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INTRODUCC lON. 

Las secuelas despu6s de una Reticulitis traumltica, son

comunes en el ganado proñuctor de leche principalmente, estas 

son por lo general ia~ siguientes; Ret1culoperitonitis, Ret1 

culoesplecnitis, Rcticulopericar<litis traumSticas, sln mencl~ 

nar otras también de gran importancia, también se encuentran

los abscesos Hep5ticos, EsplPcnicos, Diafragmáticos, que se -

pueden enc:rntrar a la necrópsia. (17) (21) (22) 

Estas secuelas tienen gran validez desde el punto de vi~ 

ta económico, puesto que causan fuertes pérdidas econ5micas

a la ganaderia, tanto en explotaciones como a nivel de Rastro. 

La importancia en las explotaciones son por la pérdida de 

peso corporal y la baja de producc15n de leche, o en toros -

por la merma en el potencial reproductivo (~9), y en el Rastro 

es por la pérdida de peso a la canal, subsecuente de una ano 

.rexia previa y por la pérdida de órganos afectados, repercu

tiendo esto en la economia, ya que en México se tiene por h! 

bito el consumo de visceras; también debemos de considerar -

en las explotaciones, los costos del tratamiento (quirGrgico) 

y por la mano de obra requerida (el tiempo que se lleva el -

trabajador en cuidar a los animales operados) , y a su vez -

algunos de los animales operados no se recobran bien, ni re

cuperan sus niveles de producción de leche. (5) 

La incidencia de las afecciones aumenta en lugares donde 

el desarrollo agropecuario ha sido altamente mecanizado y -

donde se ha incrementado el desecho metllico asociado a la -

mecanizaci5n, también en regiones en donde el clima obliga a 

estabular a los animales durante una gran parte del afi~. (30) 
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En nuestro pa[s no hay datos acerca de la incidencia de

las secuelas como la Rntfculoperiton~tis, Ret{culopcricardi

tis, Rit[culocsplecnitis traum5ticas y otras ~lteraciones ca 
mo son los abscesos en el Ed:fculo, H[gado, Diafragma, etc,

pero se estima que sean altas, M~s que nada, por la falta de 

recursos profilácticos y de una capasitacion para el campesl 

no, el establero, lo:: encar9ados de las granjas, las perso-

nas encargadas de la preparación de los alimentos balancea-

dos, para prevenir este tipo de problema~. 

En paises industrializados los cuerpos extraños metáli-

cos pueden estar presentes en un 90i de los animales sanos y 

las lesiones traum~ticas pu~den estar presentes en un 70% de 

las vacas lecheras (8). 

En un estuai~ donde se inspeccion5 507 estomagas de bovi 

nos en el Rastro, se ohservó que; el 41% tenia uno o más 

cuerpos extraños en el Retículo, la mayoría corl lesi6n como

resultado del corte del Retículo, 24% tenian lesiones en co-_ 

nexi5n con el alojamiento del cuerpo extrafio, 361 tenian le

siones producidas por cuerpos agudos en el Retículo. Todo g~ 

nado que ingirió clavos junto con alambres demostró lesiones 

en 85% (3), 

El 10% tuvo Ret[culoperitonitis, pero como dato importa~ 

te el ganado adulto fué 10 veces más afectado que el ganado

joven. Un 19% del gando que ingiri5 cuerpos extraños agudos-
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demostro complic~~iones como Peritonitis, Amiloidosis y Ne-

crasis del H!ga~o. tnmbien Ret!culopericarditis traumática. (3) 

H. Mareck cita que en EflJU entre los años 1948-1953, la 

cantidad de 39,099 reses fueron decomisadas a causa de le-

siones por cuerpos extraños, el 52% de los cuerpos extraños 

se encontraban en preest~mago (Ret!culo), el 28% en el Dia

frlgma 8.45% e~ el Coraz6n, el 5% en los pulmones, ol 3% en 

las paredes del Abdomen, y el 0.23% en el Bazo. {16) 

Aunque es sumamente frecuente la presencia de cuerpos -

extraños metálicos o de otros materiales pesados en el Retí 

culo de los bovinos, solamente aparecen molestias o signos

de alteraciones de la salud cuando penetran objetos puntia

gudos en las paredes de este 5rgano. ·¡1¡ 

La edad para la presentaci5n de las secuelas producidas 

por cuerpos extraños como Ret!culitis, Esplecnitis traumlt! 

cas no es definitiva ya que puede variar entre dos años o -

más de edad, pero es coman en animales de menos de tres 

años de edad en engorda; casi todo el ganado adulto de 

ambos sexos es susceptibles a padecerlos. (4) (11) (22) (2B) 

Los animales adultos son los más afectados porque tie-

nen una oportunidad mayor de acumular más basura en sus es

tomagos sin embargo cualquier animal con suficiente P.dad p~ 

ra asumir un tipo de digesti5n rumiante puede ser suscepti

ble a tener este tipo de problemas. (30) 
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Blood reportil que en· un <Jrup'.) de 1400 nPcrop"-1ias el 93%

correspondid a reses de más de d'.)s años de edad y de estas -

el 87% corrcspondia a ganado lechero, y el 20! a qanado de -

carne; del 871 de este grupo, el 58t eran causadas por alam

bres; 36% por clavos; 61; p::ir obj·~t:>s vari'.)s, (8) (23) Esto -

fué en padecimient::>s ele Retícul;:,peritonitis ·:raurn. (:ica. Como 

se dacia lil enf0rmedad 09 de gran importancia econ5mica par

la considerable baja en la prorlucci5n adem~s ñe los casos -

frecuentes de mortalidad, muchos no se conocen y aGn otros -

se curan espontaneamente. En una abundante investigaci5n en

los rastros de EEUU, el 7Ct de los animales lecheros presen

taban lesiones resic1ua les ,:.,_,spui'!s de pcrforaci5n traumática

clc la redecilla. (1<c1ddy K.T.) citado por Blood. (8) 

