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El análisis de los colores de los vellones 
de los animales ubicados en diferentes 
cabañas y comparando los diferentes años 
fue significativamente diferente (p<.0001).
La variabilidad obtenida en los registros de 
coloración indicaría que los factores mete-
orológicos (efecto año) influyen en la vari-
ación de las coloraciones amarillas de los 
vellones.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue estudiar el 
efecto del estado corporal sobre la salud en 
vacas lecheras, en sistemas pastoriles, du-
rante el periparto, monitoreando indicadores 
metabólicos. El trabajo se desarrollo en dos 
tambos de Uruguay. Se monitorearon las va-
cas desde el mes antes del parto, hasta los 
dos meses posparto y se extrajeron muestras 
de sangre para análisis de ácidos grasos no 

esterificados (NEFA), γ-hidroxibutirato (BHB) y 
haptoglobina. Del total de vacas involucradas 
en los muestreos (n=134), 27 vacas enferma-
ron en el primer mes posparto (20%), siendo 
la principal patología la mastitis clínica (78%), 
seguida por la metritis (22%). La elevación de 
la haptoglobina fue un buen indicador de las 
enfermedades clínicas (metritis y mastitis clí-
nica) y también de la mastitis subclínica.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

MATERIALES Y MÉTODOS

The objective of this work was to study the 
effect of body condition score on health in 
dairy cows during the peripartum, monitoring 
metabolic indicators. The work was deve-
lopment in two dairy farms in Uruguay. The 
cows were monitored since prepartum from 
two months after calving and blood samples 
were obtained for non-esterified fatty acid 
(NEFA), γ-hidroxibutirate and haptoglobin. 
From 134 dairy cows, 27 cows became ill in 
the first postpartum month (20%) and the ma-
jor disease was clinical mastitis followed by 
metritis (22%). The haptoglobin increase was 
a good indicate for clinical disease (metritis 
and mastitis) and also for sub-clinical masti-
tis. 

a 5, quincenalmente y luego del parto sema-
nalmente, hasta los 30 días posparto (dpp) en 
el tambo 1 y hasta los 60 dpp en el segundo 
predio. Esos mismos días, se extrajo sangre 
en tubos sin anticoagulante la cual fue centri-
fugada y el suero fue utilizado para analizar la 
concentración de ácidos grasos no esterifica-
dos (NEFA), γ-hidroxibutirato (BHB), albúmina 
y colesterol. La metodología de laboratorio 
está descripta previamente en el trabajo de 
Adrien y col. (2012). Además, en las muestras 
del tambo 2 se estudió el perfil de haptoglo-
bina (Hp) utilizando el kit de Tridelta Develop-
ment Ltd mediante el método colorimétrico, 
usando un lector de microplaca Thermo Elec-
tron Corporation, Multiscan EX. En el tambo 
2, mensualmente se realizó la medición de 
la producción de leche individual y se anali-
zó la composición de la leche, determinando 
la concentración de grasa, proteína, lactosa y 
recuento de células somáticas (RCS). El RCS 
se utilizó para detectar mastitis subclínica 
(vacas sanas clínicamente pero con mastitis 
subclínica, RCS> 200.000 cel/mL). Se calcu-
ló la producción de leche corregida por gra-
sa al 4% (Leche corregida=[0,4*litros]+[15*(% 
grasa)]/100*litros). En ambos tambos se re-
gistraron los casos clínicos que ocurrieran de 
mastitis, retención de placenta/metritis, vaca 
caída o cualquier otro problema de salud. Las 
vacas que tuvieron cualquiera de estas en-
fermedades, fueron consideradas enfermas. 
Todas las variables fueron analizadas como 
medidas repetidas en el tiempo, usando un 
modelo mixto, utilizando el programa SAS. Se 
utilizó el valor de EC inicial (1 mes antes del 
parto) como covariable en los modelos.

El periodo de transición es el periodo más crí-
tico en el ciclo productivo de la vaca lechera. 
En este periodo, existe una alteración de los 
mecanismos de resistencia inmune e inna-
ta que comienzan aproximadamente a las 3 
semanas antes del parto, es máxima al par-
to y continua hasta las 3 semanas posparto 
(Mallard y col. 1998). Además, la competencia 
inmune, está afectada por los cambios que 
ocurren en el metabolismo de vacas leche-
ras en el periparto (Ingvartsen y col. 2003). 
Este período de caracteriza por la movili-
zación de las reservas de grasa y elevación 
de los ácidos grasos no esterificados (NEFA) 
(Pedron y col. 1993; Burke y Roche 2007) y 
γ-hidroxibutirato (BHB) (Whitaker y col. 1999; 
Meikle y col. 2004). El objetivo de este traba-
jo fue estudiar el efecto del estado corporal 
sobre la salud en vacas lecheras, en sistemas 
pastoriles, durante el periparto, monitorean-
do indicadores metabólicos.  

