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RESUMEN

En las últimas décadas el interés público por el bien-
estar animal en sistemas lecheros ha crecido conside-
rablemente generando la necesidad de legislar sobre el 
tema en varios países incluyendo Chile. Tradicionalmen-
te, la preocupación por el bienestar de las vacas se ha 
centrado en que estas gocen de un buen estado salud, 
como por ejemplo que no presenten problemas reproduc-
tivos o de glándula mamaria, ambos asociados con im-
portantes pérdidas de producción y eliminación temprana 
de animales. También se ha incorporado la preocupación 
por el que las vacas no sufran dolor a causa de enferme-
dades, lesiones o manejos, por lo que el uso de analgé-
sicos y antinfl amatorios ha sido incorporado en algunos 
códigos y manuales de buenas prácticas y legislación de 
diversos países. Probablemente el tema de interés más 
reciente se relaciona con el permitir que la vaca exprese 
su comportamiento natural y, en este sentido, las prác-
ticas de manejo han sido foco de atención para la eva-
luación del bienestar en sistemas lecheros. Actualmente 
se dispone de revisiones que resumen investigaciones 
científi cas que han evaluado los diferentes aspectos del 
bienestar de vacas lecheras, particularmente en sistemas 
estabulados. En este capítulo se abordará la relación en-
tre bienestar, salud y producción revisando resultados de 
trabajos realizados recientemente en Chile y el mundo, 
orientados al periodo periparto o de transición. A su vez, y 
dado la importancia que revisten las enfermedades sobre 
el bienestar de la vaca, se describirá cómo a través del 
estudio del comportamiento es posible identifi car de ma-
nera temprana los animales que se encuentran enfermos 
o en riesgo de enfermar, así como también las prácticas 
de manejo que pueden afectar el bienestar de las vacas 
enfocado principalmente en sistemas pastoriles. 

SUMMARY

In recent decades, public interest in animal welfare in 
dairy systems has grown with the need to legislate on the 
subject in several countries, including Chile. Traditiona-
lly, the concern for the well-being of cows has focused 
on ensuring good health. Concern has also been incor-

porated so that cows do not suffer pain due to diseases 
or handling, for which reason the use of analgesics and 
anti-infl ammatories has been incorporated into some 
codes and manuals of good practices and legislation in 
various countries. Probably, the most recent topic of in-
terest is related to allowing the cow to express its natural 
behavior and, in this sense, management practices have 
been the focus of attention for the evaluation of welfare in 
dairy systems. Reviews are now available summarizing 
scientifi c research that has evaluated different aspects of 
dairy cow welfare, particularly in indoor systems. In this 
chapter, the relationship between welfare and production 
will be addressed, reviewing the results of works carried 
out recently in Chile and worldwide focused on the peri-
partum or transition period. Also, given the importance of 
diseases on the welfare of the cow, it will be described 
how through the study of behavior it is possible to early 
identify animals that are sick or at risk of becoming sick, 
as well as the management practices that can affect the 
welfare of the cows focused mainly on pastoral systems.

PALABRAS CLAVES: Pastoreo, bienestar, transi-
ción, enfermedades.

INTRODUCCIÓN

El bienestar animal ha sido defi nido por la OMSA (Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal, Código sanitario 
para los animales terrestres, 2018) como el estado físico 
y mental de un animal en relación con las condiciones 
en que vive y muere. De este modo, un animal tiene un 
buen estado de bienestar si está sano, cómodo, bien ali-
mentado, seguro, sin dolor, miedo o angustia, y es ca-
paz de expresar comportamientos importantes para su 
especie. Para evaluar ese estado de bienestar podemos 
utilizar las dimensiones defi nidas por Fraser et al. (1997) 
que considera 1) las experiencias del animal, asociadas 
a estados emocionales como el placer y el dolor; 2) el 
funcionamiento biológico del animal, relacionado con as-
pectos de salud y producción y 3) la naturalidad de la 
especie, asociado a la capacidad del animal de poder 
ejecutar conductas altamente motivadas para la espe-
cie. Esta defi nición considera aspectos tanto biológicos, 
como conductuales y emocionales. Es importante desta-

Bienestar de vacas lecheras en sistemas pastoriles
Pilar Sepúlveda-Varas.

Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias, Programa de Bienestar Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 
pilar.sepulveda@uach.cl



Disertantes
Simposio de Bienestar animal

163Pág. 

car que estos tres aspectos son interdependientes y no 
basta con que un animal esté sano (incluido los aspectos 
de nutrición) para que podamos decir que su estado de 
bienestar es adecuado. 

Periodo de transición

Uno de los periodos más críticos en el ciclo productivo 
de la vaca lechera es el periodo periparto o de transi-
ción (PT), comprendido entre las 3 semanas antes y las 3 
semanas posteriores al parto. Durante este corto tiempo 
la vaca se enfrenta a una serie de cambios fi siológicos, 
metabólicos y físicos que la preparan para enfrentar la 
transición desde una fase fi nal de preñez y parto, al inicio 
de la lactancia (Ingvartsen et al., 2003; Mulligan y Doher-
ty, 2008). A su vez, durante este periodo las vacas deben 
afrontar varios cambios relacionados con el manejo y am-
biente en que se encuentran, como son cambios en la 
formulación de la ración alimenticia, de lugar, o de grupos 
sociales (movimiento desde el grupo preparto al de va-
cas frescas, maternidades, etc.). Por estas razones no es 
sorprendente que el periodo de transición sea uno de los 
de mayor riesgo para que la vaca se enferme (LeBlanc 
et al., 2008) y, por lo tanto, de gran preocupación desde 
el punto de vista del bienestar animal (von Keyserlingk et 
al., 2009).

Trabajos en sistemas estabulados establecen que de 
todas las enfermedades que afectan a las vacas durante 
la lactancia, cerca del 75% ocurren dentro del primer mes 
postparto, con un 30 a 50% de las vacas presentando al-
gún tipo de enfermedad durante las semanas siguientes 
al parto (Ingvartsen et al., 2003; LeBlanc, 2010). Estos 
trastornos incluyen enfermedades metabólicas relaciona-
das con el balance energético y mineral como la cetosis 
e hipocalcemia, y enfermedades relacionadas con proce-

sos infecciosos e infl amatorios como la mastitis y metritis, 
entre otras. 

Trabajos indican que la incidencia de enfermedades 
durante el PT postparto en planteles bajo sistema pastoril 
también es alta (Ribeiro et al., 2012; Sepúlveda-Varas et 
al., 2015). Por ejemplo, resultados de nuestro grupo de 
trabajo indican que, en condiciones de pastoreo del sur 
de Chile, un 56% de las vacas desarrolla al menos una 
enfermedad clínica (retención de placenta, hipocalcemia 
clínica, metritis o mastitis) o una enfermedad subclínica 
(cetosis o hipocalcemia) en las semanas posteriores al 
parto (Sepúlveda-Varas et al., 2015). En un trabajo pos-
terior en que se trabajó con información de más de 1.000 
vacas lecheras provenientes de 38 predios de la zona 
sur de Chile, se observó que la variabilidad entre pre-
dios es bastante alta (Sepúlveda-Varas y Wittwer, 2017). 
Por ejemplo, la prevalencia promedio de metritis (enfer-
medad que causa problemas reproductivos) fue de un 
17%, pero se encontró rebaños con prevalencias bajo un 
10% y otros sobre un 40% (Tabla 1). Para el caso de 
otras enfermedades que ocasionan que las vacas sean 
eliminadas tempranamente como las cojeras y mastitis 
se han reportado varianzas similares, tanto en sistemas 
estabulados (Ingvartsen et al., 2003) como en pastoriles 
(Sepúlveda-Varas y Wittwer, 2017). Esta gran diferencia 
entre rebaños sugiere que ciertos manejos prediales pue-
den ser factores de riesgo para la presentación de enfer-
medades y que algunos productores han encontrado la 
manera de manejar y alojar a sus vacas de manera tal 
que sólo tiene una baja ocurrencia de estos problemas de 
salud durante las semanas siguientes al parto. 

