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A pesar de que existen estrategias disponi-
bles para mitigar el estrés térmico en tam-
bos, este es una importante causa de falla 
productiva y muerte en vacas lecheras en re-
giones con clima cálido y húmedo. Los mo-
delos de predicción proyectan un incremen-
to en la severidad de estrés térmico debido 
al cambio climático en varias partes del mun-
do. Este reporte propone la ejecución de me-
didas estratégicas y de evaluación constante 
de las vacas en producción, para combatir el 
estrés térmico durante las temporadas de 
verano en vacas de tambo de Uruguay. 
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RESUMEN

La intoxicación con Lolium arudinaceum 
(Syn=Festuca arundinacea) es producida por 
la ingesta de tallos, hojas o semillas infec-
tadas con Ephicloë. Los bovinos presentan 
gangrena seca en invierno y síndrome distér-
mico en verano. El objetivo de este trabajo es 
describir 2 brotes de gangrena seca asocia-
dos a la ingesta de festuca alta en Uruguay. 
Las tasas de morbilidad fueron de 25,8% y 
10% y las de mortalidad de 9,6% y 2,6% en los 

brotes 1 y 2, respectivamente. Los principa-
les signos observados fueron claudicación, 
incapacidad para desplazarse, desmejora-
miento del manto piloso, pérdida de peso, 
aborto y gangrena seca unilateral o bilateral 
de los dedos de los miembros posteriores 
con exungulación unilateral de la falange 
distal. El porcentaje de plantas infectadas en 
la pradera fue 78% (Brote 1) y 69% (Brote 2). 
Los datos epidemiológicos, signos clínicos, 
lesiones y la presencia de hongos endofíti-
cos morfológicamente compatibles con Epi-
chloë coenophyala confirman el diagnóstico 
de festucosis gangrenosa.
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INTRODUCCIÓNSUMMARY

Intoxication with Lolium arudinaceum is pro-
duced by the ingestion of stems, leaves or 
seeds infested with Ephicloë. In cattle, it is re-
ported as dry gangrene in winter and dysther-
mic syndrome in summer. This present study 
aims to describe two outbreaks (outbreak 1 
and outbreak 2) of dry gangrene associated 
with tall grass fescue ingestion in Uruguay. 
The morbidity rate in outbreak 1 was 25.8% 
and in outbreak 2 was 10%. The mortality ra-
tes were 9.6% and 2.6% in outbreaks 1 and 2 
respectively. The main signs were claudica-
tion, inability to move, weight loss, deteriora-
tion of the hair coat, abortion, and unilateral 
or bilateral dry gangrene of the fingers of the 
hind limbs with and unilateral exungulated 
distal phalanx. The percentage of plant in-
fections was 78% (outbreak 1) and 69% (out-
break 2). Epidemiological data, clinical signs, 
lesions and the presence of endophytic fungi 
morphologically compatible with Epichloë 
coenophyala allowed us to diagnose gran-
guenous festucosis.

La intoxicación con festuca (Lolium arundina-
ceum, Syn=Festuca arundinacea) es produci-
da por la ingesta de tallos, hojas o semillas 
infestada con un hongo endófito,  simbiótico, 
Ephicloë coenophyala (Clavicipitaceae) (Syn= 
Ephicloë typhina; Acremonium coenophia-
lum; Neotyphodium coenophialum) (Consta-
ble y col., 2017) productor de ergoalcaloides 
(Guerre, 2015). Varios síndromes clínicos en 
grandes animales están asociados a la inges-
tión de pasturas o fardos. Los bovinos y ovinos 
presentan síndrome de gangrena seca en in-
vierno, conocidos como “pie de festuca” y un 
síndrome de estrés térmicos o “festucosis de 
verano” (Simpson, 1975; Hemken y col., 1984; 
Botha y col, 2004). También se reportan bajas 
ganancias de peso, disminución de la pro-
ducción láctea y disminución de parámetros 
reproductivos (Poter y Thompson, 1992; Bur-
ke y col., 2006). En equinos se reportan, aga-
lactia y anormalidades reproductivas como 
gestaciones prolongadas y abortos (Hemken 
y col., 1984; Poter y Thompson, 1992). El obje-
tivo de este trabajo es describir 2 brotes de 
gangrena seca asociada al consumo de fes-
tuca alta en bovino de carne de Uruguay.
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En ambos casos se realizó la visita al estable-
cimiento, se recopilaron datos epidemiológi-
cos (Tabla 1) y se inspeccionaron clínicamen-
te los animales afectados. En ambos brotes 
se tomaron aleatoriamente 50 muestras de 
la pradera problema para realizar la iden-
tificación del agente según Cassaro y col. 
(1987). Cada muestra se constituye por 3 o 4 
macollos correspondiente a una sola mata 
de festuca. Las mismas fueron procesadas 
en el laboratorio de toxicología de Facultad 
de veterinaria y en el laboratorio de patología 
de INIA La Estanzuela para el brote 1 y 2 res-
pectivamente.

zadas evidenciaron un 78% (brote 1) y un 69% 
(brote 2) de infestación con hongos endófitos 
compatibles morfológicamente con Ephicloë 
coenophyala. 

