bi	do	 a	 la	 cua	li	dad	 de	 “per-

ma	ne	cer	ve	de”	de	al	gu	nas	va	rie-
da	des	de	maíz,	 en	 la	 ac	tua	li	dad	
se	 re	co	mien	da	 que	 el	 pro	duc	tor	
mi	da,	por	mé	to	dos	fí	si	cos,	el	con-
te	ni	do	de	hu	me	dad	del	 si	la	je	de	
maíz.	Los	cam	bios	des	fa	vo	ra	bles	
en	 el	 cli	ma	 du	ran	te	 la	 co	se	cha	
pue	den	 pro	du	cir	 de	mo	ras	 que	
ine	vi	ta	ble	men	te	cau	san	al	te	ra	cio-
nes	en	 la	 ca	li	dad	del	 cho	clo.	 La	
de	mo	ra	 de	 una	 se	ma	na	 du	ran	te	
un	cli	ma	llu	vio	so	y	tem	pla	do	pue-
de	pro	vo	car	un	cam	bio	muy	mar-
ca	do	en	la	re	la	ción	car	bo	hi	dra	to-
:fi	bra	del	cho	clo.
Si	 se	ha	plan	ta	do	 to	do	el	maíz	

pa	ra	que	ma	du	re	al	mis	mo	 tiem-
po,	 pue	de	 ser	 im	po	si	ble	 co	se-
char	lo	 to	do	 en	 un	 pe	río	do	 ra	zo-
na	ble	de	tiem	po,	de	bi	do	a	la	fal	ta	
de	equi	pa	mien	to	y	ma	no	de	obra	
apro	pia	dos	 pa	ra	 la	 co	se	cha.	 En	
es	te	 ca	so,	 pue	de	 ser	 apro	pia	do	
pla	ni	fi	car	 un	 es	ca	lo	na	mien	to	 de	
los	 mo	men	tos	 de	 ma	du	ra	ción	 o	
uti	li	zar	ce	pas	que	ma	du	ren	en	di-
fe	ren	tes	tiem	pos.

Mé to dos de con ser va ción

Cuan	do	el	si	la	je	es	con	ser	va	do	
en	to	rres	o	en	bol	sas,	el	ali	men	to	
se	re	ti	ra	en	for	ma	in	ver	sa	a	co	mo	
fue	al	ma	ce	na	do.		Por	es	ta	ra	zón,	
es	más	di	fí	cil	 con	tro	lar	 las	 va	ria-
cio	nes	de	ca	li	dad	del	pro	duc	to.	Si	
el	si	la	je	es	con	ser	va	do	so	bre	una	
pla	ta	for	ma	(o	en	gran	des	cu	bas),	
van	 for	mán	do	se	 es	tra	tos	 y,	 por	
lo	 tan	to,	es	tá	me	nos	su	je	to	a	 las	
va	ria	cio	nes	del	 tiem	po	que	 in	ter-
fie	ren	 con	 la	 co	se	cha.	 Ade	más,	
cuan	do	el	si	la	je	es	cor	ta	do	trans-
ver	sal	men	te,	 los	di	fe	ren	tes	es	tra-
tos	se	mez	clan	en	tre	sí.
Véanse	las	fi gu ras  14 a 17.

Pro teí na

La	bi	blio	gra	fía	es	con	tro	ver	ti	da	
con	res	pec	to	al	pa	pel	de	la	pro	teí-
na	en	la	pa	to	gé	ne	sis	de	la	la	mi	ni-
tis.	En	al	gu	nos	ca	sos,	la	ad	mi	nis-
tra	ción	 de	 pro	teí	nas	 en	 más	 del	
18%	ha	si	do	aso	cia	da	con	la	mi	ni-
tis.	No	hay	evi	den	cia	de	que	u	na	
fuen	te	 en	par	ti	cu	lar	de	pro	teí	nas	
sea	más	pe	li	gro	sa	que	 otra.	 Las	

gra	mí	neas	 que	 cre	cen	 con	 ra	pi-
dez	tien	den	a	ser	po	bres	en	fi	bra	
y	pue	den	con	te	ner	has	ta	un	30%	
de	pro	teí	nas.	Las	gra	mí	neas	ri	cas	
en	pro	teí	nas	han	 si	do	aso	cia	das	
con	la	pre	sen	ta	ción	de	la	la	mi	ni	tis	
cró	ni	ca	 in	du	ci	da	 por	 gra	mí	neas,	
pe	ro	es	tá	po	co	cla	ro	en	qué	ex-
ten	sión	las	reac	cio	nes	alér	gi	cas	a	
la	 pro	teí	na	pue	den	 ser	 par	te	del	
pro	ble	ma.

