
ESTADO 
CORPORAL EN 

GANADO LECHERO 
V SU USO EN LA PRACTICA 

Los resultados ffs icos-económ.icos de les 
sistemas de produce ión lec he ros dependen, 
en gran medida, de la eficiencia reproducti
va de los vientres. 

En nuestro país, en promedio. las vacas 
presentan un in tervalo inter-parlo de 17-18 
meses y un porcent.aje de parición no supc--
rior al 60 %. Estos valores son muy bajos en 
relación al potencial de la especie e inferio
res a los promedios alcanzados en otros 
países donde predomfoan oovlnos de leche 
de la raza Holando en condiciones de pas
toreo. 

La alimentación y el ·•estado nulricio
nal'' de los animales es una de las principa
les causas de la baja pe1forma11ce de los 
rodeos lecherns. 

Una nutlicíón inadecuada puede afectar 
severamente la eficiencia reproductiva de 
la vaca en: 

I) Lactancia temprana: particu
lannente en invierno, donde el característico 
balance energético negativo en vacas de 
alía producción, suele ser mayor; detem;ii
mmdo reducciones imp0rtantes en la per
formance reproducllva de vacas paridas en 
olOilo, y en el retorno económíco por con
cepto de sobreprecio invernal pago por le
che. 

2) Lactancia avanzada y/o perío
do seco: el animal debe recuperar reservas 
cofí)orales, que van a determinar et estado 
nutrícional al parto, y al entore siguíente. 

Existen una serie de critenos para eva
luarel grado en que los requerimientos de la 

vaca están siendo satisfechos. No obstante. 
la determinación de algunos de ellos requie
re exigencias que en general restrigen su 
uso a situaciones experimen tales ( por 
ejemplo: determinación del consumo de 
nu1rien1es o de paráme1ros sanguíneos). 

Bajo estas condiciones, las medidas de 
"lo adecuado de la n u lrición ", están basadas 
en. el estado corporal, el peso vivo y otras 
mediciones lineales (altura de la cnn. diá
metro del tórax, etc.) del animal. 

En los trabajos que se realizan en el 
rodeo lechero de la Estación Experimental 
"Dr. Mario A. Cassinoni", se está usando 
una escala que evalúa, en forma subjetiva, 
el "grado de gordura" oel animal. La misma 
escala ha sido utilizada por docentes de la 
Cátedra de Nutricíón Anímal de la Facultad 
de Agronomía, para evaluar la relación en
tre estado corporal al pru1o y produccíón de 
leche y grasa del animal. 

En este tmbajo se presenta una descrip. 
ción de dicha ese-ala, sus ventajas en rela
ción con la determinación del peso vivo 
(criteiio más común utilizado por los pro
ductores para determinar el estado nutri
cJonal del animal), y algunos resuliados 
nacionales, de la influencia de el estado 
corporal de la vaca en momentos críticos
parto y enrore- sobre su perfonnance repro
ductiva. El propósito es suministrar coefi
cientes técnicos que pennilan mejorar la 
eficlencia reproduct iva de los rodeos leche
ros en estab!ecímientos comerciales, a tra
vés del manejo de la alimentación. 

{ 1) Doctor Médico Veterinario. Catedm de Bovinos de Leche. Pkrn Pilo.lo Pays(111d1I-Faculrad de Vereri11aria. 
(2) DocIor Médico Veter/1Jarío. Dll.ti'l'E, M . C. R11bino, Paysandú. 
(3) Doc/or Médico Veierinario. Ejercicio fi!Mralde la profesión_ Paysa11d1í. 
(4) f11 g1miero AgrJr¡onro. Cátedra de Eswdfstica y Com¡mt,:,$.EEMAC. 

E. KRALL (1 }, 
J. GIL (2 ), 

J.E. BLANC (3), 
O. BENT ANCUR ( 4) 

ESCALA DE 
ESTADO CORPORAL 

EN BOVINOS DE LECHE 

En los óltimos al1os se han desarrollado 
nume.rosas _escalas de clasíficacíón de esta
do corporal para bovinos de le.che, que 
difieren en el número de puntos que consi
deran (1-8, 0-5, clc.),métodode valoración 
(observación y/o palpación del an imal), y 
región anatómica del animal. 

Las evaluaciones de algunas de estas 
ecalas, han demostrado que pennJten pre
dec itr la composición del animal en forma 
tan o más exacta que el peso vivo u otras 
mediciones lineales. 

El hecho que noexjsta una escalaestan
dar es una límitanre para la comunicación 
entre productores y técnicos de di'stintos 
lugares, siendo deseable la elaboración de 
tablas de equivalencia en un inte-nto por 
superar dicho problema. 

