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RESUMEN 

La mortalidad de corderos en las primeras 72 horas de vida impacta en gran 

medida a la cría ovina, sobre todo en condiciones extensivas, resulta en pérdidas 

económicas y afecta el bienestar animal. Los partos donde la fase de expulsión fetal 

(fase II) se prolonga, pueden influir al comportamiento materno; debido al período 

prolongado de hipoxia durante el parto puede afectarse también el comportamiento del 

neonato. Existe escasa información acerca del tiempo necesario de la fase de expulsión 

fetal, para que se produzcan estos cambios en el comportamiento materno, o para que 

la hipoxia resultante de un parto prolongado, pueda revertirse o provoque secuelas que 

afecten la viabilidad del cordero. Las alteraciones en el comportamiento, evitarán que 

se logre un correcto vínculo madre-cría. En este trabajo de tesis se buscó investigar 

sobre el tiempo requerido para que la duración de la fase de expulsión fetal tenga 

consecuencias sobre los factores comportamentales tanto de la madre como de la cría. 

Para una temprana detección de la hipoxia fetal, se evaluó la eficacia de una 

herramienta no invasiva y de fácil uso, el oxímetro de pulso, comparándolo con 

gasometría venosa. La prolongada duración del parto afectó el comportamiento tanto 

de las madres como de los corderos, lo que alteró el vínculo madre-cría, con un mayor 

porcentaje de abandono de corderos. Una correlación lineal entre la duración del parto 

y el mal comportamiento materno se observó en ovejas primíparas, pero no así en las 

multíparas. El oxímetro de pulso logró detectar aquellos corderos con bajo porcentaje 

de oxigenación al nacer, por lo que podría utilizarse para establecer medidas 

terapéuticas o de manejo que mejoren la sobrevivencia. Una disminución en el período 

de expulsión fetal mediante asistencia programada al parto resultó en una mejora tanto 

en el comportamiento materno como en el vigor de los corderos en ovejas primerizas, 

lo que permitió establecer un vínculo madre-cría apropiado y mejorar potencialmente 

la sobrevivencia neonatal. 

 

Palabras clave: duración del parto, ovejas primíparas, comportamiento 

materno, hipoxia, oximetría 
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DURATION OF PARTURITION IN EWES AND ITS CONSEQUENCES 

ON BEHAVIOURAL TRAITS IN MOTHER-LAMB BOND 

 

SUMMARY 

Lamb mortality within the first 72 hours of life greatly affects sheep breeding, 

especially in extensive rearing, resulting in important economic losses and involving 

animal welfare. Prolonged fetal expulsion phase can influence maternal behaviour, and 

the extended period of hypoxia during birth can also affect the behaviour of the 

neonate. Limited information exists regarding the necessary duration of the fetal 

expulsion phase for these changes in maternal behaviour to occur or for the resulting 

hypoxia from prolonged delivery to either be reversed or cause sequelae that affect 

lamb viability. Behavioural disturbances of both the mother and the neonate prevent 

establishing a proper mother-lamb bond. This thesis aims to investigate the required 

time for the duration of the fetal expulsion phase to have consequences on both 

maternal and offspring behaviour. For early detection of foetal hypoxia, the 

effectiveness of a non-invasive and easy-to-use tool, a pulse oximeter, was evaluated 

and compared with venous blood gas analysis. The prolonged duration of parturition 

affected the behaviour of both dams and lambs, disrupting the mother-lamb bond and 

leading to a higher percentage of abandonment. A linear correlation between the 

duration of delivery and poor maternal behaviour was observed in primiparous ewes, 

but not in multiparous ones. The pulse oximeter successfully detected lambs with low 

oxygenation at birth, which would allow to establish therapeutic or management 

measures to improve survival. Reducing the duration of the foetal expulsion phase 

through programmed parturition assistance improved maternal behaviour and lamb 

vigour in primiparous ewes, enabling the establishment of an appropriate mother-lamb 

bond and potentially enhancing neonatal survival. 

 

Keywords: duration of parturition, primiparous ewes, maternal behaviour, 

hypoxia, oximetry
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1. INTRODUCCIÓN 

En Uruguay, al igual que ha ocurrido en el ámbito mundial, las existencias ovinas 

han presentado durante las últimas décadas una marcada reducción. Se ha originado 

un cambio en la composición del stock, lo que ha resultado en una majada nacional 

que tiene al proceso de cría de los corderos en franco crecimiento (Montossi et al., 

2005). 