Su ple men ta ción 
de amortigua do res

Un	amor	ti	gua	dor	es	un	com	po-
nen	te	de	la	ra	ción	que	pue	de	neu-
tra	li	zar	áci	dos.	La	fi	bra	es	con	si-
de	ra	da	un	amor	ti	gua	dor	na	tu	ral	y	
ac	túa	 in	di	rec	ta	men	te	 por	 me	dio	
de	 la	 es	ti	mu	la	ción	 de	 la	 ru	mia.	
Los	 amor	ti	gua	do	res	 inor	gá	ni	cos	
tí	pi	cos,	ta	les	co	mo	el	bi	car	bo	na	to	
de	so	dio,	pue	den	ser	in	clui	dos	en	
la	 ra	ción	 has	ta	 con	for	mar	 el	 1%	
de	ma	te	ria	se	ca.	El	agre	ga	do	de	
más	 amor	ti	gua	dor	 pue	de	 dis	mi-
nuir	la	pa	la	ta	bi	li	dad	del	ali	men	to.	
Aun	que	 no	 son	 amor	ti	gua	do	res,	
las	 sa	les	 en	 blo	que	 pa	ra	 la	mer	

Figura 13.	Pa	ra	exa	mi	nar	 la	 lí	nea	
de	 le	che,	 se	lec	cio	nar	 va	rios	cho-
clos	 y	 rom	per	los	 a	 la	 mi	tad,	 de-
jan	do	 el	 ex	tre	mo	 có	ni	co	 pa	ra	 la	
com	pa	ra	ción.	 La	 unión	 en	tre	 la	
par	te	ama	ri	lla	y	la	par	te	blan	ca	del	
gra	no	es	la	lí	nea	de	le	che.	Si	és	ta	
se	en	cuen	tra	en	el	ter	cio	o	cuar	to	
su	pe	rio	res	del	gra	no,	se	ha	ce	una	
es	ti	ma	ción	gro	se	ra	de	que	la	plan-
ta	 tie	ne	una	ma	te	ria	se	ca	del	30-
32%.	(Cor	te	sía	de	G.	R.	Oet	zel.)

Figura 14.	 Es	 po	si	ble	 que	 el	 mé-
to	do	 me	nos	 pro	ble	má	ti	co	 pa	ra	 la	
con	ser	va	ción	 sea	 el	 uso	 de	 una	
pla	ta	for	ma	 o	 gran	des	 cu	bas.	 Con	
es	te	sis	te	ma,	se	mi	ni	mi	zan	los	efec-
tos	de	las	va	ria	cio	nes	en	la	ca	li	dad	
del	 cho	clo	pre	sen	ta	das	du	ran	te	 la	
co	se	cha.	 Ca	da	 ca	pa	 for	ma	da	 de	
maíz	se	mez	cla	más	 tar	de	con	 las	
de	más,	 cuan	do	 se	 re	ti	ra	 una	 por-
ción	del	fren	te	pa	ra	ha	cer	el	si	la	je.	
(Cor	te	sía	de	K.	Nord	lund.)
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au	men	tan	 la	 sa	li	va	ción	de	 la	 va-
ca	y,	de	es	ta	ma	ne	ra,	 au	men	tan	
el	pH	del	ru	men.
El	 óxi	do	 	 de	 mag	ne	sio	 ac	túa	

co	mo	un	agen	te	neu	tra	li	zan	te	de	
li	be	ra	ción	 len	ta	en	el	 ru	men.	De-
bi	do	 a	 sus	 di	fe	ren	tes	 mo	dos	 de	
ac	ción,	 la	com	bi	na	ción	de	bi	car-
bo	na	to	de	so	dio	y	óxi	do	de	mag-
ne	sio	 pue	de	 te	ner	 una	 ac	ti	vi	dad	
si	nér	gi	ca	 en	 el	 ru	men.	 El	 car	bo-
na	to	de	cal	cio	tie	ne	escasa	ca	pa-
ci	dad	amor	ti	gua	do	ra	en	el	ru	men,	
pe	ro	 pue	de	 ac	tuar	 re	gu	lan	do	 el	
pH	en	el	in	tes	ti	no.

Mo di fi ca do res ru mi na les

La	mo	nen	si	na	(Ru	men	si	n;	Elan-
co)	es	un	an	ti	bió	ti	co	io	nó	fo	ro	que	
fun	cio	na	prin	ci	pal	men	te	en	el	 ru-
men	por	me	dio	de	la	in	hi	bi	ción	de	
cier	tas	bac	te	rias.	Se	ha	de	cla	ra	do	
que	 la	 ru	men	si	na	ha	 te	ni	do	éxi	to	
pa	ra	con	tro	lar	el	ries	go	de	aci	do-
sis.	Es	te	com	pues	to	es	tá	dis	po	ni-
ble	co	mo	adi	ti	vo	pa	ra	el	ali	men	to	
o	 co	mo	 cáp	su	las	 de	 li	be	ra	ción	
len	ta	con	32	g	de	mo	nen	si	na.	Li-
be	ra,	 apro	xi	ma	da	men	te,	 335	mg	
de	mo	nen	si	na	por	día	du	ran	te	95	

•	 Ali	men	ta	ción	res	trin	gi	da	en	vez	
del	 ofre	ci	mien	to	 de	 una	 can	ti-
dad	tal	que	se	de	je	el	5-10%.