En un estudio observacional reciente llevado a cabo 
por nuestro grupo de trabajo, nos propusimos identifi car 
factores de riesgo del periodo preparto (manejo, ambien-
te y del animal) asociados a la presentación de trastornos 
clínicos (cojera, metritis, mastitis) y subclínicos (hipocal-
cemia e hipomagnesemia) en los primeros 21 días pos-
parto en 565 vacas lecheras provenientes de 25 predios 
lecheros comerciales del sur de Chile (Calderón-Amor et 
al., 2021). Los resultados mostraron que el riesgo (odds 
ratio) de cojera posparto fue más alto para las vacas 
que presentaron cojera en el preparto, concentraciones 
elevadas de NEFA preparto y para vacas que se mantu-
vieron en potreros de sacrifi cio durante este periodo. El 
riesgo de presentar metritis fue mayor en vacas de primer 
parto, vacas con aumento de NEFA preparto y en vacas 
que presentaron distocia. El riesgo de mastitis clínica fue 
mayor para las vacas que presentaron cojera durante el 
periodo preparto. La presentación de hipocalcemia sub-

Tabla 1. Prevalencia predial promedio y valores mínimos y máximos de tras-
tornos clínicos y subclínicos diagnosticados durante el periodo transición 
posparto en 1.036 vacas de 38 rebaños del sur de Chile (Sepúlveda-Varas 
y Wittwer, 2017).

Promedio Mínimo Máximo

Trastornos subclínicos

Hipocalcemia 18% 3% 53%

Cetosis 9% 3% 21%

Hipomagnesemia 13% 3% 67%

Trastornos clínicos

Metritis 17% 3% 43%

Cojera 31% 1% 54%

Mastitis 8% 3% 29%

Paresia puerperal 4% 3% 7%
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clínica fue mayor en vacas con un período seco mayor a 
60 días, parto distócico y en predios sin suplementación 
preparto de sales aniónicas. El riesgo de hipomagnese-
mia subclínica fue mayor en vacas con menores concen-
traciones de Mg preparto y mayor concentración de Ca 
preparto. Nuestros hallazgos indican que los productores 
podrían benefi ciarse al refi nar estas áreas para mejorar 
la salud y el bienestar de sus vacas.

Trabajos realizados en sistemas estabulados con-
cluyen que vacas que presentan alguna enfermedad o 
trastorno de salud tienen un mayor riesgo de ser elimina-
das del rebaño (Enting et al., 1997; Seegers et al., 2003; 
Wittrock et al., 2011; Pinedo et al., 2010). En un trabajo 
realizado en aproximadamente 40 predios lecheros del 
sur de Chile, la relación entre el estado de salud durante 
el PT y el riesgo de eliminación temprana (primeros 100 
días de lactancia) es bastante similar (Hernández, 2018). 
En este trabajo se determinó que las vacas que presen-
tan algún problema de salud durante las primeras sema-
nas postparto dejan el rebaño más tempranamente en la 
lactancia que las vacas que no enfermaron durante este 
mismo periodo (OR: 2,3; 95% CI = 1,8 – 3,0; P < 0,05). 
Específi camente, vacas que desarrollaron mastitis, par-
tos distócicos, hipocalcemia clínica, problemas podales o 
digestivos presentaron un mayor riesgo de eliminación en 
los primeros 100 días de lactancia comparado con vacas 
sanas (P < 0,05; Hernández, 2018).

Por otro lado, las enfermedades de la transición no 
sólo afectan a la industria lechera a través de la elimina-
ción temprana de animales potencialmente productivos, 
sino que también a través de la asociación entre enfer-
medad y pérdida en la producción de leche. En un tra-
bajo se demostró que vacas diagnosticadas con metritis 
después del parto produjeron aproximadamente 8 kg/d 
menos de leche durante las primeras 3 semanas de lac-
tancia (Huzzey et al., 2007) y, en un segundo trabajo de 
seguimiento de estas mismas vacas, se encontró que las 
vacas que presentaron metritis, a pesar de la interven-
ción veterinaria, produjeron menos litros de leche hasta el 
quinto mes de lactancia (Wittrock et al., 2011). A su vez, 
este último estudio demostró que las vacas con metritis 
en el postparto presentaron una mayor probabilidad de 
ser eliminadas del rebaño, en comparación con las vacas 
sanas (Wittrock et al., 2011). Por otro lado, la asistencia 
veterinaria para el tratamiento de estas enfermedades, 
sumado a los medicamentos utilizados, añade un mayor 
costo para el predio e impacta negativamente la susten-
tabilidad del sistema (Kossaibati et al., 1997). 