La producción ovina bajo sistemas intensivos o semiextensivos ha alcanzado 

niveles satisfactorios gracias a mejoras en la alimentación, manejo sanitario y avances 

en estrategias de reproducción (De Arriba y Sánchez-Andrés, 2014). Sin embargo, en 

la cría extensiva no se observa la misma tendencia debido, en parte, a la alta mortalidad 

de corderos durante y después del parto, la cual ha permanecido persistentemente 

invariable durante los últimos 40 años (Flinn et al., 2020a, Dwyer et al., 2016). 

Según las existencias actuales de ovejas de cría (DIEA, 2022) y cifras de 

señalada que rondan el 70 %, en Uruguay mueren en promedio entre 800.000 y 1 

millón de corderos al año, lo que conlleva pérdidas económicas derivadas no sólo de 

la muerte de animales, sino también de la mayor utilización de forraje y menor 

producción de lana de la oveja gestante (Bruce et al., 2021, Azzarini y Fernández 

Abella, 2004). Además, la mortalidad de corderos no sólo implica pérdidas 

económicas, sino que involucra también otro aspecto importante como lo es el 

bienestar animal, ya que muchos corderos padecen hambre y frío durante horas o 

incluso días antes de morir (Banchero, 2003). 

La mayoría de las muertes neonatales ocurren durante las primeras 72 horas de 

vida (Holmøy et al., 2017, Dutra et al., 2007, Hinch et al., 1985, Dalton et al., 1980), 

y en condiciones de campo, la inanición, junto con la exposición a condiciones 

climáticas adversas, se identifican como los principales determinantes de las muertes 

(Dwyer, 2003). No obstante, en sistemas de cría extensiva se observan dos factores 

principales que predisponen a la mortalidad neonatal: lesiones del sistema nervioso 

central (SNC) como consecuencia de hipoxia fetal intraparto y el desarrollo de un 

vínculo madre-cría débil o nulo (Dwyer et al., 2016, Dutra et al., 2007). Ambos 

factores se presentan como consecuencias directas de una duración prolongada del 
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parto (Dutra y Banchero, 2011, Dwyer, 2008) que probablemente conducen a la causa 

determinante de la muerte: el complejo inanición-exposición (Novak y Poindron, 

2006). La comprensión y abordaje tanto de las secuelas comportamentales de hipoxia 

fetal como de la interacción madre-cría son aspectos fundamentales para mejorar la 

supervivencia y el bienestar de los recién nacidos en estos sistemas de cría. 

Un parto prolongado puede afectar la supervivencia del recién nacido, tanto en 

ovejas (Bruce et al., 2021, Jacobson et al., 2020, Dutra y Banchero, 2011, Dutra et al., 

2007) como en diversas especies, incluyendo humanos (Martínez-Burnes et al., 2021, 

Nam y Sukon, 2021), como resultado del daño al SNC producido por la hipoxia sufrida 

durante el nacimiento. Aunque en algunos casos las consecuencias de dichas lesiones 

pueden ser leves, si el período de falta de oxigenación se prolonga, las secuelas pueden 

resultar de tal magnitud que, incluso si los corderos logran sobrevivir al proceso de 

parto, existe la posibilidad de que mueran en los días posteriores como consecuencia 

del daño producido (Dutra et al., 2007). 

Además de las consecuencias que un parto dificultoso puede tener sobre el 

neonato, su supervivencia dependerá en gran medida del establecimiento temprano de 

un vínculo con su madre (Dwyer, 2014). Los primeros minutos posparto son 

fundamentales para el reconocimiento mutuo y cualquier factor que lo altere tendrá un 

impacto en esta relación (Nowak y Poindron, 2006). La fase de expulsión fetal (fase II 

del parto), aunque suele ser la más breve del proceso, en partos distócicos puede 

generar consecuencias perjudiciales en el comportamiento materno (Dwyer et al., 

2016, Alexander, 1988). A pesar de que el dolor es una medida subjetiva y difícil de 

evaluar en los animales (Fitzpatrick et al., 2006, Stasiak et al., 2003), en numerosas 

especies el parto es considerado el evento más doloroso que las hembras pueden 

experimentar (Martínez-Burnes et al., 2021, Ison et al., 2018). El mal comportamiento 

materno, como resultado de una prolongada duración de la expulsión fetal, puede 

generar el rechazo parcial o total del cordero (abandono) (Banchero, 2004, Alexander, 

1960). En sistemas de cría extensiva, y considerando especies precociales como las 

ovejas, este comportamiento determina que en un tiempo relativamente corto el recién 

nacido no logre sobrevivir (Nowak, 1996). 
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Si bien la nutrición durante la gestación, la edad de la madre, el tamaño de 

camada y las diferencias individuales son algunos de los factores que influyen tanto 

en el comportamiento materno como en el del cordero durante el período neonatal, 

todos ellos tienen incidencia directa sobre la duración del parto (Dwyer, 2008b, Dwyer 

et al., 2003). 