•	 Es	que	ma	 de	 ali	men	ta	ción	
in	cons	tan	te.

•	 Mez	cla	 ina	de	cua	da,	 ex	ce	si	va	
o	in	con	sis	ten	te	del	ali	men	to.

Ma ne jo de la va ca se ca

La	 ali	men	ta	ción	 apro	pia	da	 de	
las	va	cas	le	che	ras	du	ran	te	el	pe-
río	do	 de	 tran	si	ción	 (des	de	 3	 se-
ma	nas	 an	tes	 has	ta	 3	 se	ma	nas	
des	pués	del	par	to)	es	crí	ti	ca	pa-
ra	evi	tar	la	aci	do	sis	y	la	la	mi	ni	tis.	
La	 nu	tri	ción	 ina	pro	pia	da	 du	ran	te	
es	te	tiem	po	au	men	ta	el	ries	go	de	
ce	to	sis,	 hí	ga	do	gra	so,	 des	pla	za-
mien	to	del	abo	ma	so,	fie	bre	de	la		
le	che	y	re	ten	ción	de	pla	cen	ta.	Los	
ani	ma	les	de	ben	en	trar	al	pe	río	do	
se	co	con	un	pun	ta	je	cor	po	ral	de	
3,5	y	no	de	ben	au	men	tar	lo	de	ma-
sia	do,	en	es	pe	cial	en	 las	úl	ti	mas	

días.	 Se	 de	be	 ad	mi	nis	trar	 en	tre	
2	 y	 4	 se	ma	nas	 an	tes	 del	 par	to.	
La	 vir	gi	nia	mi	si	na	 (Es	ka	lin;	 Phil-
bro	Ani	mal	Health)	 es	muy	 efec-
ti	va,	pe	ro	su	uso	es	tá	res	trin	gi	do	
a	Aus	tra	la	sia	y	Eu	ro	pa,	y	es	tá	en	
re	vi	sión	en	los	EE.UU.

Mal su mi nis tro de ali men to 
y mal ma ne jo de las cu bas 
de al ma ce na mien to

•	 Fal	ta	de	eva	lua	ción	del	 fo	rra	je	
y	del	 ta	ma	ño	de	 las	par	tí	cu	las	
de	una	ra	ción	to	tal	mez	cla	da.

•	 Fal	ta	de	eva	lua	ción	del	con	te-
ni	do	de	hu	me	dad	y	el	gra	do	de	
pro	ce	sa	mien	to	del	gra	no.

•	 Erro	res	en	la	ve	lo	ci	dad	de	ad-
mi	nis	tra	ción	del	in	gre	dien	te.

•	 Es	pa	cio	 li	mi	ta	do	 de	 la	 cu	ba	
(me	nos	de	0,45	m	por	va	ca).

•	 Tiem	po	li	mi	ta	do	de	ac	ce	so	(16-
20	ho	ras	por	día).

Figura 15.	Es	tas	uni	da	des	pe	sa	das	
com	pac	tan	 el	 si	la	je	 en	 for	ma	muy	
efec	ti	va,	 re	du	cien	do	 los	 sa	cos	 de	
ai	re	al	mí	ni	mo.	Una	bue	na	com	pre-
sión	 re	du	ce	 la	ne	ce	si	dad	de	pi	car	
el	 maíz	 en	 tro	zos	 de	ma	sia	do	 pe-
que	ños.	Es	esen	cial	con	tar	con	un	
buen	ta	ma	ño	de	par	tí	cu	las	pa	ra	lo-
grar	una	di	ges	tión	apro	pia	da.	(Cor-
te	sía	de	K.	Nord	lund.)