Detección temprana de vacas enfermas 

Cualquier tipo de enfermedad involucra algún grado 
de pobre bienestar (Broom, 2006), por lo que la identi-
fi cación temprana de animales enfermos e instauración 
de tratamientos oportunos puede minimizar los efectos 
negativos en el animal. Sin embargo, el efecto de condi-
ciones subclínicas es menos evidente y más difíciles de 
evaluar o medir tanto en el animal como en el rebaño. En 
este sentido, el uso de indicadores que sean sensibles 
en detectar animales enfermos o en riesgo de enfermar 
en sistemas lecheros puede brindar una oportunidad en 
identifi car tempranamente y prevenir su desarrollo. 

Los cambios de comportamiento se han utilizado du-
rante siglos para identifi car animales enfermos. Un ejem-
plo de esta aplicación se ve en el diagnóstico clínico de 
la hipocalcemia puerperal o fi ebre de la leche en la vaca; 
el diagnóstico de este trastorno se basa en cambios de 
comportamiento como la anorexia, letargo y difi cultad de 
mantenerse de pie y decúbito prolongado, entre otros 
signos clínicos. En la última década, investigaciones 
demuestran que vacas enfermas siguen un clásico pa-
trón conductual también descrito en otras especies que 
incluye anorexia, letargia, disminución de la actividad 
exploratoria, actividad reproductiva, ingesta de agua, 
acicalamiento y otros comportamientos sociales (Dant-
zer y Kelley, 2007). Por ejemplo, el trabajo de Huzzey 
et al. (2007) indica que vacas que presentaron cuadros 
de metritis luego del parto consumieron menos alimento, 
permanecieron menos tiempo en el comedero y visitaron 
menos veces el comedero comparado con las vacas sa-
nas. Del mismo modo, vacas con cetosis, mastitis y co-
jeras mostraron una disminución similar en el comporta-
miento alimentario y de consumo de alimento (González 
et al., 2008; Goldhawk et al., 2009; Siivonen et al., 2011; 
Sepúlveda-Varas et al., 2016). Algunos trabajos han re-
portado comportamientos menos clásicos en animales 
enfermos. Por ejemplo, vacas con mastitis clínica, tanto 
de ocurrencia natural como experimentalmente inducida, 
permanecieron más tiempo de pie durante el transcurso 
de la enfermedad en comparación con el periodo en que 
se encontraban sanas (Fogsgaard et al., 2012; Cyples et 
al, 2012). Este comportamiento, aunque no es un signo 
clásico de enfermedad, probablemente es refl ejo de los 
cambios motivacionales asociados con un aumento del 
dolor; vacas con mastitis prefi eren mantenerse de pie y 
aliviar el dolor y la presión de la ubre, más que echarse 
y descansar. 

Cambios en el comportamiento pueden indicar do-
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lor y malestar asociado con una pobre salud, pero tam-
bién puede predecir el riesgo de enfermar (Weary et al., 
2009). En una revisión reciente, se ha descrito la crecien-
te evidencia científi ca que demuestra que cambios en el 
comportamiento alimentario, de descanso y social pue-
den predecir enfermedades que afectan comúnmente a 
las vacas durante el PT, incluyendo las cojeras (Sepúlve-
da-Varas et al., 2013). Tal vez uno de los predictores con-
ductuales más estudiados en sistemas estabulados es 
el comportamiento alimentario. Las vacas normalmente 
disminuyen el consumo de alimento en los días cercanos 
al parto, pero estos descensos parecen ser más seve-
ros en las vacas en situación de riesgo de enfermedad. 
Por ejemplo, vacas diagnosticadas con metritis después 
del parto presentaron un menor consumo de alimento, 
permanecieron menos tiempo en el comedero y visitaron 
con menor frecuencia el comedero durante las dos sema-
nas antes del parto y tres semanas antes de la aparición 
de signos clínicos (Huzzey et al., 2007). En un estudio 
similar, investigadores encontraron que las vacas que 
presentaron cetosis subclínica después del parto mos-
traron descensos en el consumo y en el comportamien-
to alimentario durante las dos semanas previas al parto 
(Goldhawk et al., 2009).

