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1. RESUMEN

Sr. Lucía Grille

La mortalidad de corderos es un grave problema para los productores de
ganado ovino en nuestro país. La época de partos es un momento crítico y difícil
de controlar, sin embargo la inducción del parto es poco utilizada en la oveja. El
ayuno se ha ensayado como método de inducción de partos. El objetivo
planteado fue evaluar el efecto del ayuno de 24 y 48 horas al día 142 de
gestación en la oveja Corriedale sobre la viabilidad de corderos. El encierro del
G1 (24 h) se realiza durante 24h y el del G2 (48 h) de 48h. El ayuno es total para
el alimento sólido, teniendo agua ad libitum. Los animales del grupo control
-(grupo C) permanecen a campo natural. En las ovejas se registra peso,
glicemia, cortisol y cuerpos cetónicos. En los corderos se registra peso al
nacimiento, a la semana y al destete; tiempo parto/estación, parto/succión;
glicemia y cortisol; mortalidad en los 3 primeros días de vida y vitalidad a la
semana de vida. Se concluye que el ayuno de 24 h Y 48 h al día 142 de
gestación no afecta la viabilidad de los corderos nacidos de madres sometidas a
tratamiento.

2. SUMMARY

Lambs' mortality is a serious situation for avine producers in our country.
The time of deliveries is a critical, difficult moment to control. The induction of
delivery in ewes is not a largely extended practice. Fasting has been tested as a
method to induct delivery. The proposed objective is to evaluate the effect of 24
hs and 48 fasting at day 142 ot gestation of Corriedale ewes on lambs' viability.
G1 fast is of 24 hs, and G2 fast is of 48hs. Fast is total for solid toad, having
water ad libitum. Control ewes (group C) continued to be controlled in natural
field. Records are taken on ewe's weight, glucemia, cortisol and ketone bodies,
and on lambs' weight at birth, a week after delivery and in the moment of
weaning; time delivery/standing, time delivery/suction; glucemia and cartisol;
mortality in the first three days after birth, and vitality a week after birth. It is
concluded that 24hs and 48hs fasting at day 142 of gestation does not affect the
viability of lambs born to ewes under treatment.
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La oveja fue uno de los primeros animales domesticados por el hom~~!
debido a la gran variedad de productos que proporciona ( lana, carne, leche y
sus derivados) (González Montaña y col, 1997).

La introducción del ganado ovino en Uruguay ocurrió entre 1850 y 1870
siendo el stock actual de 10.323 ovinos (MGAP 2008). El 70 % de esta
población corresponde a la raza Corriedale y el porcentaje restante a las razas
Ideal, Merino, Merilin y Romney Marsh. La cría extensiva es la forma tradicional
de explotación ovina en Uruguay. Esto hace que se les disponga en campos
con muy baja mejora de praderas, de tal forma que de 25 mil productores de
ganado ovino, unos 5000 establecimientos, disponen de la tercera parte del
total de ovinos del país y poseen un promedio de área mejorada con pradera
de apenas el 50/0 (Salgado, 2004). Según Montossi y col, (2002) en los últimos
años la producción ovina se ha ido regionalizando, concentrándose
esencialmente en zonas de Basalto y Cristalino.

Bajo estas condiciones de cría una de las principales causas de la baja
eficiencia reproductiva es la alta mortalidad de corderos que puede llegar a ser
entre el 17 al 32 % de los nacidos según las condiciones climáticas en el
momento de la parición (Cardelina y col, 1974), donde la mayor pérdida
ocurren durante el parto o en los tres primeros días de vida (Mari, 1987). Es así
que durante el período 1986 - 2003, el porcentaje de señalada de corderos
osciló aproximadamente entre un 50 y 70% (Azzarini y Fernández Abella, 2004)
con una tendencia a la baja. Actualmente, en nuestro país, el porcentaje de
señalada, al año 2007, se sitúa en un 73% (MGAP-OPYPA, 2008).

Sin embargo, el ganado ovino constituye la principal fuente de ingreso
familiar en la mayoría de los productores de ovinos ya que no poseen grandes
extensiones para la cría de vacunos y la oveja además de la venta de lana y de
corderos, les provee carne para el consumo familiar (Montossi, 2005).

Si bien la lana se considera el producto de exportación mas importante de
los ovinos, en lo que se refiere a la carne, en los últimos años se ha
comenzado a activar el comercio con el exterior. Es importante destacar las
grandes posibilidades para la exportación de carne de cordero a mercados
como la Unión Europea, los países árabes y asiáticos ya que se pueden
proporcionar corderos listos para ser faenados entre agosto y octubre, antes de
que comiencen a competir las inmensas producciones de Australia y Nueva
Zelanda (Salgado, 2004).

La obtención de un alto número de corderos destetados por ovejas
encarneradas, constituye uno de los objetivos básicos de toda explotación
ovina. Son varias las razones por las cuales debe maximizarse este índice, ya
que los corderos producidos serán los futuros reemplazos reproductivos, los
elementos sobre los cuales se ejercerá presión de selección y el objetivo final
en la producción de carne y lana (Tellechea y coI2007a).

...
- 1-
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Como ya hemos comentado, la cría ovina en nuestro país se realiza en
forma extensiva, por lo tanto la época de partos es uno de los momentos mas
difíciles de controlar, siendo a su vez el período mas crítico en cuanto a la
mortalidad de corderos ya que en las primeras 72 hs de vida se produce el 70 a
80 % de las muertes (Manazza, 2006). De la habilidad para manejar el mismo,
puede depender no sólo la viabilidad de los recién nacidos, sino la posterior
vida reproductiva de la madre (Benech, 2007).

Estas primeras horas de vida son las más críticas para la supervivencia y
exigen la atención permanente del productor. Por todo ello es de sumo interés,
para el ganadero, poder predecir con exactitud el momento del parto de las
ovejas logrando, si es posible, su concentración en unos pocos días.

Aunque la inducción del parto es ampliamente utilizado en bovinos y
cerdos, es un manejo poco visto en ovejas (Ingoldby y Jackson, 2001). Dado
que en nuestro país el costo de los fármacos de inducción del parto es muy alto
si se los compara con el valor de una oveja, la obtención de un método barato y
eficaz para la inducción y sincronización de los partos podría constituirse en
una alternativa a considerar (Benech ,2007).

El ayuno se ha ensayado como método de inducción de partos (Gallego y
col, 1996; Cal y col, 2000; Benech, 2003). Tanto el estrés como la hipoglucemia
en la madre producida por el ayuno podrían provocar el comienzo de la
cascada hormonal que desencadena el parto y utilizarse como instrumentos en
la inducción del mismo, siempre y cuando pueda controlarse el riesgo de
provocar toxemia de la gestación (Cal y col, 2000; Benech, 2007) y que sea
inocuo para el desarrollo y la vitalidad de los corderos neonatos.

Para el presente trabajo nos hemos planteado como hipótesis que el
ayuno de 24-48hs a ovejas al día 142 de gestación no afectará la viabilidad de
los corderos.

Con el fin de verificar esta hipótesis nos hemos planteamos los siguientes
objetivos:

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Evaluación del efecto del ayuno de 24 y 48 horas a partir del día 142 de
gestación en la oveja de la Raza Corriedale sobre la viabilidad de corderos
próximos a nacer.

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES:

a) Evaluación del·efecto del ayuno de 24 o 48 horas a partir del día 142 de
gestación sobre el peso vivo de los corderos al nacimiento, a la semana de
vida y al destete.

b) Evaluación del efecto del ayuno de 24 o 48 horas a partir del día 142 de
gestación sobre el tiempo en que se para el cordero por primera vez sobre
sus cuatro extremidades.

- 2-
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c) Evaluación del efecto del ayuno de 24 o 48 horas a partir del día 142 de
ges~ación sobre el tiempo en que el cordero mama calostro por primera vez.

d) Evaluación del efecto del ayuno de 24 o 48 horas a partir del 142 de
gestación sobre la glicemia y el cortisol en suero de los corderos al
nacimiento.

e) Evaluación del efecto del ayuno de 24 o 48 horas a partir del día 142 de
gestación sobre la mortalidad neonatal dentro de los tres primeros días de
vida.

f) Evaluación del efecto del ayuno de 24 o 48 horas a partir del día 142 de
gestación sobre la actividad de los corderos a la semana de vida.

- 3-
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4. REVISiÓN BIBLIOGRÁFICA
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4.1. MORTALIDAD DE CORDEROS. INCIDENCIA Y PRINCIPALES CAUSAS

En casi todos los países del mundo donde se explotan lanares con
sistema de producción extensiva, las pérdidas de corderos al destete son de
alrededor de un 20 % de los nacidos (Corner y col, 2005). En Argentina se
registran perdidas anuales de corderos del 10% al 30% según Gibbons (1996).
En Uruguay los porcentajes de pérdidas son similares, con una variación del 17
al 32 % según las condiciones climáticas en el período de partos (Cardelina y
col, 1974), como consecuencia de esto se reducen las posibilidades de
renovación de las hembras y se presenta un envejecimiento del rebaño,
disminuyendo su eficiencia como sistema de cría (Gibbons 1996).

Los trabajos realizados por Mari (1987) en Uruguay y por McFarlane
(1965) y Denis (1974) en otros países indican que las mayores pérdidas de
corderos se producen durante el parto o inmediatamente después,
fundamentalmente en los primeros 3 días de vida.

Las causas de muerte perinatal en corderos resultan diversas y
complejas dado que dependen de tres factores importantes, pudiéndose
clasificar como factores ambientales, factores que dependen de la madre y
factores que dependen del cordero (Mari, 1987; Alegre y col, 2003).