Figura 16.	Los	si	los	en	 to	rre	son,	en	 la	ac	tua	li	dad,	me	nos	po	pu	la	res	que	años	
atrás.	Es	to	se	de	be	en	par	te,	a	la	in	ver	sión	de	ca	pi	tal	ne	ce	sa	ria	y,	po	si	ble	men	te,	
a	la	for	ma	en	la	cual	de	be	ser	ma	ne	ja	do	el	maíz.	Sin	em	bar	go,		es	te	ti	po	de	si	lo	da	
una	bue	na	com	pre	sión	a	la	ma	yor	par	te	del	maíz.	Co	mo	des	ven	ta	ja,	se	pro	du	cen	
va	ria	cio	nes	de	ca	li	dad	en	tre	los	si	los	y,	en	al	gu	nos	ca	sos,	aun	en	tre	los	di	fe	ren	tes	
es	tra	tos	for	ma	dos	en	un	mis	mo	si	lo.	(Cor	te	sía	de	K.	Nord	lund.)
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un	5%	por	se	ma	na,	co	men	zan	do	
al	re	de	dor	de	6	se	ma	nas	an	tes	del	
par	to.	Du	ran	te	los	úl	ti	mos	4-5	días	
pre	vios	a	di	cho	even	to,	 la	 in	ges-
ta	de	ma	te	ria	se	ca	pue	de	dis	mi-
nuir	en	un	30%.	A	me	nu	do,	es	te	
he	cho	es	pa	sa	do	por	al	to	por	los	
tam	be	ros	y	se	ha	ce	di	fí	cil	de	ma-
ne	jar	en	pe	que	ños	ro	deos	(me	nos	
de	100	ca	be	zas).	Por	es	ta	ra	zón,	
es	 im	por	tan	te	 au	men	tar	 gra	dual-
men	te	la	in	ges	ta	de	ma	te	ria	se	ca	
du	ran	te	las	2	se	ma	nas	pre	vias	al	
par	to.	Es	to	se	ha	ce	ofre	cien	do	a	
las	va	cas	una	ma	yor	can	ti	dad	de	
hi	dra	tos	 de	 car	bo	no.	Cuan	do	 se	
van	a	dar	con	cen	tra	dos	des	pués	
del	 par	to,	 el	 agre	ga	do	 gra	dual	
de	 con	cen	tra	do	 a	 la	 ra	ción	 de	
la	 va	ca	se	ca	2-3	 se	ma	nas	an	tes	
del	alum	bra	mien	to	(en	ni	ve	les	de	
has	ta	 0,75%	 del	 pe	so	 cor	po	ral)	
es	esen	cial	pa	ra	evi	tar	un	au	men-
to	sú	bi	to	de	los	car	bo	hi	dra	tos	en	
el	pos	par	to.
La	 ad	mi	nis	tra	ción	 de	 con	cen-

tra	do	 an	tes	del	 par	to	 es	ti	mu	la	 el	
de	sa	rro	llo	de	 las	pa	pi	las	 ru	mi	na-
les,	 lo	 cual	 au	men	ta	 la	 pro	duc-
ción	de	le	che.	Sin	em	bar	go,	si	la	
can	ti	dad	 de	 con	cen	tra	do	 es	 de-
ma	sia	do	gran	de,	tam	bién	au	men-
ta	 la	pre	dis	po	si	ción	del	ani	mal	a	
la	 la	mi	ni	tis.	 Pa	ra	 los	 pe	que	ños	
tam	bos,	 el	ma	ne	jo	 de	 la	 ali	men-
ta	ción	con	du	ci	da	re	quie	re	mu	cha	

2	se	ma	nas.	La	evi	den	cia	de	que	
ha	ya	 un	 ne	xo	 en	tre	 el	 ex	ce	si	vo	
pun	ta	je	 cor	po	ral	 (4	 o	más)	 y	 los	
pro	ble	mas	 de	 sa	lud	 no	 es	 con-
lu	yen	te,	 a	me	nos	 que	 la	 in	ges	ta	
de	ma	te	ria	se	ca	es	té	dis	mi	nui	da.	
Si	se	ob	ser	va	que	és	te	es	el	ca-
so,	se	de	be	au	men	tar	el	ni	vel	de	
ener	gía	en	la	ra	ción	to	tal	mez	cla-
da,	pe	ro	nun	ca	por	en	ci	ma	de	1,5	
Mcal	NE1/kg,	ya	que	es	to	po	dría	
au	men	tar	la	in	ci	den	cia	de	des	pla-
za	mien	to	del	abo	ma	so.	Al	tos	pun-
ta	jes	cor	po	ra	les	sue	len	aso	ciar	se	
con	ma	yor	in	ci	den	cia	de	ce	to	sis.
Si	 es	 po	si	ble,	 se	 re	co	mien	da	

se	pa	rar	 las	 va	cas	 se	cas	 en	gru-
pos:	 va	cas	 se	cas	 cer	ca	nas	 al	
par	to,	 va	cas	 se	cas	 ale	ja	das	 del	
par	to,	y	va	qui	llo	nas.	Es	to	per	mi	te	
un	ma	ne	jo	más	pre	ci	so	de	la	nu-
tri	ción.	Una	ra	ción	to	tal	mez	cla	da	
de	 1,46	 Mcal	 NE1/kg	 y	 16%	 de	
PC	de	be	es	tar	dis	po	ni	ble	to	do	el	
tiem	po	pa	ra	to	dos	los	gru	pos.	Sin	
em	bar	go,	 las	 al	te	ra	cio	nes	 me	ta-
bó	li	cas	que	ocu	rren	al	re	de	dor	del	
par	to	son	un	pro	ble	ma	(en	el	pre-
par	to,	se	de	be	re	du	cir	la	ener	gía	
die	ta	ria	 al	mis	mo	 tiem	po	 que	 se	
au	men	ta	el	vo	lu	men).