En el año de i·~s en los Estados Unidos se detectó que 

la gastritis trau~ática es una causa coman en el potenci~l· 

reproductivo deteriorano del toro. Se observó que el 26% de

los toros desechados durante 8 años en un centr~ de insemina 

ci5n artificial, se debia a problemas de gastritis traumáti

ca por lo que; como medida profiláctica intr::idugeron magneto 

de 3 1/8 por 7/8 cte pulgada en el Retículo. De 52 toros a los 

que subsecuentemcnte se les practicó la autopsia; nipguno de 

demostró lesiones de Gastritis, pero 28 tenian objetos agu-

dos metálicos en el imás, mientras quP. de 78 controles, 6 -

demostraron lesiones y 10 tenian objetos metálicos "in situ" 

{29) • 
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La frecuencia de cuerpos extraftos Hn el ganado bovino -

es ~omún debido a su8 h~bitos alimenticios, los cuales pre-

disponen al animal a esta situaci5n, por la falta de discri

minaci5n hacia los al.i.mentos qc::.iseros. ~(4) (15). Los anima-

les tanto vacunos como de otras especies, (caprinos, ovinos) 

pero especialmente estos, si estan en produccion o prnfiadas 

o por deficiencias energ§ticas poseen gran avidez por los -

alimentos y muy escasa sencibilidad en la hoca todo lo cual

determina que ingieran horquillas,clavos, trozos de alambres 

agujas etc, esto sin contar la depravación del apetito, fre

cuente en las hembras preñadas, y que las lleva a comer tra

.pos, cascote, etc. por lo tanto cuando se ha hecho practica

de destace en el matadero es común encontrar diversos obje-

tos en el Retículo del bovjno (4) (15). 

En un exámen similar en el ganado menor se encontró un -

caso en cada l~ cabras, en ovejas la frecuencia era de 2 por 

cada cien ovejas, esto en los animales adultos y la frecuen

cia de 0.1% en las crias (Maddy K.T.) citado por Blood. (8) 

Tambien ocurre la enfermedad en camellos, aunque no es -

muy frecuente, con un síndrome identico al observado en los

bovinos (Said A.H.) citado por Blood (8). La enfermedad natu 

ral y experimental en los caprinos es también id~ntica a la

observada en el ganado bovino. (Rostocil V,) citado por 

Blood (8) 
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La frecuencia de los cuerpos extraftos ~~~bi(n se debe ~n 

gran parte a la costumbre de lamer y tragar todos los obje-

tos que hallan a su alcance, frecuentemente a su comida lle

gan utensilios que usan las mujeres como: tijeras, agujas de 

coser pasadores, alambres de albafiilerla, adem§s de que andan 

husmeando hasta en carreteras y v!as ferrovLarias y de ah! -

que consumen todo tipo de cuerpos e:<Lraños ( 2) { 4) l~) (16) (20). 

Tambiin actua en forma directa la estructura particular

de la lengua de los bovinos ya que facilita que se ingieran

los cuerpos extraños, por las largas papilas que se dirigen

hacia atras de la mucosa lingual y los carrillos, los. cuales

al llegar a este punto difi~ult~n la expulsi5n, tarnbi&n in-

fluye en forma directa la pie• o malasia del ganado (4)15) -

(16) (17). Aparte de que algunos animales sufren deficiencia

mineral pueden tomn. buen sabor a estos objetos, los mascan, 

los enrollan en 12 boca alrededor de media hon y los tra--

gan., Las vacas que comen huesos está bien recon6cido que -

t1enen deficiencias de f5sforo, deficiencia de ca. proteinas 

y posiblemente minerales que influyen en el apetit~ deprava

do. (15) 

El porque de su incidencia, esto se debe a que la inges

ti5n de cuerpos extraños tanto agudos como obtusos se origi

na más que nada en los alimentos preparados en la gÁ~nja ya

que muchas veces los alambres usados para atar.las pacas son 

utilizados para reparaciones menores y en un descuido dejan-
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caer el alambre sobrante, asI como la ca!da esporádica de -

clavos (21) esto ~s muy comfin en.México en donde la idiosin

crasia de la gente no les permite ver estas posibles pérdi-

das por sus descuidos, tambifin influye en forma directa la -

falta de preparación de estas personas porque la mayoria de

las veces son gente que no cursó más que la primaria y mu--

chas de la4'Jeces ni esa preparaci5n tuvieron. Como se expli

caba anteriormente esto provoca que el alambre o el clavo -

olvidado sea tragado por el animal directamente o en forma -

indirecta, que el alambre o clavo caiga en las maquinas mole

doras de alimento para la preparaci5n del mismo en la granja 

o por filtima instancia que se mezclen en el forraje (22). 

Dada la caracteristica de estos animales de tragar sin -

escoger ni masticar previamente ios álimentos como otros ani 

~males; facilita que los cuerpos extraños puedan retenerse y

hasta ocluir el tuvo digestivo en su parte anterior a los 

compartimientos gástricos. Los cuerpos extraños obtusos mer~ 

cen menor importancia, ya que producen en menor grado proble

mas de tipo digestivo. (21) 

No todos los cuerpos extraños que son comidos producen -

daño por ejemplo; Una autoridad en los EEUU. comprob5 que de 

4400 exámenes postmortem las lesiones residuales de Ret!culo 

pericarditis traumática fué en un 70%, en ganado lechero 

adulto, fué máa baja la incidencia en ganado joven, el hecho 
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de que haya cuerpos extraños sin causar daño en el Retr~ulo 

hace imposible el D1agn5stico por el detector de m~tdles, -

porque es solo un apatato que detecta la presencia de los -

metales pero no indica cual es el causante del daño del ani 

mal. (7) (13) 