Los sistemas automatizados para medir el consumo 
de alimento y el comportamiento alimenticio son más 
aplicables a sistemas con estabulación permanente, 
y por lo tanto no es sorprendente que la mayoría de la 
investigación se ha realizado utilizando vacas alojadas 
en estos tipos de sistemas. Es evidente que la evalua-
ción y monitoreo de este tipo de comportamiento es más 
difícil en los sistemas pastoriles, ya que la observación 
visual no es un método rutinario práctico de utilizar. En 
este sentido, la evaluación objetiva y continua de otros 
tipos de comportamientos se hace necesario. Cambios 
en el comportamiento de descanso (tiempo diario que la 
vaca permanece de pie y en decúbito) puede ser un in-
dicador útil para evaluar problemas de salud como coje-
ras, distocias e hipocalcemia subclínica (Proudfoot et al., 
2009a, 2010; Calderón et al., 2011; Jawor et al., 2012; 
Sepúlveda-Varas et al., 2014). A través del uso de dis-
positivos como los acelerómetros, es posible evaluar de 
manera continua la fuerza de gravedad en múltiples ejes, 
y estos valores pueden ser procesados para determinar 
la actividad y comportamientos posturales (Ledgerwood 
et al., 2010). Estos dispositivos en los últimos años han 
sido utilizados en sistemas pastoriles permitiendo identi-
fi car efectivamente un mayor número de transiciones y 
de tiempo en decúbito en vacas enfermas respecto de 

vacas sanas durante las semanas siguientes al parto y 
también para identifi car vacas cojas (Sepúlveda-Varas et 
al., 2014).

Por otro lado, en la vaca lechera la rumia ha sido aso-
ciada por mucho tiempo con su estado de salud, pero 
recientemente cambios en esta conducta se han utilizado 
para evaluar la respuesta de la vaca a factores estresan-
tes y a enfermedad. La reciente introducción de métodos 
indirectos para medir el tiempo de rumia, como los co-
llares que basan su análisis en la detección de señales 
vocales, permiten la medición automática del tiempo de 
rumia y observación de su patrón diario. El uso del com-
portamiento de rumia para la identifi cación temprana de 
vacas enfermas o en riesgo de enfermar durante el PT es 
bastante nuevo. Los trabajos en este tema indican que la 
medición automática de la conducta de rumia es útil para 
obtener información sobre el estado de salud de la vaca, 
y puede ser un indicador temprano de vacas en riesgo de 
presentar una enfermedad clínica o subclínica luego del 
parto (Soriani et al., 2012; Calamari et al., 2014; Kaufman 
et al., 2016; Schirmann et al., 2016). Sin embargo, todos 
estos trabajos han sido realizados en sistemas estabula-
dos, por lo que el estudio de este sistema de monitoreo 
en vacas en sistemas pastoriles es necesario.

En un trabajo recientemente publicado por nuestro 
grupo de trabajo (Held-Montaldo et al., 2021), estudia-
mos los cambios en el comportamiento de descanso y 
rumia en vacas transición que estaban sanas o afectadas 
por metritis durante la temporada de partos de otoño y 
primavera en un predio de la provincia de Valdivia. A su 
vez, evaluamos el efecto de algunas variables meteoro-
lógicas (precipitación y estrés calórico) sobre estos com-
portamientos. Para esto, un total de 103 vacas multíparas 
fueron monitoreadas durante la temporada de parto de 
otoño (febrero a abril) y primavera (julio a octubre) desde 
10 días antes a 10 días después del parto. Las vacas fue-
ron clasifi cadas retrospectivamente según su estado de 
salud: metritis [temporada de otoño, (n = 11); temporada 
de primavera, (n = 13)] o sanas [temporada de otoño, (n 
= 25); primavera temporada, (n = 25)]. En todos los ani-
males se utilizaron dispositivos electrónicos para medir la 
conducta de descanso y rumia. Incluimos en el análisis el 
nivel de precipitación (>1 mm/d = con lluvia, y ≤1 mm/d = 

sin lluvia) y estrés por calor [sin calor estrés = índice de 

temperatura-humedad (THI) < 68 vs. estrés por calor = 

THI ≥ 68] como factores climáticos que pudieran afectar 

el comportamiento de descanso y rumia durante la tem-

porada de primavera y otoño, respectivamente. Nuestros 

resultados mostraron que vacas con metritis durante la 
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temporada de parto de primavera presentaron tiempos 
de descanso más prolongados (≥1,3 h/d) después del 

parto. El tiempo de rumia fue similar entre vacas sanas 

y con metritis durante la temporada de parto de prima-

vera, mientras que las vacas con metritis durante el oto-

ño rumiaron 30, 21 y 24 min/d menos que vacas sanas 

durante el preparto, parto y posparto, respectivamente. 