Ali men ta ción con du ci da

La	 in	ges	ta	de	ma	te	ria	 se	ca	de	
las	 va	cas	 le	che	ras	dis	mi	nu	ye	en	

aten	ción	y	una	gran	ha	bi	li	dad.	El	
mé	to	do	 más	 se	gu	ro	 pa	ra	 ta	les	
es	ta	ble	ci	mien	tos	 es	 ma	ne	jar	 la	
ali	men	ta	ción	 pre	via	 al	 par	to	 me-
dian	te	una	ra	ción	to	tal	mez	cla	da.

Ma ne jo des pués del par to

Los	 60	 días	 pos	par	to	 son	 un	
pe	río	do	 crí	ti	co	 pa	ra	 el	 ini	cio	 de	
la	 aci	do	sis.	 Un	 epi	so	dio	 gra	ve	
de	aci	do	sis	du	ran	te	es	te	pe	río	do	
pue	de	da	ñar	el	 co	rion	del	de	do,	
lo	 que	 pue	de	 afec	tar	 ad	ver	sa-
men	te	al	ani	mal	por	el	res	to	de	su	
vi	da.	 Es	to	 ocu	rre	 es	pe	cial	men	te	

Figura 17.	El	si	la	je	en	bol	sa	es	bas	tan	te	po	pu	lar,	pe	ro	tie	ne	la	des	ven	ta	ja	de	un	
si	lo	en	to	rre,	con	el	ries	go	agre	ga	do	de	que	se	dañe	la	co	ber	tu	ra	y	se	des	per	di	cie	
ali	men	to.	(Cor	te	sía	de	K.	Nord	lund.)

Figura 18.	Al	gu	nas	va	cas	que	han	
pa	ri	do	re	cien	te	men	te	y	que	es	tán	
te	nien	do	 al	gu	na	 di	fi	cul	tad	 pa	ra	
aco	mo	dar	se	 a	 la	 die	ta	 pue	den	
mos	trar	una	li	ge	ra	hin	cha	zón	y	co-
lo	ra	ción	ro	sa	da	en	la	piel	co	ro	na-
ria	 y	 la	que	 ro	dea	 los	es	po	lo	nes.	
Es	to	es	un	 in	di	cio	de	que	el	pro-
gra	ma	nu	tri	cio	nal	es	tá	es	ta	ble	ci	do	
en	un	ni	vel	muy	al	to.

Figura 19.	 Los	 ani	ma	les	 que	 co-
men	de	una	cu	ba	cir	cu	lar	uti	li	zan	
un	 26%	 me	nos	 de	 tiem	po	 pa	ra	
co	mer	que	aque	llos	que	lo	ha	cen	
des	de	una	lí	nea	de	cer	ca.
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en	 las	 va	qui	llo	nas	 que	 tie	nen	 su	
pri	mer	par	to.
No	 to	das	 las	 va	cas	 tie	nen	 la	

mis	ma	 ca	pa	ci	dad	 ge	né	ti	ca	 pa	ra	
adap	tar	se	con	 ra	pi	dez	al	 con	su-
mo	 de	 car	bo	hi	dra	tos.	 Es	 nor	mal	
en	con	trar	 al	gu	nas	 va	cas	 en	 un	
ro	deo	 con	 ma	ne	jo	 in	ten	si	vo	 que	
ten	gan	los	pies	hin	cha	dos	du	ran-
te	 unos	 po	cos	 días	 des	pués	 del	
par	to	(fig. 18).	Es	te	sig	no	es	in	di-
ca	ti	vo	de	que	el	ani	mal	no	pue	de	
aco	mo	dar	se	 bien	 al	 au	men	to	 de	
con	cen	tra	do	de	la	die	ta.	Es	to	se-
ría	preo	cu	pan	te	só	lo	si	per	sis	te	o	
si	se	pre	sen	ta	en	to	das	las	va	cas	
que	han	pa	ri	do.	Si	 las	he	ces	del	
ani	mal	con	pie	hin	cha	do	son	más	
blan	das	 que	 las	 de	 los	 de	más,	
la	ener	gía	en	 la	die	ta	de	 la	va	ca	
afec	ta	da	de	be	rá	ser	re	du	ci	da.
•	 Las	va	cas	de	ben	con	su	mir	al-

re	de	dor	de	5	kg	de	con	cen	tra-
do	 en	 el	mo	men	to	del	 par	to	 y	
man	te	ner	es	te	ni	vel	du	ran	te	3-4	
días.	 Lue	go,	 el	 con	cen	tra	do	
pue	de	au	men	tar	se	a	 ra	zón	de	
0,2	kg	/día	pa	ra	las	va	qui	llo	nas	
de	pri	me	ra	pa	ri	ción	y	0,25	kg	/
día	pa	ra	las	va	cas	adul	tas.