Aunque haya personas que considRren lo c0ntrario como Cha-

vez F. Romeo, que consjdera de gran valor el detector de me 

tales para el Diag.i5stico ya que indica -en que regi5n debe

hacerse un exámen minucioso. (11) 

Las razones de la perforaci5n no estan del todo claras: 

todos los cuerpos extraño·s son detectados en el frente del

Ret!culo y pueden estar ahl por meses sin causar daño algu

no (15). Pueden causar poco o nada de daño en la boca, pue

den causar obstrucci5n en el surco esofágico y causar v5mi

to, pero la mayoria de la veces pasan al Ret[culo. (16l(30) 

En un trabajo realizado en B~lgica, las causan del v5m! 

to en 52 vacas fueron estudiadas: 2 tenian Ret!culoper:\.ton!, 

tis traumática y 9 más tenian Peritonitis cr5nica. (13) 

Como se habia dicho anteriormente, el cuerpo extrano la 

mayorra de las veces pasa al Retículo, o al R•lmen y son sub

secuentemente pasados sobre el pliegue Ret!culo-~uminal den 

tro de la parte anteroinferior del Retículo. (20) 

Es posible que permanezcan en la cavida sin causar dafio 
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pero las estruc~uras de la mucosa determinan que el cuerpo

extrano se fije¡ ~~es la fuerza de contracci5n muscular del 

Retículo ayuda a que la parte puntiaguda penetre en el esp~ 

sor de la pared. (2) (fl) (16) (20i (28) 

Ha sido postulado que la preñez incrementa la presi5n -

abdominal, esto por lo tanto, facilita la perforaci5n (2) -

(15) (20) (26) (28), otras causas para la penetraci5n es el -

movimiento del Diafragma, esfuerzos al parto, apareamiento, 

meteorismo, forma del cuerpo extraño (7) (8) (11) (22). La ma

yoría de los cuerpos extraños penetra en la part~ m§s baja

de la pared anterior del Retículo. (31) 

En gran número de los casos el cuerpo extraño penetra 

la pared causando Retículoperitonitis y de nuevo se retrae

dentro del Retículo pudiendo volver a penetrar otra vez (15). 

Puede penetrar despues, de ser ingerido o bién puede estar

por muy corto tiempo en el Retículo y después se hace la p~ 

netraci5n (18). 

En apariencia en poco menos de la mitad de las vacas el 

cuerpo extraño no vuelve a caer al Retículo pero, continGa

caminando hacia adelante a traves de los tejidos, puede atr~ 

vesar el Diafragma, continuar hacia adelante atravesando el 

Pericardio y algunas veces el mismo mGsculo del Coraz5n an

tes de que venga la muerte rapidamente. (15) (23) 

De ordinario el avance del cuerpo extraño es lento ecee_ 

tuando en el periodo en que se encuentra el animal en part2 
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y su trayectoria queda visible; envuelto el cuerpo extraño

en una pared o mejor dicho en una capsula de paredes fibr?

sas llena de pus dentro de la cual en algunas ocasiones no

es raro que el objeto extraño si es de hierro quede comple

tamente oxidado, o en su defecto sin formar capsula; se pu~ 

de comprobar su trayectoria por la f!stul~ dej2da por el, -

presentandose la Peritonitis de tipo difuso con la present~ 

ci5n de un aumento leve de temperatura. f 21) Se ha informado 

de algunos casos de penetración del Retícul:> por su cara l~ 

teral con perforaci6n de la pared del tórax y formaci5n de

abscesos por detras de la región del codo, si bien no es 

frecuente la penetraci5n de cuerpos extraftos en el Rumen se 

han registrados algunos casos en que despufis de perforar las 

paredes se labran camino hacia el exterior, casi siempre a

lo largo del pi:.o abd::>minal con formaci5n subsecuente de fl'. 

stula del Rumen. (1) 

SegGn Blood el cuerpo extraño que llega hasta la capa -

serosa del Retículo, existe más posibilidades de que se for 

me una reacción de encapsulamiento, que cuando solo llega -

hasta la capa submucosa y parte de la muscular interna del

Retfculo. (8) 

La necrosis de la pared del Ret!culo resulta cuando el

cuerpo extrafto entra a la cavidad peritoneal acarreando con 

el bacterias que causan infecci6n y producen una Peritoni-

tis local difusa o crónica (9) 
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Otras veces se desvía hacia los lados entre los tejidos 

~ l pulm5n, el Mediastino, el H!gado, Bazo u otro 5rgano --

4) Si los vasos sanguíneos mayores como la vena Porta son 

a;ravesados entonces la muerte ocurre rapidamente. (151 (161 

cuando el cuerpo extraño penetra por primera vez a la -

Cé1Vidad abdominal produce una Peritonitis local; en 24 Hrs. 

h~y atonta ruminal y dolor, a veces intenso (15) otras ve-

ces no se manifiesta o a veces es intermitente (16), en es

t punto el animdl est~ inmóvil, si se inmoviliza se produ

ce adherencias que detienen el avance. (151 

Si el cuerpo extrafto atraviesa el Ret!culo, este aca- -

rr.a contaminantes hacia el Peritoneo, principalmente aca-

rr1.a bacterias; cesan las contracciones del Rumen en 2 Hrs. 

del ido a esto se produce un timpanismo leve el cual puede -

corfundir el Diagn5stico con una constipaci5n o una Atonia

runinal. (1) 115) Al haber Peritonitis a las 24 Hrs. siguie!!_ 

te , baja la producci5n de leche repentinamente, ,aumenta la 

tem eratura y aumentan las contracciones. En una Laparato-

mla exploratoria o Rumenotom!a se observan adherencias alr! 

ded r de la lesi5n que puede se localizada. Si el cuerpo -

ext~afto no regresa al Retículo; hay una inflamaci5n local -

usw1lmente gangrenosa que puede ser vencida por las defen-

sas del organismo y el animal se recupera en corto tiempo.