El trabajo se realizó en dos predios lecheros 
de Uruguay. En el primer tambo se seleccio-
naron 87 animales de la raza Holando y cru-
zas, mientras que en el segundo se utilizaron 
47 vacas de la raza Holando, Jersey y sus 
cruzas. En ambos predios, desde los 30 días 
antes del parto, se realizó la evaluación del 
estado corporal (EC) utilizando la escala de 1 

Del total de vacas involucradas en los 
muestreos (n=134), 27 vacas enfermaron 
en el primer mes posparto (20%), siendo la 
principal patología la mastitis clínica (78%), 
seguida por la metritis (22%). Hubo una ten-
dencia (p=0,065) a que las vacas que enfer-
maron produjeran menos leche que las va-
cas sanas. El promedio de producción para 
las vacas sanas fue 22,9±0,68 litros y para 
las vacas enfermas fue 20,6±0,98 litros. En 
la Fig. 1 se presenta la evolución del estado 
corporal en las vacas sanas y enfermas, res-
pectivamente y su asociación con la con-
centración de NEFA. El EC inicial afectó la 
movilización de reservas, evidenciado por 
la pérdida de EC y a través de la concen-
tración de NEFA (p<0,0001) y BHB (p=0,02). 
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Las vacas sanas movilizaron mayor reserva 
corporal que las vacas enfermas (p=0,005), 
hecho que se vio reflejado en la concentra-
ción de NEFA y posteriormente BHB. Este 
hecho, es contrario a lo que se reporta en la 
bibliografía internacional donde se mencio-
na que tanto los NEFA como el BHB tienen 
efectos directos sobre la funcionalidad ce-
lular, principalmente sobre los neutrófilos y 
por lo tanto afectan negativamente la res-
puesta inmune frente a un agente bacte-
riano (Zerbe y col. 2000). Sin embargo, una 
posible explicación a que las vacas sanas 
tuvieran mayor movilización que las vacas 
enfermas, es que las vacas que enferma-
ron, en su mayoría, presentaron mastitis, lo 
que puede haber afectado directamente la 
producción de leche y por lo tanto limitar 
la movilización reservas. Ni la albúmina ni 
el colesterol estuvieron afectados por la 
enfermedad. Hubo, además, efecto de la 
enfermedad (p=0,05) y de las semanas res-
pecto al parto (p<0,0001) sobre la concen-
tración de Hp. Se demostró que la Hp sérica 
estuvo asociada con las enfermedades clí-
nicas (metritis y mastitis clínica) y también 
con la mastitis subclínica (Fig. 3). La mayor 
concentración de Hp ocurrió, en todas las 
vacas, en la primera semana posparto.  En 
otros trabajos se ha reportado que la Hp 
aumenta su concentración, tanto en casos 
de metritis (Huzzey y col. 2009), como de 
mastitis clínica (Eckersall y col. 2001) y sub-
clínica (Nazifi y col. 2010). Sin embargo, se 
ha reportado que para mastitis, la medición 
de Hp en leche es más específica, debido a 
que la Hp también se produce en la glándu-
la mamaria, en cambio para la detección de 
metritis, la sensibilidad es muy alta debido 
al tipo de inflamación que se desencade-
na (Huzzey y col. 2009). En este trabajo se 
encontró un alto porcentaje de vacas que 
enfermaron en el posparto temprano, sien-
do la mastitis, la principal enfermedad en 
estos sistemas. Las vacas enfermas, pro-
dujeron menos leche y movilizaron menos 
reservas, en comparación con las sanas. 
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No presente trabalho estudou-se a impor-
tância da condição sanitária parasitológica 
prévia a estação reprodutiva em ovinos, o 

diagnóstico da verminose pode ser obtido 
através de um exame parasitológico de fe-
zes, onde é realizada a contagem de ovos 
da Superfamilia Trichostrongyloidea. Foram 
acompanhados dois rebanhos da região sul 
do estado do Rio Grande do Sul por um pe-
ríodo de 3 anos consecutivos e avaliação 

RESUMO