Según Mari (1979) en las condiciones de cría de nuestro país, la
combinación de estos tres factores determinarían la muerte por inanición y la
exposición al frío. En el mismo sentido, en un estudio realizado por INTA Santa
Cruz, (Alegre y col, 2003) se observó que la inanición y las condiciones
climáticas adversas son los factores que explican el 69,21 % de las muertes.
De estas últimas la temperatura, el viento, la lluvia o su combinación adquieren
trascendencia ya que inmediatamente luego del parto el cordero es sometido a
la acción directa del medio ambiente y debe poner en funcionamiento sus
mecanismos de termorregulación. La pérdida de calor, que sufre el cordero
neonato es causada por la evaporación de los líquidos placentarios ya que
este al nacer esta totalmente mojado. En condiciones climáticas adversas el
viento puede acelerar la hipotermia y desbalancear así la generación de calor
respecto a las pérdidas (Irazoqui, 1985; Alegre, 2003).

A los corderos encontrados muertos se les deben realizar
procedimientos estandarizados post mortem buscando algunas características
que nos indiquen las posibles causas de muerte. Según (Holst 2004) en los
casos en que la muerte esta dada por inanición y exposición al frío, los
hallazgos encontrados al momento de la necropsia son edema subcutáneo
amarillo; grasa perirenal con aspecto rosado suave y gelatinosa lo cual
indicaría que ha sido metabolizada. El abomaso se encuentra sin contenido, al
contrario de un cordero que mamó las últimas horas antes de la muerte donde
se observa un coágulo blanco de leche y, dentro del sistema linfático ubic~do

en el omento del intestino delgado, se puede observar la presencia de una

- 4 -
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sustancia blanca, indicando que el cordero ha asimilado leche y por lo tanto se
ha alimentado. Mari (1987) afirma que se puede sospechar de muerte por
inanición cuando se encuentran signos como deshidratación, enoftalmia,
hígado oscuro, pequeño y firme y un catabolismo total de las reservas grasas.
Con respecto a las demás causas de muerte que afectan a los corderos en el
postparto temprano, al momento de la necropsia, se observan hallazgos como
desgaste de la membrana de la pezuña, indicando que el cordero ha logrado
levantarse y caminar; presencia de edema subcutáneo, indicando trauma al
momento del parto; manchas de meconio, indicando estrés fetal en el parto,
pulmones colapsados a causa de anormalidades en la aireación y petequias
como resultado de anoxia en el parénquima pulmonar y se debe observar el
estado metabólico de la grasa pericárdica (Holst 2004). La muerte postparto de
los corderos se puede dar también por causas infecciosas o predación por
parte de otros animales (Mari, 1987).

Con respecto a los factores que dependen del cordero se consideran
que el peso al nacimiento y la alimentación prenatal de las ovejas, inciden en la
sobrevivencia y el posterior desarrollo (Alegre y col, 2003), estando por lo tanto,
muy relacionados con los factores maternos ya que estos estarían íntimamente
vinculados a su estado nutricional. La mayoría de los autores coinciden en que
una subnutrición durante la gestación resultaría en un efecto negativo sobre el
crecimiento del cordero y el peso al nacimiento (Rhind y col, 1989; Abecia y col,
1997; Bloomfield y col, 2003; Fahey y col, 2005). Es sabido que los
requerimientos nutricionales de la oveja son máximos durante el ultimo tercio
de gestación (Orcasberro, 1985; Gibbons, 1996), ya que es en este período
donde se produce la mayor parte del crecimiento fetal (Gibbons, 1996; Osgerby
y col, 2002) y la síntesis del tejido mamario (Neary, 1996). El aumento del peso
fetal ocurre desde los 90 días de gestación hasta el parto, acumulando en este
período aproximadamente el 85 % del peso al nacer (Russel, 1984), siendo
influenciado, según Robinson' (1983), por el consumo de energía y proteína por
la oveja durante la gestación avanzada.

Aunque las demandas fetales no sean altas hasta el último tercio de la
gestación (Robinson, 1983), una restricción de comida en el primer tercio de la
misma afectaría el crecimiento del feto indirectamente porque se afectaría el
desarrollo de la placenta (Montossi y col, 2005). Además Holst y Allan (1992)
determinaron que es posible realizar restricciones alimenticias durante los 85 a
113 días y luego suministrar un alto plano nutricional hasta el parto, sin que se
afecte el peso de los corderos, ya que los tratamientos nutricionales durante el
tercio medio de gestación tienen escaso efecto sobre peso vivo al nacimiento y
por lo tanto no tienen incidencia sobre la sobrevivencia de los corderos
(Fogarty y col, 1992).

Sin embargo Robinson (1977) afirma que la subnutrición, en el último
tercio de la gestación, tiene un efecto más marcado sobre el peso vivo de la
oveja que sobre el peso fetal, demostrando la factibilidad en el ovino gestante
para mantener los aportes .nutricionales del feto a expensas de sus reservas
corporales (Gibbson, 1996).

- 5 -
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Algunos autores afirman que el principal factor que influye sobre el peso
al nacimiento de los corderos es la condición corporal de la madre al momento
de la encarnerada, mas que el peso corporal. (Osgerby y col, 2003). Sin
embargo McNeill, (1994) encontró que corderos nacidos de ovejas con mala
condición corporal al momento de la encarnerada, mostraron un peso corporal
similar al de corderos nacidos de ovejas con buena condición corporal. Pero
tuvieron 200/0 menos de grasa por kilo de peso. Para Banchero y col (2005) la
condición corporal de la madre puede estar relacionada al vigor del cordero al
nacimiento.

Una vez nacido el cordero y hasta que no llega a obtener la leche
materna, recurre exclusivamente a las reservas que logró acumular en el
período de gestación (Alexander, 1961; Mari, 1987; Chirstley, 2003; Faurie,
2004). Las reservas corporales que presenta el cordero al nacimiento
provienen del exceso de carbohidratos aportados por la madre que por un lado
es acumulado en el hígado y en los músculos del feto en forma de glucógeno
(Wilson y col, 1983) y por otro lado es almacenado como grasa parda (Encinas,
2004). Este tejido se deposita, en los grandes mamíferos, dentro de las dos
últimas semanas antes del parto, alrededor de ciertas vísceras como son
riñones y corazón (Avram y col, 2005). Éstas fuentes de energía serán las de
utilización inmediata por parte del cordero para enfrentar el parto y las primeras
horas de vida extrauterinas (Wilson y col, 1983).

Según estudios realizados en Nueva Zelanda en condiciones similares a
las del Uruguay, el peso mínimo para lograr una máxima sobrevivencia
neonatal se sitúa en 3.5 kg (Corner y col, 2005) no solo porque por encima del
mismo los corderos acumulan cantidades adecuadas de reservas energéticas,
sino porque los más livianos pierden mayor cantidad de calor, ya que tienen
mayor relación área/peso corporal (Azzarini, 1974). Esto llevaría a que un
cordero de bajo peso al nacer presenta menor vigor influyendo en el tiempo
que demora en llegar ~ mamar (Banchero y col, 2006).

Sumado a esto las ovejas con una deficiente alimentación preparto
presentan poca producción de calostro durante las primeras 18 horas luego del
parto debido a una disminución de la acumulación prenatal y una baja tasa de
secreción posterior (O'Doherty y Crosby, 1997; Banchero y col, 2006; Tellechea
y col, 2007b). Una mala alimentación en las últimas seis a ocho semanas de
gestación deprime el desarrollo de la ubre y frena la formación prenatal de
calostro (Neary, 1996).

Por otro lado, Dwyer y col, (1996) y Dwyer y col (2003) demostraron que
al realizar restricciones alimentarias a ovejas, éstas tuvieron dificultades al
parto a pesar de que los corderos fueron mas chicos, lo cual puede estar
reflejando eventos que ocurren antes del nacimiento fundamentalmente
aquellos que pueden restringir el movimiento fetal dentro del útero como las
restricciones en el crecimiento del útero o el volumen del líquido amniótico.
Además una mala nutrición durante la gestación afecta el comportamiento
materno de la oveja incrementando la mortalidad de corderos únicos y mellizos
(Thomson y Thomson, 1949).
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De lo anterior podemos deducir que el peso al nacimiento y la
alimentación de la oveja durante la gestación, sobre todo al final de la misma,
son los factores más importantes que inciden en la sobrevivencia y posterior
desarrollo del cordero, ya que un cordero con buenas reservas energéticas al
nacimiento y bien alimentado es capaz de conservar una temperatura corporal
adecuada en condiciones climáticas adversas.

Según Manazza (2006), con respecto a la gran mortalidad de corderos
que se observa en países como Uruguay y Argentina, no se estaría sólo ante
un problema productivo, sino que habría que considerarlo también como un
tema de "bienestar animal" pues muchos corderos expuestos al viento, agua
y/o frío ambiental, sufren hambre durante varias horas antes de morir.

Como se dijo anteriormente, el mayor porcentaje de mortalidad en los
corderos se da dentro de los primeros tres días de vida, por lo tanto el control
del parto en la oveja y el cuidado del neonato en las primeras horas luego del
nacimiento son muy importantes para disminuir la tasa de mortalidad. Aunque
actualmente esto sea un manejo poco frecuente bajo nuestras condiciones de
cría.

4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS CORDEROS NEONATOS

La nutrición materna durante la gestación influye también en el
comportamiento del cordero en las primeras horas de vida, y por lo tanto en la
viabilidad de este. En este sentido Dwyer (2006) observó que es importante
mantener una buena condición corporal de la madre durante toda la gestación
tratando de impedir que esta disminuya al final de la misma, ya que una baja
condición corporal de la madre al final de la gestación puede tener un impacto
importante en el comportamiento del cordero.

La habilidad del cordero de pararse y alcanzar la ubre rápidamente es
crucial para reducir la mortalidad (Dwyer, 2006). Por otro lado la succión del
cordero ayuda a fortalecer el vinculo entre este y su madre (Dwye~, 2003). El
tiempo parto/estacion, parto/succion refleja un buen comportamiento por parte
del cordero, por lo tanto es de suma importancia tenerlo en cuenta cuando se
quiere evaluar su viabilidad.