(6) 141 (15) Si la lesi5n transportada resulta ser otra y no 

pió~ena la lesi5n muestra cambios característicos del orga·

nisno afectado, generalmente una necrosis licu~factiva. (27) 



12 

Después de la P~ritoniti~ aquda y la toxemia el 50~ de

los casos tienen la espalda arqueada, estan rígidas y ~lgu

nas veces dan muestras ue dolor, cuando se atraviesa el Pe

ricardio como ya se habia dicho anteriormente se produce -

una Pericarditis de tipo traumltico, pudiendose confundir -

con transtor~os circulatorios netos r.omo; atr5fia o Hiper-

trófia Cardiaca, Cirrosis del Htgado, Deficiencia de la ve

na Porta, siendo la Pericarditis traum~tica la forma más -

grave del padecimiento y una vez presentada son muy pocas -

las posibilidades de curación. {21) 

una vez que el cuerpo éxtrafio se localiza en el nerica~ 

dio se pueden incluir dos formas del padecimiento; 

la.- Que el cuerpo extraño se localice en el Pericardio 

donde se puede producir una ligera zona de infecci5n y esta 

acumule lentame~te liquido que va distendiendo poco a poco

el seco Pericárdio y de esta manera pueden a¿umularse gran

des cantidades de pus antes de que el Miocardio quede inten 

samente comprimido, produciendo una vasodilataci5n perféri

ca manifestandose en el cuadro cltnico como pulso venoso y

las consecuencias de la congesti5n oe los 5rganos cercanos

al mismo; Pulm6n, Hrgado y Bazo. Las venas del cuello estan 

dilatadas y sus pulsaciones son marcadas, el H!gado esta -

grande a la palpación. Como consecuencia de la congesti5n -

venosa capilar se producen edemas en las cavidades1 Pleural 
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y Peritoneal, rnanifestandose en el exterior del animal en-

las regionesr Pecto1al, Umbilical, Mamaria y Submaxilar. (21) 

2a.- Cuando el cuerpo extrafto hiere el Miocardio, cau

sando una rapida·acumulaci5n de volGmenes relativamente pe

queños de sangre en el Saco Pericardico, con 100 ml. de sarr 

gre es suficiente para causar un taponamiento mortal del Co 

raz5n ya que el saco Pericárdico es una envoltura fibrosa -

sin elasticidad incapáz de distenderse bruscamente. Se en-

cuentra gran Similitud en este caso con el Shock ~raumático 

sin embargo, las venas del cuello están distendidas y la -

presi5n venosa es elevada (21). 

Hay sudoraci5n la cual escurre en gotas en la parte ba

ja del cuello y en las partes bajas del cuerpo, hay aumento 

ae: temperatura, y de la frecuencia cardiaca en los esta- -

dios primarios; una de las formas para diagnosticar en es-

tos casos es¡ presionar las costillas con el dedo pulgar y

oir un quejido, la presi5n se hace a nivel de la'7a. costi

lla izquierda (15) (16) (21) (31), los codos estan hacia afu~ 

ra (21). En los primeros estadios los movimientos del Rumen 

pueden ausentarse per~ si pasan dias pueden volverse norma

les, el animal se debilita por el edema, el acúmulo de lI-

quido en el pecho y la toxemia, por lo general mueren en p~ 

co tiempo, se presenta en el 50% de los casos que se compl! 

can. (15) (16) 



La sintomatolog!a en los casos Pneumon!a y Mediastini-

tis traumáticas es un poco más complicada, cuando el cuerpo 

extraño atraviesa el Pulm5n o Mediastino, hay tos: algo de

descarga nasal, debilidad general, aumento de la temperatu

ra al tacto podemos encontrar dolor en la regi5n media y 

ventral del ~5rax, esto se produce aparte de la historia de 

tallada de el caso cl!nico, el caso puede ser imposible de

diagnosticar ya que puede ser confundido con Pneumon!a cau

sada por otros factores, un fluido se puede presentar en la 

cavidad pleural produciendo un ruido de chapoteo (15) (24) -

se presenta por lo general _en un 0.3% de los casos. No es -

necesario que el objeto penetre a través del Mediastino o 

Diafragma sino que a veces por las bacterias que acarr.ean -

estos cuerpos metálicos, producen una infección fuerte que

hasta el Peri~ardio a partir de una Mediastinitis. (8) 

En el caso de la Hepatitis y Esplecnitis'traumáticas -

el cuerpo extraño puede moverse o situarse hacia el frente, 

hacia el lado derecho o izquierdo y dañar al H!gado o Bazo

respectivamente (15) (30), cuando el cuerpo extraño se des-

via hacia cualquiera de los dos lados hay una Peritonitis -

localizada (rara vez generalizada) con abscesos entre el R~ 

t!culo y el Hígado o Bazó. (27) En estadios tempranos, el -

objeto metálico puede penetrar, salir y penetrar otras 

areas, comunmente un •sinus• extendido desde el Ret1culo 

hasta el punto de entrada a otro 5rgano se hace observar 
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a la recr6psia, el dafio mec~nico y una infecci5n acarreada

por el metál provoca una leucocitosis. 11~1 

El tráuma del Retlculo puede acarrear bacterias1 espe-

cialmente Fusobacterium necrophorus, infectando tejidos an! 

xos penetrando a ramas de la Vena Porta pudiendose comuni-

car con el Hlgado donde se pueden encontrar abscesos. (15) -

(22) 

La Esplecnitis según Wagner citado por H. Mareck es 

aproximadamente el 10% de los casos complicados, esta, j_un

to con la Hepatitis son de curso sobreagudo, con fiebre al

ta y frecuencia cardiaca acelerada. (16) 