Varios trabajos han indicado que la duración de la fase de expulsión fetal tiene 

un efecto relevante sobre el comportamiento en ovejas primíparas (Dwyer et al., 2016, 

Mora-Medina et al., 2016, Darwish y Ashmawy, 2011). El dolor experimentado 

durante esta fase suele afectar de forma particular el comportamiento posterior de las 

madres en esta categoría (Dwyer, 2008a). Sin embargo, los estudios que señalan la 

prolongada duración del parto como factor determinante de cambios en el 

comportamiento tanto de la madre como del cordero mencionan una espera de un 

período de dos horas antes de asistir los partos (Olivera-Muzante et al., 2022, Dutra y 

Banchero, 2011, Banchero et al., 2010, Dwyer, 2003, Dwyer et al., 1996). Esto deja 

un período ventana, del cual existe escasa información acerca de cuanto es el tiempo 

necesario para que se produzcan cambios comportamentales una vez iniciada la fase 

de expulsión. ¿Es necesario que transcurran dos horas desde el inicio de la expulsión 

fetal para que se manifieste un mal comportamiento en la madre o puede ocurrir en 

menos tiempo? ¿El tiempo transcurrido afecta por igual a ovejas primerizas que a 

multíparas? 

Del mismo modo, se dispone de poca información sobre el tiempo necesario para 

que la hipoxia resultante de un parto distócico pueda revertirse o provoque secuelas 

que afecten el comportamiento del cordero neonato. Las alteraciones que puedan 

existir en el comportamiento ya sea de la oveja o del cordero evitarán que se logre un 

correcto vínculo madre-cría, imprescindible para la sobrevivencia del recién nacido. 

El desarrollo de este trabajo de investigación pretende contribuir al aporte de 

conocimiento de las causas que disminuyen la sobrevivencia neonatal de corderos, un 

problema que afecta en gran forma los índices reproductivos de las majadas en nuestro 

país, así como en otros países donde la cría extensiva es el principal modo de 

producción ovina. Se busca recabar más información sobre el tiempo que se requiere 

para que la duración de la fase de expulsión fetal tenga consecuencias sobre los 
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factores comportamentales tanto de la madre como de la cría en el posparto inmediato. 

El conocimiento de estos factores se considera fundamental para la toma de medidas 

necesarias que apunten a aumentar la supervivencia de los recién nacidos, lo que 

evitaría pérdidas económicas y promovería el bienestar animal. 

1.1. ANTECEDENTES 

Las existencias ovinas han presentado durante las últimas décadas una marcada 

reducción, principalmente por las variaciones registradas en los precios de la lana, así 

como por la pérdida de competitividad frente a otros rubros agropecuarios. Desde hace 

algunos años, nuestro país ha seguido esta tendencia y su stock ovino se ha reducido 

fuertemente, por lo que se originó un cambio en su composición que ha resultado en 

una majada nacional relativamente más orientada hacia el proceso de cría (Montossi 

et al., 2005). 

Tomando en cuenta que más del 60 % del stock ovino de nuestro país está 

representado por las razas corriedale y merino, las cuales presentan una tasa ovulatoria 

promedio de 1,2 (Banchero et al., 2016), podríamos obtener potencialmente un 

porcentaje de parición mayor al 100 %; sin embargo, a pesar de los buenos índices de 

preñez que se logran en nuestras majadas, desde décadas atrás, el porcentaje de 

señalada (número de corderos señalados/número de ovejas servidas) apenas supera en 

promedio el 70 % (DIEA, 2022). La mortalidad de corderos es una de las principales 

restricciones productivas que se pueden encontrar como causa de este bajo porcentaje. 