El tiempo que transcurre entre que se produce el parto y que el cordero se
levanta, va a determinar el tiempo en que acceda al calostro por primera vez.
Este último período es muy importante para la supervivencia del cordero, no solo
por el aporte energético del calostro, ya que el retraso en la ingestión de este
lleva a que se consuman las reservas energéticas del recién nacido la cual
puede llevar a una hipoglucemia que deprime el SNC, debilitando al cordero y
disminuyendo su tendencia a mamar (Ramos Antón y col, 2006), sino también
por la inmunidad pasiva que adquiere a través del mismo (Pattinson y col, 1991;
O'Doherty y Crosby, 1997; Pattinson y Thomas, 2004; Banchero y col, 2005)

La absorción intestinal de inmunoglobulinas es muy eficiente en las
primeras 12 horas de vida, disminuyendo considerablemente entre las 12 y 24 h Y
llegando casi a desaparecer luego de las 36 horas (Ramos Antón y col, 2006).
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1'·

Arnold y Margan (1975), registraron que un comportamiento maternal1mal
desarrollado es la causa del 16% de las muertes perinatales. Según estos
autores, un mal desarrollo del comportamiento maternal puede deberse también
a que los corderos débiles envíen escasas señales de vitalidad a la madres como
por ejemplo la incapacidad para seguirlas.

Corderos con bajos pesos al nacimiento fueron mas lentos que los
corderos mas pesados para pararse y succionar, estos tuvieron un mayor
porcentaje de éxito y estuvieron mamando mas tiempo (Dwyer y col, 2003).
Asimismo también fueron más lentos para pararse y mamar los corderos
nacidos de ovejas primerizas que los corderos nacidos de ovejas con partos
anteriores, existiendo una mejora en el tiempo tomado por los corderos para
parase, buscar la ubre y para mamar con cada incremento en la cantidad de
partos de la oveja (Dwyer y col, 2003).

Existe bibliografía que ha evaluado el comportamiento del cordero en los
primeros tres días de vida (Arnold y Margan, 1975; Dwyer y col, 2003; Banchero y
col, 2005) encontrándose también bibliografía donde se evalúan los efectos del
ayuno materno sobre la vida adulta del feto. (Barker y Clark, 1997; Borwick y col,
2003) Sin embargo no encontramos bibliografía que evalúe la actividad a la
semana de vida de los corderos nacidos de ovejas con restricción de comida
durante la gestación. El Test de "campo abierto" (open field) fue diseñado para
evaluar el grado de actividad física en diferentes animales como la rata (Koene y
col, 2003) y la oveja (Ferreira y col, 1992; Ferreira y col, 2000), en este trabajo lo
hemos adaptado a los corderos para evaluar su capacidad de lucha frente a una
situación estresante.

4.3. FISIOLOGíA DEL PARTO

El parto se puede definir como el proceso fisiológico por el cual la hembra
gestada expulsa al feto y la placenta de su organismo. Este proceso tiene lugar
después de un período de gestación relativamente constante para cada
especie, siendo en la oveja de 142 a 155 días (Sorensen, 1982; Arthur y col,
1991; Jainudeen y Hafez, 2002)

La duración de la gestación presenta una variación determinada por
factores genéticos y no genéticos (Hafez, 1967; Fernández Abella, 1993;
Carrillo y col, 1997)

En la mayoría de las especies, incluida la oveja, el parto está asociado
con una caída brusca de los niveles de progesterona en sangre (Bedford y col,
1972; Liggins y Thorburn, 1994) que es precedida de un importante aumento
de producción de cortisol por las glándulas adrenales fetales unos 5 días antes
del parto (Liggins y col, 1968; Thorburn, 1977). En algunas especies como en
la oveja este fenómeno es esencial para el comienzo del proceso del mismo
(Bloomfield y col, 2004).

Liggins y Kennedy, (1968) determinaron que este aumento del cortisol se
debe a la maduración del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) fetal. Las
comunicaciones neuroendocrinas entre los componentes de este eje deben
estar intactas para el término de la gestación en los tiempos normales para la
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especie (Liggins 1969), aceptándose que es vital un tiempo mínimo de
maduración para asegurar la viabilidad del naonato (Liggins y col, 1973; Silver,
1988; García Sacristán, 1988)

Aún con todos los avances que se produjeron en los últimos años en la
investigación del parto muchas de las interacciones de eventos endocrinos,
neuronales y mecánicos que ocurren durante el proceso del mismo no se han
podido establecer con exactitud (Taverne, 1992; Jainudeen y Hafez, 2002).

4.4. MÉTODOS DE INDUCCiÓN DEL PARTO EN OVINOS

En nuestro país la inducción de parto en el ganado ovino es una práctica
profesional muy poco usada, ya que el costo de los fármacos es muy elevado
en relación al precio de los ovinos. Sin embargo existen numerosos trabajos
experimentales que determinaron la eficacia de algunos fármacos para inducir
el parto en esta especie y por lo tanto lograr un mejor control con el fin de
disminuir la mortalidad postnatal de los corderos.

1. Corticoides: El primer trabajo que demostró que el parto en la oveja
puede ser inducido perfundiendo al feto con dexametasona intravenosa fue el
de Liggins (1969). Más tarde Bosc (1972) demostró la eficacia de la
dexametasona como inductora del parto inyectada en forma intra muscular a la
madre. El mismo autor (Bosc y col, 1984) determinó que la respuesta al
tratamiento depende de la dosis y el día de preñez al que se inyecta, siendo la
más efectiva de 16 mg Lm. al día 142 de gestación. Ingoldby y Jackson (2001)
registraron un intervalo de 42 horas y Benech (2003) encontraron un intervalo
de 40,7 horas en ovejas Corriedale tras la inyección Lm. de 16 mg de
dexametasona. Jochle (1973) encontró que antes del día 140 solamente se
induce el parto si los corticoides se inyectan en el compartimiento fetal.

2. Estrógenos: En la oveja existe una correlación positiva entre los
niveles de estrógenos y la actividad del miometrio. Por lo tanto es posible
utilizarlos como inductores del parto (Ingoldby y Jackson, 2001). El benzoato de
estradiol es un potente inductor del parto a una dosis de 2 mg Lm. entre los
días 141 y 143 de gestación (Bosc y col, 1977). El intervalo tratamiento parto
es de 38,5 horas (Ingoldby y Jackson, 2001). La supervivencia del cordero no
se ve afectada con este tratamiento (Bosc y col, 1984). No se encontraron
referencias al uso de estrógenos y retención placentaria en la oveja.

3. Prostaglandina F2a: Esta prostaglandina aumenta en sangre casi
simultáneamente con los estrógenos y ya es conocida su acción sobre el
miometrio y el cérvix (Ingoldby y Jackson, 2001). Su utilización es muy eficaz
en las especies en las cuales la fuente de progesterona es el cuerpo lúteo
hasta el final de la gestación como la cabra, no así en la oveja en donde a partir
del día 60 de gestación la placenta asume un papel fundamental como fuente
de progesterona.

4. Fármacos antiprogestágenos: Las drogas inhibidoras de la enzima
3~-hydroxisteroid dehydrogenasa (3P-HSD) reducen la producción de
progesterona a partir de la pregnenolona y ha sido eficiente en la inducción del
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parto en la oveja (Silver, 1988). Este investigador afirma que 50 mg i.m. a partir
del día 140 de gestación produce un intervalo tratamiento-parto de 36,8 horas.

El ayuno se ha ensayado como método de inducción de partos (Gallego y
col, 1996; Cal y col, 2000; Benech, 2003). Un ayuno de 48 h produce partos
prematuros si se lo aplica después del día 130 de gestación (Fowden y col,
1987), sin embargo induce el parto unas 50 h luego del mismo si se aplica al
día 142 de gestación (Benech, 2007).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Sr. Lucía Grille

Los ensayos fueron realizados en el Campo Experimental o 2 de la
Facultad de Veterinaria (Libertad, Km 42,5 ruta N°1, San José, Uruguay).

5.1. A IMALES

El protocolo experimental fue aprobado por la Comisión Honoraria de
Experimentación Animal (CHEA) de la Universidad de la República. Se
utilizaron en el experimento 30 ovejas Corriedale adultas, de entre 4 y 6 años,
identificadas por medio de caravanas numeradas y 2 carneros de 4 años de
edad. La sanidad de estos animales fue la realizada de rutina en el Campo
Experimental.

Se sincronizaron los celos en 70 ovejas en el mes de marzo con esponjas
intravaginales conteniendo 60 mg/esponja de medroxiprogesterona durante 12
días (Romano y Benech, 1996). La cubrición se realizó con dos carneros de
raza Corriedale a los que se les preparó con arneses marcadores en el pecho
con tiza de color, controlando la monta dos veces por día. Las ovejas marcadas
en la grupa se separaron, registrándose el día en que fue cubierta cada oveja
como día cero de gestación. El no retorno al celo se consideró como signo de
preñez. Entre los días 50 y 60 se realizó el diagnóstico de gestación por
ultrasonografia transabdominal (Quintela y col, 1999), se retiraron del ensayo
las ovejas vacías y las melliceras, seleccionándose 3 grupos al azar de 10
animales cada uno del grupo de ovejas gestadas de un solo cordero.

Foto nO 1: Ejemplar macho de la raza Corriedale Foto nO 11: Ovejas marcadas en la grupa, para detectar la monta.

5.2. DISEÑO EXPERIMENTAL

El encierro de los animales se realizó el día 142 de gestación, tomando en
cuenta que la duración promedio de la gestación en la raza Corriedale es de
147 días (Durán del Campo, 1993; Fernández Abella, 1993):

Las ovejas de los grupos 1 (24 h) Y2 (48 h) se encerraron a las 18 h del
día 142 de gestación en un corral con piso de hormigón. El encierro del grupo 1
(24 h) fue de 24 h Y el del grupo 2 (48 h) fue de 48 h. El ayuno fue total para el
alimento sólido, manteniéndose el agua ad libitum.
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Los animales del grupo control (grupo C) permanecieron a campo natural
bajo las mismas condiciones que se encontraban hasta ese momento.