La Hérnia Diafragmática es una penetraci6n de la redec! 

lla en el Diafragma, en muchos casos -la penetración del 

tuerpo extrafto marca un largo agujero en el Diafragma que -

induce a una H~rnia, parte del 20. est5mago pasa directo den_ 

tro de la cavidad pulmonar. Esto produce una indiscutible -

condici5n de adhesi5n reticular por la indigesti5n reticu-

lar antes déscrita. Otros casos han sido observados donde-

las adhesiones de la pared del est5mago puede inducir a la

obstrucci5n del Plloro (salida del cuart6 est5mago). Junta

mente con estq, la función normal, por medio de la cual el

alimento es pasado directamente al cuarto est5mago es volc~ 

do, y la ingesta·en el cuarto est5mago es anormal. Todo es

to resulta de una baja del apetito, baja la digestión, hay

mala salud, culminando con la muerte. 
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El ahomaso puede cGtar ma~cadamentc dilatado con fluido 

en varios casos y cuando alaGn animal está tambaleandose de 

un lado a otro, ese flu.:..ao puede oirse como tr11queteo o goE 

goreos en el cuarto est5ma~o. {16) 

En un trabajo realizado en Japón en donde 52 hufalos -

hembras fueron estudiadas: La Reticul-:>peritonitis traumáti

ca y/o parto reciente fueron unas causas que contribuyeron

ª la presencia de Hernia Diafragm&tica en 42 de los casos,

aunque se postula que puede ser por causas hereditarias. -

(25) (26) De 470 casos de síndrome de cuerpos extraños, 87 -

(18.50t} de los casos se asociaban con Hernia Diafragmática 

(12) (15). 

Para el· Diagnóstico, en varias publicaciones se ha lla

mado la atenci5n acerca del complejo Diagn5stico diferen--

cial requerido [dra una Peritonitis local, haciendo de esto 

un criterio no muy serio, para diagnosticar una indige.sti5n 

traumática (10). Uay autores que menciona~ que al hablar de 

la enfermedad producidad por cuerpos extraños, no se habla

de un cuadro especifico, sino de cuadros cl!nicos diferen~

tes por eso consideran que es de suma importancia precisar

el Diagnóstico y tener plena seguridad de ello, ya que a me 

nudo puede ser confundido con otras enfermedades. J21) 

Se ha tratado de encontrar un método cl!nico para dife

renciar Peritonitis Di!"fragmática de otras formas de Pt;rit2_ 

nitis pero es impractico esperar que un proceso .inflamato-

rio local de una reacci5n que pueda ser medida (10) 
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Se hablar~ un poco sobre las medidas preventivas que se 

usan muy poco para disminuir tambiln en poca cantidad casos 

que se presentan; se recomienda evitar ul uso de almbres --

para reparaciones leves. asJ c~mo el de utilizar magnetos -

potentes o en su caso magnetizar las urnas donde se prepara 

y se vende el alimento, y cuidar a los animales alejandolos 

de sitios de nuevas construcciones o de edificios viejos re 

movidos o cercados, estos son ejemplos a tomar. (9) 

Como una precauci5n adicional usar imanes que pueden 

ser administrados por vra oral por medio de un lanzabolos -

o de un espéculo tubular preferiblemente después de un ayuno 

de 18-24 Hrs. Estos magnetos permanentes son de 2 1/2 pulg~ 

das de largo por 1/2 pulgada de ancho cada uno, de superfi

cie lisa, cilindricos o de superficie 'ranurada; también hay . 
magnetos en cajas de plástico, llamados enjaulados.(8) (9) -

(20) También hay dispositivos magnéticos encima de los cua-

les el alimento puede ser pasado para que remueva el hie-

rro y 1 os objetos metá 1 icos. ( 30) 

Más recientemente se ha sugerido que las vacas jovenes-

pr5ximas a la madurez se les de un magneto permanente, esto 

está sugerido en granjas donde la incidencia sea alta. Se -

ha visto que los magnetos atraen y acumulan metales largos

y su ficientemente pesados para causar ulceraci5n e irrita-

ci~n por cuerpos extraños en el Reticulo. (8) Como ya se h~ 

bia explicado anteriormente; el im~n se introduce con un 
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lanzabolos o con un esp~culo tubular, por vfd oral, el imln 

cae al Retículo directamente por el ayuno previo al que --

fué sometido el animal, esto se pudo observar en un tercio

de los casos en gue se aplic5 el im&n y se ha visto que de~ 

pués de 48 hrs. en un 90% de los casos se encuentra el mag

neto en el Retículo. (18) (19) 

La sonda magné• ica se emplea como tratamiento en los -

transtornos debidos a la presencia de objetos metálicos ex

traños en el Retículo de los bovinos, (Akin y autrs.) cita

dos por Avendaño G. Rafael (5) reportan en un trahajo reali 

zado entre lo. de Noviembr~ de 1977 a 31 Diciembre de 1978 . 

en Turquía, el tratamiento profillctico que se realiz5 en -

todos los animales positivos, tuvo un 98% de éxito y no hu

bo compl icacion···s por el sondeo. 