Si tomamos en cuenta que la eficiencia reproductiva es resultado de la fertilidad 

y prolificidad de la hembra, así como de la supervivencia de sus crías, la baja 

supervivencia neonatal es una de las fuentes de pérdidas de eficiencia más visibles 

(Azzarini y Fernández Abella, 2004). Pero las pérdidas derivan no sólo de una menor 

producción de carne, sino que también se ve afectada la eficiencia en el avance 

genético por la reducción del número de animales disponibles para la reposición. En 

este sentido, Ganzábal y Echevarría (2005) aseguran que la mortalidad de corderos es, 

conjuntamente con la tasa ovulatoria, uno de los parámetros de mayor importancia en 

determinar los resultados reproductivos de un rebaño. 
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Los bajos porcentajes de señalada se deben principalmente a que la cifra 

promedio de mortalidad perinatal, en cría extensiva, se estima en 20 % de los corderos 

nacidos, con una variación del 10 al 30 % (Holmøy et al., 2017, Hinch y Brien, 2014, 

Dutra et al., 2007, Jordan y Le Feubre, 1989), siendo mayor en corderos mellizos 

(Fowler, 2007) y en los nacidos de ovejas primíparas (Nowak et al., 2000, Alexander 

et al., 1993), pero también puede verse influenciado por causas como la raza (Hinch y 

Brien, 2014), las características del predio, el clima y la presencia de predadores. Estas 

cifras sugieren la importancia del estudio de alternativas para incrementar la 

sobrevivencia de corderos en cría extensiva, ya que muchas veces todos los esfuerzos 

realizados para lograr alta tasas de preñez y partos múltiples se ven frustrados por un 

aumento de la mortalidad neonatal. 

Para comprender las principales causas de mortalidad, es importante remarcar la 

característica extensiva de nuestra producción ovina. Existe una dependencia casi 

exclusiva del aporte nutricional del campo natural, el cual se caracteriza por una baja 

disponibilidad y calidad en los meses de invierno (Formoso, 2005), donde la mayoría 

de las ovejas están en el último tercio de la gestación. Además, la supervisión y 

asistencia de los partos es casi nula por las características de estos sistemas (ej., 

potreros demasiado grandes, baja disponibilidad de personal), lo cual trae como 

consecuencia una falta de información exacta sobre las causas precisas de muerte de 

los corderos. La causa final de las muertes neonatales está representada en parte por el 

complejo inanición-exposición, comprendiendo que esto incluye factores climáticos 

adversos (frío, lluvia, viento) y la incapacidad del cordero de alimentarse luego de 

nacido; pero muchos trabajos se basan en los hallazgos de autopsia de los corderos 

muertos, sin especificar los motivos primarios que llevan a que el recién nacido muera 

por no poder alimentarse (Jordan y Le Feubre, 1989). Es así que cada vez más se 

reconoce la importancia de los eventos relacionados con partos complicados como 

principal causa de mortalidad temprana (Flinn et al., 2020a, Jacobson et al., 2020, 

Dutra et al., 2007). Existe la posibilidad de que muchos corderos clasificados como 

muertos por inanición probablemente sean el resultado de una causa primaria, como la 

hipoxia sufrida debido a un parto distócico, o el abandono posparto inmediato por parte 

de la madre. Del mismo modo, en aquellos lugares donde existen predadores, 
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determinar si la causa de depredación es primaria o secundaria también es muy difícil 

cuando se trata de cría extensiva (Rowley, 1970). 

Actualmente, los partos distócicos se identifican como un factor clave que 

emerge como la principal causa de muerte neonatal en corderos, representando un 

componente fundamental en la comprensión de las muertes tempranas. Las posibles 

alteraciones que un parto distócico pueda generar en el comportamiento ya sea de la 

oveja o del cordero evitarán que se logre un correcto vínculo madre-cría, 

imprescindible para la sobrevivencia del neonato. 

1.2 COMPORTAMIENTO MADRE-CRÍA DURANTE EL PERIPARTO   

1.2.1 Ocultadores y seguidores 

De acuerdo con el tipo de relación que la cría tiene con su madre luego del parto, 

la mayoría de las especies de ungulados precociales se clasifican en una de dos 

categorías: ocultadores (inglés: hiders) o seguidores (inglés: followers) (Alexander, 

1988, Lent, 1974). En los ocultadores, la cría queda escondida y, mientras la madre va 

a alimentarse, permanecen separados durante la mayor parte del día; esta conducta 

puede observarse durante varios días o semanas (dependiendo de la especie) teniendo 

un contacto diario limitado con la madre, sólo durante los momentos del 

amamantamiento. En cambio, en los seguidores las crías permanecen cerca de su 

madre, se paran y caminan rápidamente luego de nacer (a veces en unos pocos 

minutos), lo que les permite unirse a la manada/majada poco después del nacimiento. 

Este comportamiento da la posibilidad de que el amamantamiento sea frecuente, 

siendo en algunas especies hasta de 2 o 3 veces por hora. Las estrategias de esconderse 

o de seguir junto a la madre representan diferentes adaptaciones evolutivas para 

aumentar las posibilidades de supervivencia de los recién nacidos en diferentes 

entornos y condiciones ecológicas (Novak et al., 2000). Ambas estrategias de relación 

espacial madre-cría proporcionan protección contra la amenaza de predadores, ya sea 

mediante el ocultamiento del recién nacido o mediante el rápido desplazamiento de la 

madre y las crías en grandes grupos (King et al., 2012, Lent, 1974). 