Luego de finalizado el ayuno, las ovejas de los grupos 1 y 2 se
trasladaron al potrero donde se encontraban las ovejas controles con la
finalidad de controlar el parto, permaneciendo hasta el final del ensayo. Dicho
potrero estaba compuesto de pradera artificial convencional.

5.3. REGISTROS

5.3.1 En las ovejas

5.3.1.1 Peso vivo

Se tomó cada 12 h durante el protocolo experimental, a las 6 y 18 h de
cada día. El primer registro en todos los grupos se realizó a las 18 hs del día
142 de gestación, a partir del cual las ovejas de los grupos 1 y 2 se encerraron
y comenzaron el ayuno de 24 h (grupo 1) Y48 h (grupo 2) mientras que las del
grupo e permanecieron a campo.

5.3.1.2 Día y hora del parto

Para el registro de estos datos, se realizaron guardias de 24h junto al
corral de encierro y al potrero donde permanecieron las ovejas, luego de
terminado el período de ayuno hasta el parto.

Durante el encierro se evaluó clínicamente a cada animal para detectar
signos de toxemia de la gestación (decaimiento, ataxia, indiferencia ante la
presencia del hombre) (Sienra y col, 1984; González Montaña, 1992; González
Montaña y Rejas López, 1995). Se consideró como criterio de "punto final"
(según recomendación de la CHEA, UdelaR), la detección de dichos signos en
alguna oveja. En ese caso, se retiró a la oveja del experimento, se trasladó a
un corral con comida y se instauró el tratamiento correspondiente hasta su
recuperación. (Sienra y col, 1984; González Montaña, 1992; González Montaña
y Rejas López, 1995).

Foto nO 111: Balanza para pesar ovinos, ubicada a la salida de los corrales
de encierro.
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5.3.2. En los corderos

Sr. Lucra Grille

5.3.2.1. Peso vivo al nacimiento, a la semana de vida y al destete

Se registró el peso al nacimiento. Este se registró inmediatamente
después de que el cordero mamó calostro por primera vez para no alterar el
registro de los tiempos en que se levantó sobre las cuatro extremidades y
succiono calostro por primera vez ya que estos tiempos se utilizaron como
variables para evaluar el vigor del cordero.

También se registró el peso a la semana de vida y al momento del destete.

Foto n° IV: Registro de peso de los corderos.

5.3.2.2. Ganancia de peso diaria

Se calculó la ganancia de peso diaria a la semana de vida y al destete en
los dos grupos sometidos a tratamiento, entre ellos, y luego se los comparó con
el grupo control. La determinación de la ganancia diaria (G.D.) se realizo
utilizando los datos obtenidos al tomar la medida del peso de los corderos al
momento del nacimiento, a la semana de vida y al destete, mediante la
siguiente fórmula (Oliveira y col 1981):

A la semana de vida

Ganancia de peso diaria (kg)=Peso a la semana (kg) - Peso al nacimiento (kg)
Edad (días) a la semana de vida
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Al destete

Br. Lucia Grille

Ganancia de peso diaria (kg) =Peso al destete(kg) - Peso al nacimiento (kg)
Edad (días) al destete

5.3.2.3. Períodos parto-estación y parto-primera succión

Se registró en cada cordero el tiempo (min) que demoró en levantarse en
sus cuatro extremidades (período parto-estación) y el que demoró en succionar
calostro por primera vez (período parto-succión). Para tal fin se realizaron
guardias de 24 h junto a los corrales donde se encontraban las ovejas.

oto nO V: Registro del período parto/estación en
los corderos recién nacidos.

5.3.2.4. Muerte de corderos

Foto nO VI: Registro del período parto/succión en los
('nrdAro~ rAciÁn nacidos

Se registro la muerte de los corderos dentro de los tres primeros días de vida
(atribuibles al síndrome "exposición, desnutrición y abandono" (McFarlane,
1965; Dennis,1974; Mari, 1979; Mari, 1987).

El registro de las muertes de los corderos se realizó recorriendo 2 veces
al día el potrero al que fueron llevadas las ovejas con sus corderos luego del
parto. A los corderos encontrados muertos se les realizó la necropsia
correspondiente para determinar la causa de muerte, según la técnica de

cFarlane (1965).
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Foto nO VII: Necropsia de los corderos encontrados muertos.

5.3.2.5. Prueba de "campo abierto" (open field)

A la semana de vida, como indicador de actividad de los corderos, se los
colocó individualmente en una situación estresante y se evaluó la capacidad de
"luchar" por salir de ella (Ferreira y col, 1992; Ferreira y col, 2000; Koene y col,
2003).

La prueba se realizó en un corral de 2 x 2 m de lado dibujando con tiza
una cruz en el piso de hormigón quedando de esta forma dividido en cuatro
cuartos de 1 m cada uno. El cordero se separó de su madre y se lo colocó solo
dentro del corral mencionado y se registró en un tiempo de 5 minutos el
número de:

cruces de líneas en el piso
balidos
intento de fuga
olfateos ( piso o paredes)
defecaciones
emisiones de orina

Fo o VIII: Test de "Campo Abierto". Cordero
cruzando línea demarcada en el suelo.
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5.4. TOMA DE MUESTRAS

5.4.1. En las ovejas

5.4.1.1. Sangre

Br. Lucía Grille

Las muestras de sangre de las ovejas se obtuvieron por punción yugular
con un dispositivo de tubo de vidrio al vacío con aguja 14 G Y gel separador de
suero (Vacutainer®), cada 12hs, comenzando a las 18 h del día de encierro.
Las muestras se centrifugaron en el mismo Campo experimental dentro de las
2 h de extraídas a 2000 rpm durante 8 minutos. El suero obtenido se coloCÓ en
dos tubos Eppendorf identificados y se almacenaron a -18 oC para la posterior
determinación de glucosa y cortisol en el laboratorio. Para la extracción de las
muestras de sangre del grupo e, las ovejas se trasladaron a las instalaciones
para manejo de ovinos.

5.4.1.2. Orina

Las muestras de orina durante el ensayo se obtuvieron cada 12 h por el
método de la apnea momentánea (Benech y col, 2004). Para tal fin es
necesario que una persona obstruya con ambas manos la boca y los orificios
nasales del animal mientras otra persona sostiene a la oveja por detrás y con
un recipiente limpio recoge la orina. Las muestras de orina se obtuvieron, en
todos los casos, luego de las muestras de sangre.

Foto nO X: Extracción de una muestra de sangre en
las ovejas.
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5.4.2. En los corderos

5.4.2.1. Sangre

Br. Lucía Grille

Las muestras de sangre se tomaron inmediatamente después que los
corderos mamaron calostro por primera vez. De esta manera no se alteraron
los tiempos parto-estación, parto-succión, tampoco se alteró el valor de la
glucemia al nacimiento ya que el calostro tomado por el cordero aún no había
llegado al intestino. Se obtuvieron muestras de sangre mediante punción de la
yugular, realizándose la misma metodología utilizada en las ovejas, con la
diferencia, que en los corderos, se utilizaron agujas 21 G. El suero obtenido de
cada cordero se dividió en dos tubos Eppendorf identificados y almacenados a
-18 oC para la determinación posterior de glucosa y cortisol en el laboratorio.

5.5. ANÁLISIS DE MUESTRAS

5.5.1. Glicemia

La glicemia de ovejas y corderos, se determinó por métodos
enzimáticos, en el Laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de Veterinaria,
utilizando los kits Glucose Liquicolor® (Human), realizándose su lectura en un
colorímetro digital HUMALYSER JUNIOR. La glucosa presente en el suero, se
determina después de la oxidación enzimática en presencia de glucosa oxidasa
con la formación de peroxido de hidrógeno el cual reacciona bajo la catálisis de
peroxidasa y 4-aminofenazona, formando un complejo rojo violeta usando la
quinoneimina como indicador; midiéndose la absorbancia a 500 nm. a una
temperatura de 37 oC.

5.5.2. Cortisol

La cuantificación de cortisol en ovejas y corderos se realizó a partir de las
muestras de suero almacenadas previamente a 18 oC en los tubos Eppendorf.
Se utilizó un kit comercial (DPC, Coat-A-Count), con un coeficiente de variación
intraensayo de SOló y un nivel de detectabilidad de 3 ng/mL, definido como el
90% del buffer control. Estas determinaciones se realizaron en el Centro de
Estudios ucleares (CEN) de las Facultades de Veterinaria y Ciencias de la
UdelaR, mediante radioinmunoanálisis (RIA).

Foto nO XII: Material utilizado para la extracción de
las muestras de sangre.
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5.5.3. Cuerpos cetónicos en orina

Los cuerpos cetónicos (cc) se determinaron utilizando tiras reactivas
(Uriscan®, Yeongdong Pharmaceutical Corp).

5.6. ANÁLISIS ESTADISTICO

Para determinar diferencias entre los grupos de ovejas en los pesos. y
diferencias de glucosa y cortisol en sangre y cuerpos cet6nicos en orina, los
datos se analizaron mediante test de Student para grupos independientes en el
programa estadístico SPSS.

La evolución de los pesos. glicemia, cortisol y cuerpos cetónicos en cada
grupo de ovejas se analizó por test de Student para grupos dependientes en el
programa estadístico SPSS.

Para determinar diferencias de cortisol en sangre y glicemia al momento
del nacimiento entre los corderos de cada grupo, también en el peso al
nacimiento, a la semana de vida y al destete, y en los tiempos parto-estación y
parto-succión, los datos se analizaron mediante test de Student para muestras
independientes en el programa estadístico SPSS.