•	 La	in	ges	ta	fi	nal	de	ali	men	to	de-
be	pro	veer	un	18-21%	de	fi	bra	
de	ter	gen	te	áci	do	en	el	fo	rra	je.

•	 Pro	veer	 un	 ali	men	ta	dor	 com-
pu	ta	ri	za	do	 ca	da	 20	 va	cas,	
cuan	do	 se	 dis	pon	ga	 de	 es	te	
equi	pa	mien	to.

•	 Evi	tar	 cam	bios	 sú	bi	tos	 en	 los	
com	po	nen	tes	 prin	ci	pa	les	 de	
las	 die	tas;	 los	 cam	bios	de	ben	
rea	li	zar	se	 en	 un	 lap	so	mí	ni	mo	
de	2	se	ma	nas.

•	 Au	men	tar	 gra	dual	men	te	 los	
con	cen	tra	dos	 en	 las	 pri	me	ras	
6	se	ma	nas	pos	par	to.

•	 Evi	tar	que	los	car	bo	hi	dra	tos	no	
es	truc	tu	ra	les	 ex	ce	dan	 el	 35%	
de	la	ma	te	ria	se	ca	die	ta	ria.

•	 No	 usar	 amor	ti	gua	do	res	 inor-
gá	ni	cos	en	pro	por	ción	su	pe	rior	
al	1%	de	la	ma	te	ria	se	ca.

Ob ser va ción de las he ces

El	exa	men	de	las	he	ces	es	otra	
for	ma	por	la	que	se	pue	de	eva	luar	
la	fi	bra	efec	ti	va.	Se	co	lo	ca	una	ta-
za	de	ma	te	ria	 fe	cal	 so	bre	 un	 ta-
miz	 de	 alam	bre	 (una	 ma	lla	 con	
6-8	cua	dra	dos	ca	da	2,5	cm).	Se	

la	va	la	ma	te	ria	fe	cal	con	agua	ba-
jo	pre	sión	y	se	eva	laúa	el	ma	te	rial	
re	ma	nen	te:
•	 La	pre	sen	cia	 de	par	tí	cu	las	 de	

fo	rra	je	 de	 más	 de	 1,5	 cm	 de	
lar	go	re	fle	ja	una	rá	pi	da	ve	lo	ci-
dad	de	trán	si	to	del	ali	men	to.

•	 La	apa	ri	ción	de	gra	nos	en	te	ros	
o	frac	cio	na	dos	in	di	ca	una	ma	la	
uti	li	za	ción	 de	 los	 car	bo	hi	dra-
tos.	La	apa	ri	ción	de	gra	nos	de	
ce	rea	les	 po	dría	 re	la	cio	nar	se	
con	un	pi	ca	do	ina	pro	pia	do	del	
si	la	je	de	maíz,	con	un	si	la	je	de	
maíz	de	ma	sia	do	ma	du	ro	o	de-
ma	sia	do	 se	co,	 con	 gra	nos	 de	
maíz	que	se	se	ca	ron	de	ma	sia-
do	 rá	pi	do,	 o	 con	 la	 existencia	
de	un	rumen	deficiente,	un	pa-
sa	je	de	ma	sia	do	rá	pi	do	o	la	fal-
ta	de	die	ta	de	 tran	si	ción	en	 la	
va	ca	se	ca.

•	 La	 pre	sen	cia	 de	 bur	bu	jas	 en	
las	 he	ces	 in	di	ca	 que	 la	 fer-
men	ta	ción	 de	 car	bo	hi	dra	tos	
ha	 si	do	 lle	va	da	 a	 ca	bo	 en	 el	
in	tes	ti	no	grue	so.	Es	to	sig	ni	fi	ca	
que	 los	 gra	nos	 es	tán	 pa	san-
do	de	ma	sia	do	 rá	pi	do	a	 tra	vés	
del	ru	men,	po	si	ble	men	te	de	bi-
do	a	una	ina	de	cua	da	can	ti	dad	
de	 fi	bra	 efec	ti	va.	 Es	to	 in	di	ca	
que	 se	ha	pro	du	ci	do	da	ño	en	

Figura 20.	Des	pa	rra	man	do	el	ali	men	to	so	bre	el	pi	so	se	 lo	gra	que	 los	ani	ma	les	
pro	duz	can	un	17%	más	de	sa	li	va	que	aque	llos	que	co	men	de	cu	bas	so	bree	le-
va	das.	El	uso	de	pe	se	bres	con	fre	no	evi	ta	la	ne	ce	si	dad	de	aco	mo	dar	el	ali	men	to	
dis	per	sa	do	con	una	ni	ve	la	do	ra.	Se	de	be	evi	tar	el	uso	de	ama	rras	cer	vi	ca	les.