En el país se adaptó, para vacas Halando, 
una escala de clasificación de estado co.rpo
ra] desarrollada en Australia para ganado 
lechero. 

La escala consta de 8 puntos, donde l es 
un animal extremadamente flaco y 8 el 
extremo opuesto, y se basa en la observa
ción del animal, en particular la zona de la 
grupa (musculatura y eminencias pélvicas), 
y base de la cola (primeras vértebras c.oc,
cígeas). 

Secundariamente, se observan las pier
nas, vértebras lumbares y costillas. 

En el Cuadro 1 se describen las caracte
rísticas generales de cada grado de estado 
corporal, y en la Figura l, se presentan 
fotografías de animales representativos de 
los puntos 1 a 6. 
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FIGURA J .• Fotografías de vacas representativas de los puntos 1 a 6 de estado corporal por apreciación visual. 

CUADRO 1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS DISTINTAS PUNTUACIONES DE ESTADO CORPORAL EN 
LA ESCALA POR APRECIACION VISUAL 

ESTADO 
CORPORAL 

1 

2 

3 

4 

5 

DESCRIPCION 

Animal extremadamente flaco (sensación de 
animal enfermo). 
A. Eminencias laterales y superiores de cada
vértebra muy prominentes.
B. Muy prominentes y angulosas, en particular se
notan tres puntas en las eminencias posteriores de la 
grupa (tuberosidad isquiática). 
C. Muy cóncava.

Animal muy flaco.
A. Vértebras aun como "dentadas" por el descarne.
B. Prominentes.
C. Bastante cóncava.

Animal con leve cobertura sobre huesos.
A. Menor demarcación inter-vertebral.
B. Prominentes, pero con leve cobertura.
C. Cóncava.

Animal con cobertura sobre huesos.
A. Sin demarcación inter-vertebral.
B. Algo redondeadas.
C. Poco cóncava.

Animal en buen estado.
A. Base de la cola redondeada, pudiendo existir
algunos pliegues de piel con adiposidad.

ESTADO 
CORPORAL DESCRIPCION 

B. Redondeadas, pero aún destacadas.
C. Levemente cóncava, casi plana.

6 Animal en muy buen estado. 
A. Base de la cola muy redondeada, y con
importantes pliegues adiposos.
B. Aparecen como "masas" musculares poco
destacadas de las del resto de la grupa.
C. Plana.

7 Animal gordo.
A. Base de la cola y hueco bajo la misma sin
depresiones.
B. Apenas se evidencian.
C. Convexas.

8 Animal extremadamente gordo. Toda la grupa y las 
piernas son masas muy convexas. 

PUNTOS DE OBSERV ACION 

A. Base de la cola (primeras vértebras coccígeas).

B. Eminencias de la grupa (tuberosidades ilíaca e isquiática).

C. Musculatura de la grupa (línea ilíaca-isquiática).
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Los registros tomados en los rodeos le
cheros de la EEMAC y en establecimientos 
pertenecientes a la cuenca de Paysandú, 
señalan que la performance reproductiva de 
las vacas está muy asociada a su estado 
corporal al moment& del parto y al inicio del 
entore. 

En las XXI Jornadas de Buiatría reali
zadas en Paysandú en Junio de 1993, los 
autores presentaron información detallada 
al respecto. 

Los resultados más importantes muestran 
que: 

1) el 90% de las vacas que llega al parto
en estado corporal superior a 5, reinicia la 
actividad ovárica antes de los 50 días post
parto; con lo cual, probablemente, la ferti
lidad al servicio se vea aumentada. 

2) En el 90% de los animales evaluados,
la pérdida de hasta una unidad de estado 
corporal en el período post-parto, no mo
difica dicho comportamiento. 

3) Vacas con estado corporal al entore
entre 3 y 4 (3.5), quedan preñadas, no re-

quiriendo más de dos servicios en el 90% de 
los casos. 

4) El mantenimiento o la ganancia de
estado corporal en el período parto-entore, 
determina servicios fértiles en el 90% de los 
casos. 

PERSPECTIVAS 

La información nacional es limitada para 
arribar a conclusiones definitivas respecto al 
aumento en performance reproductiva de los 
rodeos lecheros, que se puede lograr a partir 
del manejo del estado corporal. No obstante, 
dicha información es coincidente con resul
tados obtenidos en otras latitudes donde el 
tema a merecido mayor atención. Sugiriendo 
que esta técnica puede ser utilizada como una 
herramienta preliminar de diagnóstico, que 
permita, contemplando la producción indivi
dual y la edad de la vaca, realizar manejos 
alimenticios diferentes según el estado cor
poral y fisiológico del animal. 
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