En los corderos, las diferencias de las variables que componen la prueba
de "Campo abierto" se analizaron mediante test no paramétrico de Kruskal
Wallis en el programa estadfstico SPSS (Snedecor y Cochran, 1980).
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6. RESULTADOS

6.1 CONSECUENCIAS DEL AYUNO OVEJAS

6.1.1. Peso

Br. Lucía Grille

En el registro inicial antes del encierro, al día 142 de gestación, no se
observaron diferencias de peso entre los grupos de ovejas.

Mientras que el grupo control registró un aumento de peso del 1,280/0
(p<O,001) al final del protocolo, el grupo encerrado durante 24 h perdió en
promedio un 50/0 de su peso inicial (p< 0,001) y el grupo encerrado durante 48 h
perdió en promedio un 11% (p< 0,001). La caída del peso en los grupos tratados
fue significativa con respecto a su peso inicial (p<O,001) en el primer registro post
encierro (12 h) Yesta diferencia se mantuvo el resto del encierro.

Si bien todos los animales sometidos a ayuno perdieron peso con respecto
al grupo control al final del encierro, solamente en el grupo 1 esta pérdida fue
significativa (p<O,OS).

Tabla nO 1: Registro del peso (Kg) de los tres grupos de ovejas cada 12 hs
durante el protocolo.

GRUPO °h ayuno 12 h ayuno 24 h ayuno 36 h ayuno 48 h ayuno

Grupo 1 54,43 ± 53,03 ± 51,8 ±
(24 h) 4,03 a 4,17 b 4,22 b,2

Grupo 2 57,91 ± 55,33 ± 54,35 ± 53,46 ± 52,72 ±
(48 h) 4,6 e 4,7 d 4,6 d 4,7 d 4,5 d

Grupo 55,41 ± 55,58 ± 55,78 ± 55,96 ± 56,12 ±
control 4,53 e 4,53 f 4,50 9,1 4,52 9 4,51 9

Diferencias estadísticas: Entre 8 y Dp< 0,001; ey a p < 0,001; ey ,p< 0,05; e y 9 p< 0,001; entre
1y2 p< 0,05.

Se observa el registro del peso de los grupos 1y 2 durante el ayuno al que fueron sometidos
las ovejas y del grupo control (media ± ds).
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Gráfico nO /. Evolución del peso (Kg) de los tres grupos de ovejas durante el ensayo.

6.1.2. Glicemia

No existieron diferencias en la glicemia de los animales al comienzo del
protocolo.

El grupo 1(24 h) mostré una caída significativa en los valores de glicemia
con respecto al grupo control a las 12 h de ayuno (p<O,001), mientras que en el
grupo 2 (48 h) la caída de la glicemia fue significativa a las 24 h de encierro
(p<O,001).

La evolución de la glicemia intragrupo nos muestra que en el grupo control
no se observó variación de la misma. En los grupos tratados, los valores de
glicemia fueron significativamente menores (p<O,01) a las 12 h de ayuno con
respecto al valor registrado en los mismos -animales previo al encierro (O h).

El grupo en el cual el ayuno duró por 48 h mostró una leve recuperación de
la glicemia aún antes de terminado el mismo, aunque sus valores siguieron
siendo significativamente menores a los iniciales en el mismo grupo y con
respecto al grupo control (p<0,01 para ambos grupos).

A las 24 h de finalizado el ayuno y de haberse trasladado las ovejas al
corral con comida, la glicemia de los dos grupos encerrados mostró una
recuperación llegando próximo a los valores iniciales y donde no se registraron
diferencias con el grupo control.

En la tabla n02 se registra la glicemia (mg/dl) de las ovejas de cada grupo
previo al encierro, durante el período de ayuno al que se sometieron y a las 24 h
después de ser trasladadas al corral contiguo y comenzar a comer. También se
observa los valores de glicemia del grupo control durante todo el ensayo.
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Tabla nO 2: Registro de Glicemia (mg/dl) en ovejas cada 12 h durante el
encierro.

GRUPO °h
12h 24 h 36 h 48 h 24h

ayuno ayuno ayuno ayuno ayuno a campo

Grupo 1 75,44 ± 48,48 ± 50,25 ± 68,53 ±
(24h) 13,5 a 7,02 b,2 23,54 4 10,9 e

Grupo 2 69,03± 58,75± 41,69± 36,85± 37,91± 61,24±
(48h) 10,8 e 10,2 t 7,9 t,5 4,5 t,7 6,9 t, h, 9 8,2 9

Grupo 68,1 ± 65,00 ± 70,01 ± 66,15 ± 66,2 ± 66,6 ±
control 10,93 7,00 1 7,66 3 6,71 6 6,25 8 5,71

Diferencias estadísticas: Entre 8 y 6fJ< 0,001; 8 Y e P < 0,01; entre 81 'p< 0,001; e'l g p< 0,05;
h Yg p< 0,001; entre 1y 2 p< 0,001; 3 Y 4 p< 0,05, 3 Y 5 p< 0,001; 6 Y p< 0,001; 8 Y p< 0,001.

Se observa la concentración de glicemia de los grupos 1y 2 durante el ayuno al que fueron
sometidos las ovejas y de las del grupo control. También se observa la g/icemia registrada a las

24 h tras haberlas trasladado al corral con comida (media ± ds).
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Gráfico nO 11 . Evolución de la glicemia (mg/dl) durante el ensayo de las ovejas de los grupos
1y 2 Ydel grupo control.

6.1.3. Cortisol

Ambos grupos sometidos al ayuno (G1 y G2) mostraron un aumento
significativo de los niveles sanguíneos de cortisol con respecto al control (p<O,05
para ambos grupos) a las 12 h de comenzado el encierro. Al evaluar la variación
dentro de cada grupo tratado, también fue significativamente más alto a las 12h
de ayuno con respecto a su valor inicial (p<O,OS para ambos grupos).

Tras el aumento inicial, el cortisol del grupo 2 presentó un leve descenso en
los registros posteriores a las 36 h, incluso antes de ser llevadas al campo.
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A las 24 h de permanecer en el corral con comida tras el encierro, ninguno
de los grupos mostró diferencias en la concentración sanguínea de cortisol con
respecto a sus valores iniciales ni con las ovejas del grupo control.

En la tabla nO 3 se registra la concentración de cortisol en suero (ng/ml) de
las ovejas de cada grupo durante el período de ayuno al que se sometieron y a
las 24 h después de ser trasladadas al corral contiguo y comenzar a comer.
También se observa la concentración de cortisol en el suero del grupo control.

Tabla n03: Registro de la concentración de cortisol en suero (ng/ml) de las
ovejas durante el encierro.

GRUPO °h 12 h 24 h 36 h 48 h 24h
ayuno ayuno ayuno ayuno ayuno a campo

15
".:eo
o

Grupo 1 1,8 ± 2,98 ± 2,97 ± 1,17 ±
(24h) 1,08 a 2,0 b, 2 2,5 4, b 0,41

Grupo 2 1,67 ± 3,05 ± 2,51 ± 4,05 ± 2,84 ± 2,36 ±
(48h) 0,8 d 1,6 e,2 1,6 4 2,1 f,6 1,7 g,8 0,9

Grupo 1,28 ± 1,32 ± 1,22 ± 1,13 ± 1,05 ± 1,44 ±
Control 0,8 1,06 1 0,5 3 0,7 5 0,5 7 0,51

Diferencias estadísticas: Entre 8 y bp< 0,05; entre ay e p< 0,05; av 'p< 0,01; ay g p< 0,05;
entre 1 y 2 p< 0,05; 3 Y 4 p< 0,05; 5 Y 6 p< 0,001; 7 Y'& p< 0,01.

Se observa la concentración de cortisol de los grupos tratados y de las ovejas control, como
tambien concentración de cortisol a las 24 h tras haberlas trasladado al canal con comida

(media ± ds).
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Gráfico nO l/l. Evolución del cortisol sanguíneo (ng/ml) durante el ensayo de las ovejas de los
grupos 1y 2 Y del grupo control.

- 22-



Tesis de grado Br. Lucía Grille

6.1.4. CuerDos Cetónicos

Previo al comienzo del ayuno, ningún grupo registró niveles detectables de
cuerpos cetónicos en la orina. Las ovejas del grupo control mostraron trazas de
ce (hasta 0,9 mg/dl de orina), en alguno de los registros durante el ensayo.

ca
&:.¡:
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u
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'O
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u
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CD
='o o h 12 h 24 h 36 h 48 h 24 h

I--..-Gr.1 -X-Gr. 2 Gr. Control I sueltas

Gráfico nO IV. Evolución de los cuerpos cetónicos (mg/dl) en la orina de los grupos 1y 2
durante el ayuno al que fueron sometidos las ovejas. También se observa la evolución de los

cc en la orina de las ovejas del grupo control a partir del día 142 de gestación.

Como se observa en el gráfico nO IV, los registros en la evolución de la
concentración de cc en orina de los grupos 1 (24h) Y 2 (48h) mostraron un
aumento significativo (p<O,OS) a las 12 h de ayuno (44,3 ± 64,9 mg/ml y 17, 5 ±
24 mg/ml grupo 1 y 2 respectivamente) con respecto al grupo control.

6.2. CONSECUENCIAS DEL AYUNO SOBRE LOS CORDEROS

6.2.1. Peso

Ambos grupos de corderos nacidos de las ovejas tratadas registraron un
peso al nacimiento significativamente menor que los nacidos de las ovejas
controles (p < 0,05 para el grupo 1 y p<O,001 para el grupo 2).

A la semana de vida y al destete, el peso vivo de los corderos de los grupos
de ovejas que se ayunaron no mostró diferencia con el peso de los corderos
nacidos de las controles.

En la tabla nO 4 se registra el peso vivo al nacimiento de los corderos de
cada grupo de ovejas. También se observa el peso vivo a la semana de vida y al
momento del destete.