RESULTADOS

MATERIALES Y MÉTODOS

En el brote uno, 8 novillos de 31 expuestos 
manifestaron claudicación 30 días posterio-
res al ingreso de un potrero de festuca. Todo 
el lote fue retirado de la pastura y los afec-
tados fueron tratados con antibióticos. Cinco 
respondieron favorablemente, mientras que 
los 3 restantes en 7 a 10 días presentaron ne-
crosis y gangrena en las extremidades poste-
riores, motivo por cual fueron sacrificados por 
el productor. En el brote dos, 15 vaquillonas 
de 150 expuestas manifestaron claudicación 
15 días posteriores al ingreso de un potrero 
de festuca. El rodeo fue retirado de la pra-
dera y 15 días más tarde 4 vaquillonas de las 
afectadas presentaban necrosis y gangrena 
en las extremidades posteriores y 2 de ellas 
abortaron. De estas 4 vaquillonas, 2 murieron 
en el campo. 

Los principales signos observados en ambos 
brotes fueron claudicación, incapacidad para 
desplazarse, desmejoramiento del mato pi-
loso, pérdida de peso y aborto en el brote 2. 
En los dedos de las extremidades posteriores 
inicialmente se observó una línea roja, alopé-
cica a la altura de articulación metatarso-fa-
lángica, por debajo de esa línea la piel estaba 
necrótica, seca, con desprendimiento del te-
jido; además había edema, hemorragias y en 
ocasiones exudado purulento. Posteriormen-
te se observó gangrena seca y pérdida de la 
falange distal por los menos en uno de los 
miembros. Las tasas de morbilidad de fueron 
de 25,8% y 10% y las tasas de mortalidad 9,6% 
y 2,6%, en los brotes 1 y 2 respectivamente. 
Las muestras de las plantas de festuca anali-

DISCUSIÓN Y CONLUSIONES

La historia clínica, los signos, las lesiones ma-
croscópicas y la observación de hongos en-
dófitos morfológicamente compatibles con 
Epicloë coenophyala en la festuca permitie-
ron realizar diagnóstico de festucosis gan-
gresona (Riet-Correa y col 2013).

Es interesante destacar que el brote 2 ocurrió 
en invierno con temperaturas frías, semejan-
tes a lo descripto en otros casos (Constable 
y col., 2017). Por el contrario, el brote 1 ocu-
rrió a fin de primavera. Hemken y col., (1984) 
mencionan que esta forma de la enfermedad 
puede ocurrir en diferentes estaciones no 
asociada a bajas temperaturas. En el brote 1, 
con pradera de 29 años, la alta infección se 
produjo, probablemente, porque plantas no 
infectadas (menos resistentes) fueron susti-
tuidas por plantas infectadas. Por el contrario 
en el brote 2, la alta infección de la pradera, 
de tan solo 3 años, posiblemente este aso-
ciada a la implantación de semillas con un 
alto grado de infección. 

En Uruguay y Argentina la festuca es un re-
curso forrajero muy valioso para la ganadería. 
En pasturas con 80% de infección pueden ob-
servarse ganancias de peso diarios de hasta 
400g; sin embargo pasturas libres pueden 
producir hasta un 50% más (Odriozola y col., 
2002). Se considera que infecciones mayores 
al 15% ya pueden generar pérdidas económi-
cas (Riet-Correa y col., 2013). Posiblemente 
además de los casos que se describen, en 
Uruguay, podría haber perdidas sub-clínicas 
por bajas ganancia de peso. En el País se han 
encontrado altas infecciones en semillas y 
pasturas en 56% a 83% de muestras analiza-
das (Larrambebere y col. 1984; Altier, 1991). 
Esto sugiere la necesidad de controlar todas 
las partidas de semillas que están siendo co-
mercializadas en Uruguay para para consta-
tar que menos del 5% estén infestadas (Riet-
Correa y col 1983).
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RESUMEN

La campylobacteriosis genital bovina causa-
da por Campylobacter fetus subsp. venerealis 
y Campylobacter fetus subsp. fetus, es una de 
las enfermedades reproductivas de mayor 
importancia en Argentina. La subtipificación 
de las cepas presentes en los rodeos bovi-
nos contribuye a estudios epidemiológicos, 
de monitoreo temporal y geográfico de la en-
fermedad. El objetivo propuesto en este tra-

bajo fue tipificar y diferenciar 28 cepas de C. 
fetus aisladas del tracto reproductor bovino 
de rodeos de Argentina mediante electrofo-
resis en gel de campo pulsado (PFGE – SmaI). 
Se identificaron 19 perfiles diferenciados 
para cada subespecie: los perfiles de C. fe-
tus subsp. venerealis fueron diferentes a los 
de C. fetus subsp. fetus. La homología intra-
especie fue > 70 %. Para las cepas de C. fetus 
subsp. venerealis > 80% y de C. fetus subsp. 
fetus > 70%. Cuando se analizó la distribución 
temporal, geográfica y por muestra de los 
perfiles discriminados por subespecie, no se 
encontró relación. Los resultados confirman 