La presencia de lluvia y estrés calórico se asociaron con 

la disminución del tiempo diario de descanso y rumia en 

vacas enfermas, sugiriendo que factores climáticos como 

la lluvia o el estrés por calor requieren ser considerados 

en los análisis del comportamiento de las vacas en tran-

sición en sistemas lecheros pastoriles. 

EFECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y PRÁCTICAS DE MANEJO SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO

El confort de la vaca no sólo es importante en siste-

mas de estabulación permanente, sino que aplica tam-

bién para rebaños en sistemas pastoriles como los del 

sur de Chile. En este período es aconsejable minimizar la 

exposición a factores estresantes, como la competencia 

por el alimento, agua o lugares o espacios para echarse. 

Instalaciones y manejos inadecuados tienen impactos 

negativos en el comportamiento de la vaca, por lo tanto, 

pueden repercutir en su estado de salud (Sepúlveda-Va-

ras et al., 2013). Si bien la mayoría de la información re-

ferente a las características de instalaciones para este 

período proviene de sistemas estabulados, estas pueden 

adaptarse a los sistemas en pastoreo. La tabla 2 resume 

los efectos de diferentes prácticas de manejo sobre el 

comportamiento de la vaca junto con recomendaciones 

para evitar alteraciones en su conducta y por consiguien-

te, mejorar su estado de salud y bienestar. 

Tener un limitado o insufi ciente espacio tanto en el 
comedero (Proudfoot et al., 2009b) como de descanso 
(Fregonesi et al., 2007) al punto que las vacas no pue-
dan comer o echarse simultáneamente, incrementa las 
conductas agresivas y de competencia entre ellas. Esta 
conducta agresiva puede causar temor, provocar lesio-
nes o afectar otros aspectos conductuales como son los 
tiempos destinados a la alimentación o el descanso. Por 
ejemplo, Proudfoot et al. (2009b) reportan que cuando va-
cas son alojadas bajo densidades altas durante el perio-
do periparto, las conductas de competencia en el come-
dero se incrementan y el consumo disminuye comparado 
con vacas alojadas en espacios adecuados. Animales 
que son menos exitosos al competir por recursos como 
el alimento en el comedero, tienden a evitar alimentarse 
cuando los animales más dominantes del grupo están en 
éste, prefi riendo otros momentos durante el día (Galindo 
y Broom, 2000). Por estas razones, una alta densidad de 
animales debe evitarse durante el PT, ya que es un factor 
que genera estrés en el animal y es capaz de alterar el 
comportamiento durante este complejo periodo. 

En muchos predios lecheros, una práctica común es 
agrupar animales para formar nuevos grupos. En nues-
tros sistemas generalmente las vacas del rebaño se ma-
nejan durante el periodo seco en dos grupos: el de “vacas 
secas” por aproximadamente 5 semanas y el de “vacas 
preparto” por las siguientes 3 semanas antes de la fecha 
probable de parto. Bajo este esquema de manejo ocurren 
varios otros movimientos o reagrupamientos de anima-
les, como son pasar desde el grupo de vacas en lactancia 
al de vacas secas, del grupo de vacas secas al grupo 
preparto, y luego del parto al grupo de vacas en lactancia. 

Tabla 2. Efecto de prácticas de manejo sobre el comportamiento de la vaca lechera y recomendaciones para el periodo de transición (adaptado de Sepúlve-
da-Varas et al., 2013).