- 23-



Tesis de grado Sr. Lucía Grille

Tabla nO 4: Registro del peso (Kg) de los corderos nacidos de cada grupo de
ovejas tratadas y del grupo control.

GRUPO Peso Peso Peso
nacimiento Ala semana destete

Grupo 1
4,0 ±0,6 2 8,3 ± 1,2 18,44 ± 1,8

(24h)

Grupo 2
3,7 ± 0,7 3 8,9 ± 1,2 19,27 ±1,8

(48h)

Grupo 4,65 ±o,a 1 8,0 ± 1,8 19,87 ± 2,8
Control

Diferencias estadísticas: Entre 1 y 2 P < 0,05; 1 Y 3 P < 0,001
Peso de los corderos nacidos de ovejas tratadas con respecto al grupo control. Registro de

cada grupo al nacimiento, a la semana de vida y al destete (media ± ds).

6.2.2. Ganancia diaria

Al analizar la ganancia de peso diaria experimentada por los corderos de los
diferentes grupos a la semana de vida y al destete, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Solamente los corderos del grupo 2(48 h) mostraron una ganancia de peso
diaria significativamente mayor que los nacidos de madres a las que no se les
realizo ayuno, tanto a la semana de vida (p < 0,05) como al momento del destete
(p< 0, OS).

Tabla nO 5: Registro de la ganancia de peso (Kg) de los corderos de los
grupos 1,2 Y control.

GANANCIA GANANCIA DE PESO
GRUPO DE PESO DIARIA DIARIA

ALA8EMANA AL DESTETE

Grupo 1
0.59 ± 0.32 0.24 ± 0.03(24h)

Grupo 2 0.75 ± 0.16 2 0.26 ± 0.024
(48h)

Grupo 0.51 ± 0.32 1 0.25 ± 0.053
Control

Diferencias estadísticas: Entre 1 y 2 P < 0,05; 3 Y 4 P < 0,05
Se registro ia ganancia de peso diaria entre los grupos (control, G1 Y G2), a la semana de vida

y al destete (media ± ds).
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6.2.3. Períodos parto-estación y parto-succión

Sr. Lucía Grille

Los corderos nacidos de ovejas con ayuno no mostraron diferencias en el
período parto-estación ni entre ellos ni con respecto a los nacidos de madres
controles. Los corderos de los grupos de ovejas trata,das registraron un período
parto-succión significativamente menor que los corderos del grupo control (p<
0,05).

En la tabla nO 6 se registran los tiempos (min) en que los corderos de cada
grupo demoraron en levantarse sobre sus 4 extremidades (período parto
estación) y mamaron calostro por primera vez (período parto-succión) desde el
nacimiento.

Tabla nO 6. Registro de los períodos parto-estación y parto-succión (minutos)
de los corderos de cada grupo de ovejas (media ± ds).

PERíODO PERíODO
GRUPO PARTO-ESTACiÓN PARTO-SUCCiÓN

(min) (min)

Grupo 1
24,2 ± 13,5 45,0 ± 14,7 2

(24h)

Grupo 2
21,9 ± 8,7 50,5 ± 14,0 3

(48h)

Grupo
29,2 ± 15,4 67,5±21,2 1

Control

Diferencias estadísticas: Entre 7y 2 P < 0,05; 7Y3 P < 0,05.

6.2.4.Glicemia y Cortisol

No se observaron diferencias significativas en los registros de glicemia y
cortisol al nacimiento entre los corderos de los diferentes grupos. Los
resultados se observan en la tabla n07
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Tabla n07: Registro de los valores sanguíneos de glucosa (mg/dl) y cortisol
(ng/ml) en los corderos al nacimiento (media ± ds).

GRUPO GLICEMIA CORTISOL

Grupo 1
54,13 ± 17,8 9,22 ± 4,7

(24h)

Grupo 2
78,19 ± 34,7 8,5 ± 5,2

(48h)

Grupo
65,04 ± 34,0 13,9 ± 6,5

Control

6.2.4. Mortalidad dentro de los tres primeros días de vida

La necropsia de los animales muertos determinó lo siguiente:

Grupo Control. Uno de los corderos de este grupo no presentaba signos
de haber caminado (pezuñas sin desgastar) ni de haber mamado calostro
(estómago vacío). Pertenecía a una oveja que debió ser asistida al parto. El otro
cordero sí presentó signos de haber caminado y mamado y nació de parto
eutócico.

G1 (24h). El cordero muerto correspondiente a este grupo caminó y mamó
calostro.

G2 (48h). Este cordero también presentó signos de haber caminado y
mamado calostro.

En todos los corderos muertos (los que no caminaron ni mamaron y los que
sí lo hicieron) se observó un bajo contenido de grasa subcutánea y signos de
deshidratación

La mortalidad de los corderos registrada en los tres primeros días de vida en
los diferentes grupos se observa en la tabla n08
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Tabla nOS: Mortalidad de los corderos de los diferentes grupos. Número real y
porcentaje.

GRUPO
N° CORDEROS PORCENTAJE

MUERTOS CORDEROS MUERTOS

Grupo 1
1 10%

(24h)

Grupo 2 1 11%
(48h)

Grupo
2 20°A>

Control

6.2.6. Prueba de "Campo abierto"

No se observaron diferencias entre los grupos de corderos en ninguna de
las variables contenidas en la prueba de "campo abierto" que definen la actividad
de los mismos a la semana de vida. Ningún cordero de ninguno de los grupos
presentó registro en la variable defeca/orina. Los resultados de esta prueba se
registran en la tabla n09

Tabla n09: Registro de la diferentes variables de la prueba de "campo
abierto" realizado en 5 minutos.

GRUPO Cruza Bala Olfatea
Intentos Defeca!

huida orina

Grupo 1
61,5 ± 35,9 80,0 ± 33,9 10,5 ± 14,9 12,7 ± 7,8 0,0

(24h)

Grupo 2
38,4 ± 20,8 78,2 ± 24,0 6,7 ±4,3 13,4 ± 8,6 0,0(48h)

Grupo
34,4 ± 2,68 83,6 ± 25,1 4,4 ±3,6 9,9 ±6,7 0,0Control

Se contabilizó en 5 minutos el nO de cruzamientos por las líneas pintadas en el piso, el nO de
balidos, el nO de olfateo de piso y paredes, intentos de huida y veces que defecaron y/u

orinaron los corderos de cada grupo (media ± ds).
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7. DISCUSiÓN

7.1. CONSECUENCIA DEL AYUNO EN OVEJAS

7.1.1. Evolución del peso

Br. Lucía Grille

Los tres grupos de animales (ayuno de 24 h, ayuno de 48 h Y control)
presentaron un peso similar antes de comenzar el protocolo. Al finalizar el
mismo el grupo control mostró un aumento de peso, lo cual coincide con lo
observado por Dwyer y col (2003) quienes obtuvieron un aumento del peso
durante toda la gestación en ovejas bien alimentadas, este aumento se debe
probablemente al crecimiento fetal ya que es bien conocido que en el último tercio
de la gestación comienza un rápido crecimiento corporal que determina entre el
70 y el 85 % de su peso al nacimiento (Russel, 1984; Robinson y col 1996;
Geenty, 1997).

Los grupos sometidos a ayuno de 24 h Y 48 h, mostraron perdidas de
peso de aproximadamente de un 5% y un 11 % respectivamente lo cual se
puede explicar teniendo en cuenta dos factores importantes. Por un lado puede
ser debido al vaciado del rumen que se produce durante el ayuno y por otro
lado, las altas demandas fetales de glucosa que se producen al final de la
gestación, seguramente influyen acelerando los mecanismos hormonales que
llevan al catabolismo de las reservas de la oveja. En este sentido Chilliard y col
(2000) observaron que una subalimentacién severa durante la gestación,
puede llevar a la madre a consumir hasta el 80 % de sus reservas lipídicas,
coincidiendo con Gibbons (1996) quien afirma que la misma recurre a sus
reservas corporales para mantener los aportes nutricionales al feto.

Chandler y col (1985) obtuvieron resultados similares a los nuestros al
realizar una subnutricién desde el día 100 al 143 de gestación, con una pérdida
de peso vivo del 1.4 oJó en la oveja.

Sin embargo McMullen y col (2005) no encontraron diferencias de peso
entre ovejas sometidas a ayuno con respecto a las controles, aunque es
importante destacar que el mismo fue realizado entre el día 85 y 90 de
gestación. Estos mismos autores encontraron cambios en ciertos metabolitos
sanguíneos (NEFA, insulina, IGF 1) lo que haría suponer que al producirse
cambios nutricionales de cortos períodos de tiempo (ayuno o
sobrealimentación), la repercusión de los mismos en los metabolitos
sanguíneos (como la glucosa), podrían tener un efecto más importante sobre el
metabolismo del animal que sobre el propio peso vivo.

7.1.2. Evolución de la glicemia y Cortisol

Al iniciar el protocolo, la glicemia no mostró diferencias entre los tres
grupos, registrándose dentro del rango normal indicado para el ovino, el cual se
encuentra entre 50 y 70 mg/dl (Swenson, 1999; Bonino y col, 1984).
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Las ovejas del grupo control no mostraron variación en la glucemia durante
el transcurso de nuestro trabajo. Con respecto a los valores de glucosa materna
al final de la gestación en ovejas no tratadas hay opiniones encontradas.
Algunos autores afirman que en la ultima etapa de la gestación el drenaje de
glucosa de la madre al feto haría que la glucemia de la oveja se encuentre en
niveles inferiores a los normales (Bonina y col, 1987; González Montaña 1992 y
Jacob y Vadadoria 2001), sin embargo Castillo y col (2001) y Cal y col, (2006)
observaron que ésta aumenta al final de la gestación. Cabe destacar que
Wilson y col, (1983) señalan la importancia metabólica que tiene para las
ovejas poder elevar su metabolismo frente a una demanda fetal, incrementando
su tasa de producción de glucosa (TPG) a niveles superiores al 500/0. Esto se
realiza a partir del glicerol y aminoácidos no esenciales.