Sin embarg~ el empleo de las sondas no solo exige un 

tiempo excesivo de 30-45 minutos, sino que p7ovoca también

la defensa del animal e incluso este vomitaba el contenido

de la panza, pudiendo provocar Pneumonra por aspiraci5n, 

por lo tanto no se usan con tanta frecuencia. (5) 

Los hallasgos a la necropsia son extremadamente varia-

bles desde el punto de la penetraci5n de la pared del Retí

culo, generalmente hay hemorragia manifestando un proceso -

inflamatorio cr5nico, con la formaci5n de tejioo conectivo

especialmente; engrosamiento calloso y conglutinado al Dia

fragma por una masa fibrinosa. (17) 
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Ademls del cu2rpo extrafto, el tracto fistuloso contiene 

un exudad::i puru1".!·tl·:- o gangrenoso que pudo ser producido -

por los contenidos estomacales (15). Cuando el cuerpo extr! 

fio alcansa la s~rosñ del Retículo se produce una Peritonitis 

fibros~ y en los casos de encapsulamiento una cicatriz. (15) 

Las adherencias fibrinosas que se forman al principio -

y despu&s se organi~an y unen al Peritoneo con el Retículo

y a los 5rganos anexos, en multiples ocasiones hay uno o 

varios abscesos enquistados en la redecilla del netículo·o

entre este y el Diafragma, pudiendo involucrar el Hígado, -

Bazo, Pleura, Saco del Pericardio y Pulmones. La Hernia Dia 

fra~matica es una complicaci5n la cual es aparentemente de

bida a l:>s abscesos en el Diafragma. (2) (16) (20) (22) Esto -

debe revisarse y constituir parte de la necropsia del gana

do bovino ( 24) • 

Cuando el cuerpo extraño atraviesa la pared del Retícu

lo se produce una Reticulitis y si entra a la cavidad abdo

minal produce una Reticuloperitonitis, si el objeto extraño 

acarrea bacterias, dependiendo de la cantidad y el tipo de

estas, pueden producir una reacci5n de tipo agudo, difuso o 

cr5nico. ( 31) 

En la reacción de Reticuloperitonitis aguda difusa hay

un exudado fibrinoso y secreción purulenta. En una reacci5n 

cr5nica puede haber abundantes exudados en las cavidades;·-
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Abdominales, Pleural, y del Pericardio, c~n un edema en las 

partes bajas del cuerpo del animal por deficiencias circul! 

torias. 

(15) (21) 
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OBJETIVOS 

Investigar las secuelas más frecuentes en el ganado bo

vino lechero causadas por cuerpos extraños, despues de su -

migraci5n del Reticulo. 

Detectar cuales son los órganos más afectados, y su fre 

cuencia dentro de los animales enviados al Rastro. 

Y por último observar que tipo de lesi5n ocurrida en di 

chos 5rganos, asI como ver que tan frecuentes son los absce 

sos como secuelas de las lesiones producidas. 
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MATF.RIAL Y METODOS. 

Este trabajo se realiz5 en 1000 vacas lecheras en el Ras 

tro Municipal de Cuautitlln de Romero Ruhio, Rdo. de ~exico 

en donde se llev5 a cabo la inspecci5n de los 6rganos ane-

xos al Retlculo, como¡ el Hlgado, Diafraama, Peritoneo, Me

diastino, Coraz5n. Se revisaron cuidadosamente para locali

zar los cuerpos extraños y si estos produjeron lesiones, -

posteriormente se clasificaron los cuerpos extraños que se

encontraron. 

En los animales que se.encontraron lesiones, se revisa-. 

ron para ver de que tip~ son y hasta que profundidad lleg6-

la lesíSn, todo esto fué a nivel Macrosc6pico. 

Material u~ilizado: Overol 

Botas de tipo industrial. 

Mandil de plástico. 

Guantes de hule latex de uso c~sero. 

Chaira. 

Cuchillo para destazar del tipo que 

se usa en el Rastro.' 
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RESULTADOS 

Los resultadco que se obtuvieron a la inspecci6n de los 

6rganos anexos al Retículo, se pueden observar en los si- -

guientes cuadros¡ El cuadro Nº 1 nos muestra el nGmero to-

tal de vacas revisadas por día, el número de vacas que con

tenian cuerpos extraños con lesiones, y por último el número 

de vacñs singue tuvieran cuerpos extraños. 

Al finalizar el cuadro, encontramos los datos totales -

de la cantidad de animales inspeccionados, el nGmero total

de animales en los cuales no se encontraron cuerpos extra-

ñas y también el número total de las vacas que tenian cuer

pos extrafios con lesiones. F.n la gráfica siguientes (#1) se 

.observa; el número total de vacas y ~1 número total de va-

~as afectadas. En la siguiente gráfica (~2) se observa el -

número total de vacas afectadas y el número de vacas afecta 

das en l~s siguientes 6rganos. 

En el siguiente cuadro Nº2 se observa la incidencia de-

6rganos afectados en cuanto al número total de vacas. 

Este cuadro también nos muestra la incidencia un % en -

el total de las vacas indicando el órgano afectado asI como 

el número de las vacas afectadas. 

La inspecci5n de las vacas fué durante el destazamiento 

y fué solamente en vacas lecheras de la raza Holstein, no -

se incluy6 ninguna de doble proposito o productoras de car-



ne. 

Los lugares de procedencia eran nrincipalmente de los -

poblados cercanos al Municipio de cuautitlln de Romero Rubio, 

algunas llegaban del Ed~. de Hidalgo principalmente de la -

Cuenca lechera de Tizayuca y raramente del Edo. de Quereta-

ro. 
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CUADRO N~ 1 

lNSP'""C ION DE ORGl\NOS ANF:XOS AL P.ETICtJLO EN l 000 Vf\Cl\S f,P.CBF.Rl\S 

N? de 

d1a. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

N? '!'::>tal de 

Vacas revisa 

da~; por dS:a. 

13 

11 

14 

18 

25 
20 

22 
5 

12 

20 

29 

24 
12 

12 

7 

19 

20 

11 

15 

4 

23 

5 

31 
46 

Vacas c::>n e.E. 

con lesi::ines 

(+ al la del

Retkulo) 

o 
o 
l 

o 
1 

l 

l. 

1 

1 

1 

3 

1 

o 
1 

1 

2 

1 

1 

1 

o 
2 

o 
1 

2· 

Vacas 

sin 

C.E. 