Práctica de manejo Cambio comportamiento Recomendación

Insufi ciente espacio en el comedero
Mayor competencia
Menor tiempo de alimentación
Mayor tiempo de pie
Efecto variable en el consumo de materia seca

Otorgar espacio de comedero de 80 cm lineales por 
vaca (o 1 atrapacabeza/vaca)
Atrapacabezas reduce la competencia
Aumentar la frecuencia de entrega de alimento fresco 
para aumentar el tiempo de alimentación

Insufi ciente área de descanso
Mayor competencia
Menor tiempo de descanso
Mayor riesgo de cojeras
Sacrifi cio del tiempo de alimentación por descanso

Otorgar 1 cama por vaca 
Otorgar 15 m2 por vaca en maternidades

Reagrupamientos

Disminuye el consumo de materia seca en el día del 
reagrupamiento
Menor tiempo de rumia 
Aumenta la competencia en el comedero

Evitar mover vacas individualmente
Limitar una alta densidad de animales en el nuevo grupo 

Áreas de descanso inadecuadas

Mayor tiempo de pie
Aumenta riesgo de cojera
Aumenta el “perching” 

Tamaño de camas adecuadas para el tipo de vaca
Proveer áreas de descanso limpias y secas
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Si a esto se suma el uso de maternidades, se añade otro 
movimiento desde el grupo preparto a la maternidad. En 
sistemas estabulados se ha demostrado que cuando las 
vacas son reagrupadas, el comportamiento social en el 
grupo cambia, generando estrés, conductas agresivas y 
de dominancia que pueden impedir el acceso al alimen-
to durante al menos uno o dos días post-agrupamiento 
(von Keyserlingk et al., 2008). Luego de este periodo de 
tiempo, el grupo social se restablece y disminuyen las 
interacciones agresivas entre las vacas. Schirmann et al. 
(2011) reportan que las vacas que presentan conductas 
más agresivas al momento del reagrupamiento son las 
que también presentan un menor consumo de alimento y 
menor tiempo luego de éste. 

Uso de refugios en el preparto y su efecto 
en el comportamiento y salud posparto

En el sur de Chile, las vacas lecheras generalmente, 
son alojadas durante el preparto en potreros sin cober-
tura de pasto (llamados comúnmente “potreros de sacri-
fi cio”), exponiendo así a los animales a condiciones de 
barro y humedad. A este ambiente desfavorable para el 
alojamiento se suman además otros factores como bajas 
temperaturas, precipitaciones excesivas y viento. 

Recientemente, estudiamos la motivación de las va-
cas lecheras durante el pre-parto para usar un refugio ar-
tifi cial y los benefi cios que podría tener para el bienestar 
del animal (Cartes et al., 2021). El ensayo fue realizado 
en Valdivia (Chile) durante los meses de invierno (julio y 
agosto). El refugio consistía en una estructura de metal 
de 6 m de largo x 3 m de ancho (18 m2), con 3 lados 
cubiertos de planchas de zinc. En el piso de cada refugio, 
se agregaba viruta diariamente, manteniendo una cama 
limpia y seca. Doce vacas Holstein-Friesian fueron aloja-
das de a pares en potreros que contaban con un área de 
protección, mientras que a otro grupo (n=12) se las distri-
buyó también de a pares, en potreros sin refugios. Todos 
los animales entraron al ensayo 30 días antes de la fecha 
probable de parto y permanecieron en los potreros has-
ta horas después del parto. El comportamiento de cada 
animal fue registrado en forma continua a través de video 
cámaras y dispositivos electrónicos. Además, semanal-
mente las vacas fueron evaluadas para limpieza corporal 
y se tomaron muestras de sangre para el análisis de áci-
dos grasos no esterifi cados (NEFA), BHB y concentracio-
nes de haptoglobina. Los resultados mostraron que las 
vacas presentan una alta motivación para usar el refugio 
cuando tienen esa opción, pasando más del 60% de su 
tiempo diario dentro del refugio, y el 75% de ese tiempo 

lo usaron para echarse. Vacas con acceso a un refugio 
durante el período preparto permanecieron descansando 
echadas 3,2 h/d más que las vacas sin refugio durante la 
semana −3 y −2 preparto. Vacas con acceso al refugio 

mostraron una mayor limpieza corporal al parto (~92 vs. 

~48%) y concentraciones menores de NEFA (semana −2: 

0,27 vs. 0,44 mmol/L; semana −1: 0,46 vs. 0,64 mmol/L) 

en el período preparto, y menor concentración de hap-

toglobina en la primera semana posparto (0,34 vs. 0.79 

mg/mL) que vacas sin acceso a refugio. Estos resultados 

muestran que tener acceso a un refugio durante el perío-

do pre-parto durante la época invernal de la zona sur de 

Chile aumenta el tiempo de descanso, mejora la limpieza 

corporal y reduce la movilización grasa preparto y, por lo 

tanto, puede ser una manera efi ciente y económica de 

mitigar los efectos negativos de estas condiciones en el 

animal, mejorando el confort y bienestar animal.