Los grupos sometidos a ayuno mostraron una rápida disminución en los
valores de glucemia con respecto a su valor inicial y registraron una glicemia
significativamente menor que las ovejas del grupo control a las 12 h luego de
iniciado el tratamiento.

Según algunos autores el feto requiere en esta etapa de la gestación,
altas demandas energéticas por parte de la madre (Robinson, 1983; Leury y col,
1990; Rabinson y col, 1996; Pere, 2003). La glucosa materna es el principal
sustrato energético del feto ovino (Oliver y col, 1993) y a esta altura de la
gestación éste tiene prioridad en cuanto a las necesidades energéticas (Ferrel,
1993) ya que consume entre el 40 y 70 % de la glucosa materna (Hay y col,
1984; 8ickhardt, 1989). Otros autores ya habían observado que una restricción
de alimentos al final de la gestación produce un descenso importante en los
niveles sanguíneos de glucosa en la oveja (Sienra y col, 1984; Fowden y col,
1987; Cal y col, 2006). Esto podría explicar que, al aplicar una restricción de
alimentos al final de la gestación el feto tenga prioridad sobre las necesidades
energéticas de la madre, y por lo tanto se produzca una disminución de la
glicemia en la sangre materna. Es posible que con la finalidad de mantener el
aporte de glucosa al feto las ovejas ayunadas recurrieran al la lipólisis ya que en
estos animales los cuerpos cetónicos en la orina aumentaron significativamente a
los 12 h de encierro.

Es posible que en etapas tempranas de la gestación el efecto de la
restricción de comida sobre la glicemia de las madres no fuera tan importante,
En ese sentido McMullen y col (2005) no registraron cambios en la glicemia
tras una restricción de la ración entre el día 85 y 90 de gestación. En animales
no gestantes, con necesidades exclusivas de mantenimiento, se podría esperar
que no se produjera un descenso tan marcado en los niveles de glucosa. De
hecho, Recabarren (2000) no encontró variaciones en la glicemia en ovejas
prepúberes tras una restricción de comida de 8 días. Los mecanismos
endocrinos encargados de conservar los niveles de glicemia actuarían para su
mantenimiento.

Los registros del grupo al que se le aplico ayuno durante 48 h muestra que,
luego del descenso mencionado, la glicemia comienza a recuperar incluso antes
de terminado el ayuno, aunque sus valores siguieron siendo significativamente
menores a su valor inicial. Es posible que esta leve recuperación responda al
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efecto hiperglicemiante producido por el cortisol ya que éste aumentó en sangre
al tiempo que la glucosa descendía.

Otro mecanismo que podría influir para recuperar la glicemia es que durante
la gestación se reduciría la utilización de glucosa por los tejidos maternos
aumentando el flujo hacia el feto (Pere, 2003). Según Petterson y col (1993) y
Pere (2003) esta reducción en la utilización de la glucosa durante la gestación se
debe a cierta resistencia a la insulina que generan los tejidos periféricos,
principalmente el músculo esquelético y tejido adiposo.

Después de finalizado el ayuno y de permanecer 24 h a campo, todas las
ovejas encerradas mostraron una recuperación de la glucemia, coincidiendo con
lo observado por West (1996), Benech (2003) y Cal y col (2006).

7.3. CONSECUENCIAS DEL AYUNO EN LOS CORDEROS

7.3.1. Peso vivo de los corderos

Los corderos de las ovejas sometidas a ayuno tuvieron un peso
significativamente menor que los nacidos de las madres del grupo control.
Coincidiendo con nuestros resultados, Chandler y col (1985) encontraron que
los corderos nacidos de ovejas a las cuales se les aplicó una restricción de
comida entre los días 100 al 143 de gestación presentaron un peso menor que
los de las ovejas controles aunque esta diferencia no fue significativa. En
contraposición, otros autores encontraron que la restricción de comida en la
oveja no alteró el peso al nacimiento de los corderos (Edwards y col, 2001; Mc
Mullen, 2005; Chadio y col, 2007).

Aunque el peso al nacimiento de los corderos nacidos de las ovejas
encerradas fue menor que los controles, todos ellos presentaron un peso dentro
del rango óptimo para la sobrevida, que según Montossi y col (2005) es de 3,5 a
5,5 Kg. Robinson (1977) afirma que en la oveja gestada el ayuno repercute más
sobre el peso de la madre que sobre el peso del feto.

La concentración de glucosa sanguínea en la oveja durante el último
tercio de gestación es el factor más importante para conseguir un óptimo
desarrollo del feto~ Así mismo, los bajos aportes maternos proteicos al feto, se
encuentran acentuados cuando se presentan bajos niveles energéticos (Sykes
y Field, 1972). Si bien, los nutrientes específicos que limitan el crecimiento fetal
no han sido claramente definidos, se asume que la hipoglucemia por
subnutrición es responsable del retraso del crecimiento fetal, debido a la
declinación del aporte de glucosa maternal al feto (Gibbons 1996).

Clarke y col 1997, encontró que aplicar restricciones de alimentos en
ovejas antes del día 90 días de gestación, podría afectar el crecimiento
placentario y por lo tanto afectaría el crecimiento fetal. El peso de los corderos
fue mas bajo en ovejas a las que se le realizo una subnutricion entre el día 30 y
80 de gestación.
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Hay opiniones encontradas con respecto a que si una hipoglicemia
materna generada por períodos de ayunos crónicos o agudos, afectaría la
cantidad de glucosa que le llega al feto y por lo tanto si afectaría o no su
crecimiento.

Leury (1990) quien apliCÓ un período de restricción de 14 días al final de la'
gestación, encontró que, durante el ayuno disminuye el flujo de glucosa al útero
repercutiendo en el crecimiento y desarrollo fetal. Hay y col, (1983) quienes
realizaron ayunos agudos observaron que, este produce una disminución de la
glucosa materna, disminuyendo también la glucosa que le llega al feto, no
habiendo diferencias con la cantidad de glucosa que le llega a los otros tejidos
maternos no uterinos.

Oddy Y col, (1985) realizaron subnutriciones por períodos mas
prolongados en ovejas gestadas, observando que disminuye la cantidad de
glucosa circulante materna, pero la cantidad .de glucosa que le llega al feto no
disminuye, por lo tanto, le llegaría mas glucosa al feto que al resto de los
tejidos. Suponiendo que el metabolismo de la oveja se pudo haber adaptado a
estos períodos de ayunos crónicos. No repercutiendo negativamente en los
valores de glucosa circulante del feto, ni en el tamaño fetal al final de la
gestación. Es importante aclarar que este autor, para considerar el peso fetal,
lo hizo pesando placentas en las preñeces tardías. Este dato al final de la
gestación no se alteraria al aplicar ayunos a las ovejas, ya que la placenta
culmina su crecimiento aproximadamente a los 90 días de gestación (Arthur
1991).

En nuestro caso el ayuno agudo impuesto a las ovejas de los grupos
tratados produjo un descenso en los niveles sanguíneos de glucosa de las
mismas, pudiendo ser ésta la causa del menor peso de los corderos.

Si bien Gibbons (1996) encontró que una reducción del 30% del peso al
nacimiento dado por restricciones alimentarias severas en ovejas, puede llevar
a una reducción de hasta el 250/0 del peso al destete, nuestros registros de los
pesos obtenidos a la semana de vida y al destete no mostraron diferencias
entre los grupos. Banchero y col (2005) obtuvieron similares resultados,
encontrando que corderos mellizos, los que fueron mas livianos al momento del
nacimiento que los únicos, presentaron un peso similar a éstos a los 25 días de
nacidos. Es bien conocido el rápido incremento en la tasa de crecimiento
relativo a la edad, exhibido por mamíferos y aves que son alimentados en
forma adecuada a sus requerimientos luego de un periodo de restricción
nutricional suficiente para deprimir el desarrollo normal de cada especie
(Randall y col, 1998; Wilson y Osbourne, 1960).

Es importante destacar que las ovejas que mantienen un nivel elevado
de energía al parto no solo producen mas cantidad de calostro sino que este es
mas liquido lo que facilita la mamada del cordero y la correcta interacción entre
madre y cría (Banchero y coI200S).

La reducción del peso al destete encontrada por Gibbons (1996) estaría
dada por la depresión en la producción de leche que alimentará al cordero y
que usualmente ocurre en las ovejas con stress subnutricional prenatal. Si bien
no medimos el volumen de calostro producido en cada grupo de ovejas, la
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recuperación del peso registrada en los corderos tratados al destete nos
permite suponer que el ayuno al que fueron sometidas nuestras ovejas no
afectó negativamente el mismo.

Por tal motivo deducimos que el ayuno al que se sometieron las ovejas
retrasó el crecimiento de sus corderos al final de la gestación, haciendo que
tuvieran un menor peso que los controles al nacimiento, pero que no fue de tal
magnitud que afectara su desarrollo posterior.

7.3.2. Glicemia y Cortisol

No hemos observado diferencias en los registros de glicemia y cortisol al
nacimiento en los corderos de los diferentes grupos. Es posible pensar que los
corderos de las ovejas tratadas hayan podido mantener los niveles normales de
glucosa no mostrando diferencias con los corderos controles al momento del
nacimiento.

Leury y col (1990) encontraron que existe una alta correlación entre la
glicemia materna y la captación neta de glucosa a nivel umbilical. Ambas se
reducen en un 50% tras un período de mala nutrición de 7 a 21 días entre los
124 y 138 días de gestación, por lo que es de suponer que la caída de la
glicemia en las ovejas repercutiría en la glicemia fetal. La disminución del
aporte de glucosa llevaría al feto a reducir la utilización de glucosa por los
órganos insulina dependientes (como hígado y tejido adiposo) bajando los niveles
sanguíneos de insulina (Battaglia y Meschia, 1978) y a aumentar la
neoglucogénesis (Hay y col, 1984). Por otro lado se observó en ovejas con
aportes normales de comida que el feto recurre a la neoglucogénesis justo antes
del parto, posiblemente debido al aumento del cortisol que ocurre en esta etapa
(Townsend y col, 1991).