13 

11 

13 

18 

24 

19 

21 

4 

11 

19 

26 

23 

12 

11 

6 

17 

19 
10 

14 

4 

21 

5 

30 

44 
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JNSPP.CCION DE ORGANOS 1\NF.XOS AL RETICULO EN 1000 VACAS LF~CHERAS 

N: de N~ Total de Vacas con C.E. Vacas 

dia. Vé!(.clS revis~ con lesiones sin 

dar; por d!a. (+ al la del- C.E. 

Ret1'.culo) 
---------------------------------------------------------------

25 15 o 15 

26 10 1 9 

27 25 1 24 

28 39 o 39 

29 19 o 19 

30 14 l 13 

31 11 o 11 

32 17 o 17 

33 47 l· 46 

34 10 l 9 

35 30 o 30 

36 27 1 26 
37 23 2 21 
38 20 l 19 

39 14 ·1 13 

4o 40 1 39 

41 30 o 30 

42 35 o 35 

43 18 o 18 
44 31 1 30 

45 21 o 21 

46 36 2 34 

47 26 1 25 
48 24 1 • 23 

TOTAL. 1000 39 961 
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GRAFICI\ # 1 

NUMERO TOTAL DE Vl\Cl\S Y NUMERO 'I'OTAL DE VACAS 

Númer:> 

total de 

animales 

(1000.) 

AFECTADAS 

l')Gmer:> total de 
animales afectad:>ti 

(39) 

(Agustín Juárez Garcfa. 1983) 
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GRAFICJ\ # 2 

NUMF.RO TOTAL DE VACAS Y NUMERO DE VJ\CAS AFECTADAS EN LOS 

DIFERENTES ORGANOS. 

60 a).- Total de vacas afectadas 

b) .- Coraz5n 

50 
e).- Diafragma 

d) .- Htgado 

e).- Mediastino 
40 

f). - Peritoneo· 

30 

39 
20 

26 
10 

6 11 15 6 
o 

a) b) e) el) e) f) 

ORGANOS AFECTADOS 
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CUADRO N". 2 

INCIDENCIA DE ORGANO.C: 1'\FECTMlOS EN EI. ;'lt!'-lERO TO'l'Af, DF: VACAS 

1000 

Nª • de Vacas Orga no Incidencia 
Afectadas. Afectado. % 

26 Perit::>neo 2.6 

11 Diafragma 1.1 

15 H!ga<'lo 1.5. 

6 Mediastino 0.6 

6 Corazc5n o.¡:; 

(Agustín Juárez García. 19~3) 
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El cuadro N: 3 nos da la incidencia de los 5rganos 

afectados en i s~I~ en las vacas lesionadas, indicando la -

repetici5n del evento entre el número total de vacas afecta 

das¡ estp es importante porque nos puede dar una idea de las 

probabilidades de que sean afectados uno o varios 5rganos -

dependiendo de la direcci5n que tenga el cuerpo extrafto. 

El cuadro N: 4 nos da solamente .la incidencia de vacas

con y sin cuerpos extraños. Este cuadro nos da el porcenta

je de las vacas que tuvieron lesiones por causa de cuerpos

extraños entre el número de vacas que se revisaron. 

También nos da el porcentaje de animales que no tuvieron 

lesiones entre el número total de animales. 



J]¡ 

INCIDENCIA OE ORGANOS AFECTADOS F.:!l J,AS VACAS LESIONADAS 

Organo afectado 

Peritoneo 

Diafragma 

If!gado 

Mediastino 

Coraz5n 

NGmero de Incidencia 

vacas afectadas. % 

26 

11 

15 

6 

66.66 

28. 20 

38.46 

15.38 

15.38 

(Agusttn·Juárez Garc!a. 1983) 



I~CIDENCIA DE VACAS CON y SIN CUERPOS EXTRAnos. (C.E.) 

Vacas con y sin 

cuerpos extraños. 

Vacas con .e.E. 

con lesi5n. 

Vácas sin 

Cuerpo extraño 

N~ Total 

de vacas. 

39 

961 

Incidencia 

i 

3.9 

96.1 

(Agust!n Ju§rez Garcra 1983) 
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D I S C U S T O ~ E S 

En el presente trabnjo sa tr~t5 de dar un enfasis m~s -

real de como ~stá la situaci5n en ccanto ~ la incidencia a

nivel de Rastro de las ~ecuelas de RPt:culitis traum&tica -

como son; la Ret!culoperitonitis, Retfculohepatitis, Retlc~ 

loesplecnitis, RPtlculopericarditis traum5ticas, todo esto

en el ganado lechero. 

como se pudo ob1¿rvar la frecuencia de lesiones en ani

males a nivel de P.astro de un estudio de 1000 vacasi solo -

un pequeño porcentaje sali5 con alteraciones producidas por 

cuerpos extraños. Esto solo fué un muestreo a nivel de Ras

tro por lo que no podemos ~eneralizar. 

Estos resultados se p~eden modificar, ya que la toma de 

los datos fué al azar y esto depende. de situaciones fuera -

de nuestro alcanr~, en cuanto a la profundidad de las lesi2 

nes estas no se pudieron clasificar por la raz5n de que la

maniobra de destazamiento es muy rápida, la posici5n de las 

reses estan sujetas a cambios y la maniobra eviscerante es

muy rápida, no dando tiempo por consiguiente a estar midie~ 

do lesi5n por lesi5n, esto se debia principalmente por la -

cantidad de.animales que se sacrificaban por dia. 

Tomando en cuenta esto se podría decir que el tipo de -

lesi5n en todos los casos es punzante, por la acci5n de los 

alambres y de los clavos que atravesaron las paredes del Re 

tículo. En el caso de la frecuencia de los 5rganos afecta--
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dos observamos que el que sali5 m&s afectado fué el Higado, 

ya que lil frecunncia del evento fué más al t¡¡ c:ue en los de

más 5rganos. 