Uso de maternidades y su efecto en el 
comportamiento de la vaca

Uno de los principales desafíos de los sistemas pasto-

riles con temporadas de parto estacional de primavera en 

regiones templadas como es el sur de Chile, es la exposi-

ción de las vacas lecheras periparto y sus terneros recién 

nacidos a condiciones invernales adversas (Matamala et 

al., 2021). 

Para abordar esta problemática, con nuestro grupo de 

trabajo diseñamos un estudio (Matamala et al., 2022) que 

comparó el comportamiento de vacas lecheras pre-parto 

que permanecieron en un potrero de sacrifi cio hasta el 

parto (PS) o fueron trasladadas hacia un corral techado 

durante la temporada de invierno. También evaluamos la 

limpieza de las vacas al parir, la concentración de inmu-

noglobulina G en el calostro y el comportamiento y la vi-

talidad de los terneros a lo largo de los tratamientos. Cua-

renta y dos vacas Holstein multíparas se dividieron en 

tres tratamientos (PS, T3 o T1) y se monitorearon desde 

3 semanas antes hasta 1,5 h después del parto. Las va-

cas en T3 y T1 se trasladaron a un corral de maternidad a 

partir de la semana 3 y la semana 1 antes de la fecha pro-

bable de parto, respectivamente. Los resultados mostra-

ron que las vacas pasaron más tiempo echadas en T3 en 

comparación con PS y T1 en la semana -3 y la semana 

-2 preparto, pero el tratamiento T1 proporcionó una me-

jora sustancial en el tiempo de descanso en comparación 

con PS en la semana previa al parto. El tiempo de rumia 

preparto fue más bajo en PS. Los terneros del grupo T1 

permanecieron menos tiempo echados después del parto 

en comparación con los terneros en PS, y los terneros en 
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T3 se asociaron con la mayor vitalidad. La limpieza fue 
mayor en las vacas que se trasladaron al corral de ma-
ternidad (T3 Y T1), sin embargo, el tratamiento no afectó 
la concentración de IgG en el calostro. Nuestro estudio 
demuestra que trasladar a una vaca preparto desde un 
potrero hacia un corral de maternidad durante la época 
invernal tuvo efectos positivos sobre el bienestar de la 
vaca y su ternero recién nacido.

CONCLUSIONES

El PT constituye el periodo de mayor trascendencia 
en la salud y bienestar de la vaca. La mayoría de las dis-
funciones metabólicas (cetosis, desplazamiento de abo-
maso), nutricionales (hipocalcemia, hipomagnesemia), 
sanitarias (mastitis, metritis, cojeras) y productivas (baja 
producción de leche) que afectan a las vacas lecheras 
tanto en sistemas estabulados como pastoriles ocurren 
durante el PT. Estas enfermedades causan pérdidas por 
baja producción de leche, tratamiento y eliminación tem-
prana de animales, además de conllevar a serios proble-
mas de bienestar animal. La identifi cación temprana de 
vacas enfermas o en riesgo de enfermar permite instau-
rar tratamientos farmacológicos oportunos o cambios en 
los manejos alimentarios o asociados al ambiente en que 
se encuentran los animales, los que pueden minimizar 
los efectos negativos de la enfermedad en el estado de 
salud, nivel productivo y bienestar del animal. El monito-
reo de la conducta es una herramienta útil para indicar 
cambios en los manejos que faciliten la prevención de en-
fermedades o la identifi cación oportuna de animales que 
necesiten ser tratados. Cambios conductuales asociados 
con enfermedades o problemas de salud luego del parto 
incluye disminución en el consumo de alimento, menores 
tiempo en el comedero, periodos, incomodidad, menores 
tiempos de rumia y disminución o reticencia a competir 
por recursos como el alimento o espacios para el descan-
so. Prácticas de manejo que permitan altas densidades 
de animales en los corrales o maternidades, cambios de 
grupos constantes y lugares de descanso poco conforta-
bles pueden contribuir a generar cambios conductuales 
que se asocian con mayor riesgo de presentación de en-
fermedades en las vacas lecheras en sistemas pastoriles. 
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