Figura 21.	 En	 es	ta	 fi	gu	ra	 se	 ob-
ser	va	 a	 las	 va	cas	 que	 es	pe	ran	
ser	 ali	men	ta	das,	 las	 que	 pue	den	
es	cu	char	la	lle	ga	da	del	ca	rro	con	
co	mi	da.	Sin	em	bar	go,	el	he	cho	de	
que	los	ani	ma	les	se	di	ri	jan	ha	cia	el	
co	me	de	ro	 en	mo	men	tos	 dis	tin	tos	
de	los	es	ta	ble	ci	dos	pa	ra	ali	men	ta-
ción,	po	dría	ser	un	in	di	cio	de	que	
es	tán	 sub	a	li	men	ta	dos.	 (Cor	te	sía	
de	K.	Nord	lund.)
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el	 in	tes	ti	no	 grue	so.	 En	 al	gu-
nos	ca	sos,	di	cho	da	ño	tam	bién	
pue	de	 es	tar	 se	ña	la	do	 por	 la	
pre	sen	cia	 de	 ci	lin	dros	de	mo-
co	ge	la	ti	no	so.

Ali men ta ción por 
componentes o por ra ción 
to tal mezcla da

Ali men ta ción por 
componen tes

Al	gu	nos	 tam	be	ros	 con	 pe	que-
ños	ro	deos	ali	men	tan	a	sus	va	cas	
dan	do	los	com	po	nen	tes	de	la	die-
ta	por	se	pa	ra	do.	Es	de	cir,	se	ad-
mi	nis	tra	el	con	cen	tra	do	se	pa	ra	do	
del	fo	rra	je.	La	ra	ción	to	tal	mez	cla-
da	 pue	de	 dar	se	 co	mo	 man	te	ni-
mien	to,	 en	 cu	yo	 ca	so	 se	 pro	vee	
el	con	cen	tra	do	de	acuer	do	con	la	
pro	duc	ción.	Sin	em	bar	go,	du	ran-
te	el	pe	río	do	de	tran	si	ción,	la	ma-
te	ria	se	ca	del	con	cen	tra	do	de	be	
ser	res	trin	gi	da	al	0,75%	del	pe	so	
cor	po	ral	del	ani	mal.
Si	el	mé	to	do	uti	li	za	do	le	per	mi	te	

a	la	va	ca	se	lec	cio	nar	el	ali	men	to,	
és	ta	 op	ta	rá	 por	 más	 con	cen	tra-
do	que	fo	rra	je,	lo	cual	pre	ci	pi	ta	rá	

un	 cua	dro	 de	 aci	do	sis.	 Aun	que	
no	es	tá	pro	ba	do	des	de	un	pun	to	
de	vis	ta	cien	tí	fi	co,	al	gu	nos	in	ves-
ti	ga	do	res	creen	que	cuan	do	una	
aci	do	sis	 ocurre	 en	 el	 mo	men	to	
del	par	to	pro	du	ce	una	al	te	ra	ción	
hor	mo	nal	 crí	ti	ca	 del	 pe	río	do,	 su-
fi	cien	te	co	mo	pa	ra	pre	ci	pi	tar	una	
la	mi	ni	tis.	És	ta	po	dría	ser	una	ex-
pli	ca	ción	de	la	gravedad	de	la	la-
mi	ni	tas	 que	 se	 es	tá	 ob	ser	van	do	
en	las	va	qui	llo	nas	des	pués	de	su	
pri	mer	par	to.
Si	 se	 per	mi	te	 que	 las	 va	cas	

con	su	man	 ma	yor	 pro	por	ción	
de	 con	cen	tra	do	 an	tes	 del	 par-
to,	 exis	ti	ría	 un	ma	yor	 ries	go	 de	
des	pla	za	mien	to	 iz	quier	do	 del	
abo	ma	so	de	bi	do	a	un	me	nor	lle-
na	do	 del	 ru	men.	 En	 el	 otro	 ex-
tre	mo,	 la	ad	mi	nis	tra	ción	de	una	
mí	ni	ma	can	ti	dad	de	gra	no	an	tes	
del	par	to	tam	bién	pue	de	au	men-
tar	 el	 ries	go	 de	 es	ta	 pa	to	lo	gía,	
de	bi	do	a	la	im	po	si	bi	li	dad	de	au-
men	tar	 la	 ca	pa	ci	dad	 ab	sor	ti	va	
de	áci	dos	gra	sos	vo	lá	ti	les	de	las	
pa	pi	las	ru	mi	na	les	y	al	tiem	po	in-
su	fi	cien	te	pa	ra	la	adap	ta	ción	de	
la	mi	cro	flo	ra	ru	mi	nal	an	tes	de	re-
ci	bir	die	tas	ri	cas	en	ener	gía	des-
pués	del	par	to.