En 1~ particular se esperaba que la incidencia fuera un 

poco mayor, porque en Mfixico la mecani~aci5n ha crecido d~

sorbitadamente, en muchas partes no es raro ~ncontra una -

compaftla fundidora de aceros y metales, junto a una compeftla 

de alimentos, o junto a una explotact5n pecuaria, aunando a 

esto que las medidas preventivas son casi nulas en la mayo

ría de las explotaciones, otra de las causas por la que se

pensaba esto es: que el prquefto propietario como las gran-~ 

des industrias ve muy merma~a sus ganancias en caso de que

rer reincorporar a Jos animales afectados a la producci5n -

y la pérdida es t?nta que prefiere mejor mandarlos al Pas-

tro. 

En cuanto a la frecuencia de los 5rganos afectados se -

puede hacer una pequefta comparaci5n con un trabajo realiza~ 

do en los EEUU, citado por Fernandez (14), que ñ11rante y 

años 39.099 reses fueron decomisadas, y que de estas el 

28% (10.947.72) tenian cuerpos extraños en el Diafragm~, el 

8.4% (3,127.92) tenían cuerpos extraños en el Cora,z5n, el -

5% (1,954.95) en el Hfgado, 51 (1,954.95) en los Pulmones,

el 3% (1,172.97) en el Peritoneo y 0.23% (89.92) en el Bazo. 

(12) 



Observando los resultados se d~tecta Jo siguiente: 

El porcent¿¡j!:! de Vé!C"F.!S que tuvieron lesi5n en el Diafra51 

ma fué mayor en Cuautitlán. 

28.20% EEUU. 28.00% 

F.l porcentaje ele vacas que tuvieron 1 es i5n en el Coraz5n 

fué mayor en cuautitlán. 

15.38% EEUU. B.4% 

El porcentaje de vacas que tuvieron lesi5n en el Htgado 

fué mayor en cuautitlán. 

38.46% EEUU. 5,0% 

El porcentaje de vacas que tuvier5n lesi5n en el Perito 

neo fué claramente mayor en Cuautitlán. 

66.66% EEUU. 3.0% 

El porcentaje de vacas que tuvieron lesi5n en los Pulm.2. 

nes fué mayor en el pats del. norte. 

0.0% EEUU. 5.0% 

Por Gltimo el porcentaje de vacas que tuvieron lesi5n en 

el Bazo fué mayor en cuautitlán. 

2.56% EEUU. O. 23% 

Debemos de considerar el tiempo y el número de animales 

los cuales fueron objetos de estudio, fué mucho mayor en los 

EEUU. que en Cuautitlán. 

Además estamos haciendo una comparaci5n de la frecuen-

cia de los órganos afectados, pero no estamos comparando -

la cantidad de animales muestreados, en relaci5n a un nGme-
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ro determinado de animales usados para este ffn. 

En el caso de los abscesos encontrad~s, estos estaban -

principalmente a la salida de los orificios hechos ror los

cuerpos extraños, estuvieron tambi~n dos absce3os en la PªE 

te de la región del codo, esto puede ser confundido con Tu

berculosis de tipo miliar, en general podemos decir que los 

alambres y los clavos son los principales cuerpos extraiios

que causan este tipo dP padecimientos, puesto que en el tra 

bajo realizado; solo un animal estaba lesionado por un cla

vo y en todos los demás habia alambres, los cuales tenian -

la característica de ser delgados y puntiaoudos. 

F.s importi'lnte aclarar "'le todos los animales fueron ins 

peccionados al azar sin importar su procedencia ni la causa 

(s) por la(s) cual (es) los mandaron al sacrificio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1.- Las secuelas producidas por cuerpos extraílos en 5rganos 

anexos al Ret!culo son problc~as con un porcentaje bajo 

a nivel de Rastro, en cuanto a su presentaci5n en el -

número total de vacas. 

2.- Hacer otro tipo de estudios para determinar su importa~ 

cia real en la economía de las granjas en producci5n. 

3.- Tratar de hacer que este tipo de padecimientos se redu! 

can para evitar pérdidas econ5micas tanto en la vida re 

productiva como a niyel de Rastro, por medios profilác

ticos como los imanes permanentes en las terneras, o a

los toros proximos a su vida sexual productiva (sement~ 

les) hacer incapié, que al utilizar pacas en la alimen

taci5n se les quiten correctamente los alambres y ale-

jarlos de los comedores as! como evitar lo más posible

el uso de trozos d~ alambres para pequeftas reparaciones 

o en su defecto observar que se recojan bién los desechos. 

4.- Tratar de desarrollar técnicas de prevenci5n sencillas

Y rápidas en el ganado reproductor y en las vacas secas 

para reducir la incidencia de estos padecimieh'.~s, l :r

ejemplo; alguna facil técnica de laboratorio clínico, -

como diferenciaci5n leucocitaria de los animales sospe

chosos. 
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5.- En el caso de que se preparen alimentos o los caneen- -

trados en la granja se recomienda el uso de imanes o -

magnetos potentes en las urnas mezclado as para evitar

que caigan alambres, clavos, tornillos u otro tipo de -

material rnet&lico en el alimento. 

6.- En el caso del detf'ctor de met.ales, pens<imoG ce· c,:i es

determinante para diagnosticar este tipo de padecimien

tos puesto que el detector solo indica la presencia del 

metal pero no indica si produciendo danos en el organi~ 

mo~ se podría usar en lugares en donde se preparan los

aliment::is ya sea en L1:!; maquinas mezcladoras o en las -

envasadoras para evitar que se filtren o vayan metales

puntiagudos en el alimento. 
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