En el caso de inducción de una hipoglicemia materna, la cual puede ser
provocada por un ayuno puntual (como en el presente trabajo), la contribución
de glucosa exógena para los requisitos fetales se reduce a aproximadamente
a la mitad de valor normal (Pére 2003) y el feto en estas situaciones recurre a
fuentes alternativas de energía como el lactato y la fructosa (Oddy y Holst, 1991).
Tanto el lactato como la fructosa se encuentran más elevados en el feto que en la
madre (Pere, 2003). Ambos son producidos por la placenta a partir de glucosa y
transportados a la sangre fetal (Battaglia y Meschia, 1986; Pere, 2003). En el feto
ovino el aporte del lactato al metabolismo de los carbohidratos representa el 250/0
(Susa, 1991). El papel que juega la fructosa es menos conocido, pero se sabe
que es cuantitativamente el carbohidrato principal de la sangre fetal en muchas
especies, mientras que falta casi en la sangre maternal. Su concentración es 2
3 veces superiores que la de glucosa, pudiendo ser utilizada también como un
combustible energético durante ayunos ya que la concentración de fructosa en
sangre fetal del ovino desciende cuando la madre es ayunada (Pere, 2003).

Es posible que el tiempo de ayuno aplicado en este trabajo, no haya
producido una disminución del flujo de glucosa al feto tan drástico como en
restricciones de alimentos más prolongadas. Además las ovejas tratadas
registraron un aumento de la glucosa antes de terminar el ayuno que lo
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atribuíamos al efecto del cortisol, que se elevó en sangre cuando bajó la glicemia.
Otros autores mencionan que además del cortisol aumenta el glucagón (Gibbons,
1996) y que existe un descenso de la sensibilidad a la insulina evitando que los
tejidos periféricos de la oveja consuman más glucosa (Petterson y col, 1993;
Recabarren, 2000; Pere, 2003). Como consecuencia se activa la
neoglucogénesis (Yki-Jarvinen, 1993) y se mantiene el flujo de glucosa al feto.

Otra razón por la cual los corderos de las ovejas tratadas pudieron haber
regulado los niveles de glucosa es por el aumento del catabolismo proteico,
situación descrita por Simmons y col (1974) quienes afirman que esto trae
como consecuencia el retraso en el crecimiento fetal. Podría pensarse que algo
similar ha ocurrido en los corderos de las ovejas sometidas al ayuno, pues
mantuvieron los niveles de glucosa pero registraron un menor peso al
nacimiento que los controles.

7.3.3. Parto/estación y parto/succión

Para considerar un buen comportamiento de los corderos luego del
nacimiento se deben registrar los tiempos comprendidos entre parto/estación y
parto/succión. Owens y col, (1985), Cloete (1993) y Dwyer y col, (2001) afirman
que la rapidez con el cordero se logra parar y mamar tienen una relación directa
con las tasas de supervivencia, lo cual estaría relacionado no solo con los
beneficios nutricionales e inmunológicos de la succión de la leche materna, sino
con el vinculo madre-hijo (Nowak y col 1997). Además el cordero debe tener
habilidad para permanecer y seguir con la madre en el plazo de 2 horas desde
el nacimiento y reconocerla a distancia dentro de las 12-24 hs de nacido
(Dwyer, 2006).

En nuestro trabajo los corderos nacidos de las ovejas sometidas al ayuno
no mostraron diferencias con los nacidos de las madres controles en el período
parto-estación. Tampoco existieron diferencias entre los grupos tratados al
contabilizar este período. El tiempo registrado concuerda con el tiempo
considerado normal por Dwyer (2006), que seria de alrededor de 10 a 25
minutos.

En cuanto al tiempo transcurrido entre el parto y la primer succión de
calostro (período parto-succión). En nuestros corderos nacidos de ovejas
tratadas fue significativamente menor (p <0,05) que el del grupo control
aunque todos se encontraron próximos al rango normal (Ramos Antón y col,
2006; Dwyer, 2006). Dwyer (2006) afirma que este tiempo estaría dividido en,
tiempo en que el cordero llega a alanzar la ubre e intenta la succión entre 30 y
45 minutos y tiempo de succión satisfactoria entre 50 y 100 minutos. Si bien
algunos corderos sobrepasaron este tiempo, el promedio registrado en todos
los grupos fue inferior a las tres primeras horas que Arnold y Morgan (1975)
afirman ser críticas para la sobrevida si no acceden al calostro que les provee
energía yagua.

Dwyer y col (2003), no encontraron diferencias entre los corderos
pesados y livianos en cuanto al comportamiento relacionado al instinto de
mamar, pero observaron que sí había diferencias en el tiempo en que los
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corderos permanecían mamando. Estos autores también observaron que la
restricción de comida no afectó la capacidad del cordero de seguir a la madre
después de haber conseguido mamar con éxito.

Banchero y col (2005) observaron que los corderos más vigorosos al
nacimiento fueron los nacidos de madres con mejor condición corporal pero no
los más pesados al nacimiento y que el comportamiento de la oveja tiene un
alto impacto sobre la supervivencia del cordero.

Nuestros resultados llevan a pensar que los corderos nacidos en el ensayo
no tuvieron bajas reservas energéticas ya que mantuvieron un instinto de mamar
y un vigor similar a los controles.

7.3.4. Mortalidad en los tres primeros días de vida

En el presente trabajo, dentro de los tres primeros días de vida murieron 4
corderos, de los cuales 2 pertenecieron al grupo control, 1 al G1 (24 h) Y uno al
G2 (48 h).

Uno de los corderos muertos del grupo control debió ser asistido al
nacimiento pues se encontraba atascado a nivel de la cruz debido a su tamaño.
El aumento del tamaño corporal del feto incrementa el índice de mortalidad en las
primeras horas de nacidos por aumentar la ocurrencia de distocia (Ganzábal y
Etchavarría, 2005).

Todos los corderos muertos en nuestro ensayo presentaron bajos, niveles de
contenido graso subcutáneo, señal de haber utilizado las reservas energéticas
para control de la temperatura corporal y no haber llegado a reponerlas. Es
posible que los corderos nacidos de ovejas tratadas tuvieran menor grasa
corporal que los controles ya que McNeill, (1994) demostró que los fetos de
ovejas delgadas tienen 20% menos grasa por kilo comparado con fetos de ovejas
gordas a los 146 días de gestación, aunque el peso al nacimiento sea igual. Sin
embargo los porcentajes de mortalidad en todos los grupos estuvieron dentro del
10 al 350/0 señalados por la bibliografía (Denis, 1974; Cardelina y col, 1974; Mari,
1979; Alegre 2003; Banchero, 2005)

7.3.5. Prueba de "Campo abierto"

No se observaron diferencias entre los grupos en ninguna de las variables
contenidas en la prueba de campo abierto. Todos los corderos nacidos de las
ovejas sometidas a ayuno mostraron el mismo nivel de actividad en cuanto a
explorar el ambiente, en los intentos de huir y en los balidos de llamados a la
madre que los corderos de las ovejas controles.

Dwyer y col, (2003), observaron que el peso al nacer puede tener
influencia en la conducta en las primeras horas después del parto, ya que la
baja nutrición deprime tanto el vigor como la habilidad para realizar
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comportamientos complejos lo cual puede ser debido a que se afectaría el
desarrollo y la complejidad de las estructuras cerebrales, llevando a reducciones
en el número de células y a una disminución de la cantidad de mielina de los
axones (Morgane y co1.1993; Rees y col, 1998; Dauncey y Bicknell, 1999;
Mallard y col, 2000). Sin embargo el ayuno al que se sometieron las ovejas no
afectó la vitalidad de sus corderos, posiblemente por el corto período que duró el
mismo.
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8. CONCLUSiÓNES

De nuestro trabajo se puede concluir que:

Sr. Lucía Grille

1. El ayuno de 24 h Y 48 h al día 142 de gestación, no repercutió
negativamente en el desarrollo de los corderos nacidos de las madres
tratadas. A pesar de que estos corderos nacieron con un peso
significativamente menor que los de las ovejas controles, el mismo se
encontró dentro de los parámetros normales para la raza. Así mismo a la
semana de vida y al destete no mostraron diferencias de peso ya que los
nacidos de ovejas sometidas a tratamiento experimentaron una ganancia de
peso significativamente mayor que los de las ovejas controles.

2. El mismo período de ayuno en las ovejas no afecta la vitalidad del cordero
neonato ya que según nuestros resultados, el tiempo entre que el cordero
nace y se levanta por primera vez en sus cuatro miembros (tiempo
parto/estación) fue menor que el de los corderos nacidos de ovejas
controles, y el tiempo transcurrido entre el nacimiento y que llega a
reconocer la mama y succionar calostro por primera vez (tiempo
parto/succión) se encontré dentro de los rangos normales.

3. Un ayuno de 24 h Y 48 h aplicado al día 142 de gestación, no afecta los
niveles de glicemia y cortisol en los corderos neonatos, los cuales se
encuentran dentro de los valores normales.

4. Un ayuno de 24 h Y 48 h aplicado al día 142 de gestación, no aumenta la
mortalidad de los corderos dentro de los tres primeros días de vida, ni
tampoco disminuy.e la actividad de los corderos, registrada a la semana de
vida cuando se los enfrenta a una situación estresante (test de "campo
abierto").

Finalmente concluimos que un ayuno de 24 y 48 horas, realizado a
ovejas Corriedale al día 142 de gestación, no afectó la viabilidad de sus
corderos próximos a nacer.
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