Ra ción to tal mez cla da

Es	te	 ti	po	 de	 ali	men	ta	ción,	 co-
mo	su	nom	bre	lo	in	di	ca,	tie	ne	to-
dos	 los	 in	gre	dien	tes	 re	que	ri	dos	
mez	cla	dos	en	una	mis	ma	ra	ción.	
Es	te	 sis	te	ma	 tam	bién	 pue	de	 ge-
ne	rar	 pro	ble	mas	 cuan	do	 es	 mal	
apli	ca	do.	 Cier	ta	men	te,	 si	 la	 mis-
ma	 die	ta	 fue	se	 da	da	 sin	 res	tric-
cio	nes	 a	 to	das	 las	 va	cas	 y	 va-
qui	llo	nas,	 sin	 te	ner	 en	 cuen	ta	 el	
es	ta	do	del	ci	clo	 reproductivo,	es	
pro	ba	ble	que	ocu	rran	cam	bios	si-
mi	la	res	a	 la	 la	mi	ni	tis.	En	 re	la	ción	
con	los	re	que	ri	mien	tos	nu	tri	cio	na-
les	rea	les,	al	gu	nas	va	cas	es	ta	rán	
so	brea	li	men	ta	das,	 mien	tras	 que	
otras	 es	ta	rán	 su	ba	li	men	ta	das	 en	
el	mo	men	to	de	má	xi	ma	lac	ta	ción,	
lo	 que	 con	du	ci	rá	 a	 una	 me	nor	
pro	duc	ción.
Es	ideal,	en	los	gran	des	ro	deos,	

que	 los	 ani	ma	les	 sean	 di	vi	di	dos	
en	gru	pos	se	gún	los	re	que	ri	mien-
tos	nu	tri	cio	na	les.	Así,	de	be	ría	ha-
ber	un	gru	po	de	va	qui	llo	nas,	dos	
gru	pos	de	va	cas	se	cas	(aque	llas	
por	 pa	rir	 y	 aque	llas	 re	cién	 pa	ri-
das),	va	cas	en	pi	co	de	 lac	ta	ción	
y,	 po	si	ble	men	te,	 tam	bién	 otro	
gru	po	 de	 va	cas	 que	 han	 pa	ri	do	
ha	ce	 tiem	po	 y	 es	tán	 pró	xi	mas	
a	 se	car	se.	 	 Ca	da	 gru	po	 re	ci	bi	rá	
aten	ción	 in	di	vi	dual.	Es	ta	prác	ti	ca	
re	pre	sen	ta	 una	 es	pe	cial	 ven	ta	ja	
pa	ra	las	va	qui	llo	nas	a	las	que	se	
les	 evi	ta	 la	 con	fron	ta	ción	 so	cial	
con	va	cas	do	mi	nan	tes	du	ran	te	su	
crí	ti	ca	pri	me	ra	 lac	ta	ción.	Sin	em-
bar	go,	el	sis	te	ma	re	quie	re	tra	ba	jo	
in	ten	si	vo	 y,	 por	 es	ta	 ra	zón,	 es	tá	
su	je	to	a	mo	di	fi	ca	cio	nes	que	pue-
den	in	tro	du	cir	fac	to	res	de	ries	go.	
Por	 ejem	plo,	 a	 me	nu	do	 se	 en-
cuen	tra	que	el	me	jor	 fo	rra	je	es	tá	
in	clui	do	 en	 la	 ra	ción	 de	 un	 gru-
po,	mien	tras	que	a	otro	gru	po	se	
le	su	mi	nis	tra	un	fo	rra	je	de	in	fe	rior	
ca	li	dad	 y	 me	nor	 cos	to.	 La	 ca	li-
dad	 del	 fo	rra	je	 es	 el	 com	po	nen-
te	crí	ti	co	pa	ra	el	ba	lan	ce	en	tre	el	
con	cen	tra	do	y	la	fi	bra.	Un	cam	bio	

Figura 22.	El	10%	de	las	va	cas	que	se	ali	men	tan	de	una	pla	ta	for	ma	ele	va	da	unos	
60-70	cm	por	en	ci	ma	del	ni	vel	del	pi	so	ju	ga	rán	con	la	co	mi	da	y	ele	gi	rán	los	com-
po	nen	tes	que	co	men.	Ti	ra	rán	el	fo	rra	je	por	el	ai	re	y	se	des	per	di	cia	rá	has	ta	el	5%	
de	la	co	mi	da.	(Cor	te	sía	de	K.	Nord	lund.)
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