Los ovinos se clasifican como seguidores y su comportamiento gregario actúa 

como una importante defensa contra situaciones amenazantes (King et al., 2012). 
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Debido a esto, entre los animales de producción, los ovinos (junto con la mayoría de 

los camélidos) son prácticamente la única especie cuyas crías recién nacidas deben 

tener la capacidad de incorporarse y alimentarse rápidamente para poder seguir a su 

madre. El logro exitoso de esto dependerá de un reconocimiento mutuo entre la madre 

y su cordero, así como del rápido establecimiento de un vínculo exclusivo entre ambos 

que será irremplazable. 

1.2.2. Establecimiento del vínculo madre-cría 

En todos los mamíferos el desarrollo de un vínculo entre la madre y su cría es 

un aspecto crítico para la supervivencia del recién nacido. Debido a que la cría depende 

enteramente del suministro de leche brindado por su madre, una unión selectiva entre 

ambos durante las primeras horas después del parto es vital y representa una de las 

características esenciales del buen comportamiento materno de las especies 

precociales (Numan et al., 2006). Este vínculo permitirá a la oveja reconocer a su 

cordero, mantener el contacto y dejarlo mamar con exclusividad, rechazando con 

agresividad cualquier otra cría que no sea suya (Mora-Medina et al., 2016, Poindron y 

Lévy, 1990, Alexander, 1988, Poindron y Le Neindre, 1980).  

1.2.2.1. Papel de la madre en establecer el vínculo con el neonato 

El buen comportamiento de la madre inmediatamente luego del parto es esencial 

para que se establezca una relación única con el neonato (Dwyer, 2014). Dicho 

comportamiento incluye una serie de cuidados que la madre le brinda al cordero, lo 

que contribuye a generar un vínculo apropiado entre ambos. Una vez que se produce 

el nacimiento, las ovejas presentan patrones de comportamiento como el lamido del 

cordero y balidos de baja intensidad que le permitirán crear una memoria exclusiva 

con su hijo; en ese momento, el líquido amniótico, que es altamente rechazado en otras 

fases de su ciclo reproductivo, se vuelve muy atractivo (Dwyer, 2008a, Numan et al., 

2006). Esta apetencia por el líquido amniótico comienza algunas horas previas al parto 

y se prolonga aproximadamente 4 horas luego de este, aunque declina de forma rápida 

durante la primera hora posparto (Arnould et al., 1991). El aseo no sólo limpia, seca y 

estimula al cordero, sino que ayuda a la madre a establecer el vínculo con él. Ese 
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vínculo es olfatorio y auditivo, ya que los balidos de baja frecuencia que emite durante 

el lamido tranquilizan al cordero y actuarán posteriormente como señales de mutuo 

reconocimiento (Nowak, 1990, Shillito-Walser y Hague, 1980). Keller et al. (2003) 

observaron que 30 a 60 minutos de contacto de la madre con el recién nacido ya son 

suficientes para que lo reconozca y, de este modo, rechace cualquier cordero ajeno. 

Los mismos autores señalan que el reconocimiento olfatorio es el primero en 

desarrollarse, mientras que el auditivo y el visual demoran más tiempo en adquirirse. 

En las ovejas primerizas, se observa que el inicio del lamido del cordero es más 

lento en comparación con las ovejas multíparas y cualquier evento que interrumpa este 

proceso puede desencadenar un comportamiento agresivo hacia su propia cría (Lévy y 

Poindron, 1987). Esto es fundamental tomando en cuenta que, durante el periparto, las 

ovejas tienden a aislarse del resto de la majada, por lo que, en caso de que no se 

establezca una rápida relación madre-cría, el recién nacido quedará expuesto tanto al 

frío como a los predadores. La tendencia al aislamiento aparece antes del parto y se 

revierte rápidamente después de este (Poindron et al., 1997). Este cambio en el 

comportamiento social de la madre podría verse como una adaptación en animales 

gregarios como los ovinos para favorecer la interacción exclusiva con la cría y 

minimizar el riesgo de interferencia con otras ovejas preparturientas (Nowak et al., 

2008), pero a la vez, es un punto débil en el caso que no se desarrolle rápidamente el 

vínculo con el cordero. 

El comportamiento que favorece la selectividad incluye el acicalamiento y el 

contacto directo con el recién nacido (Dwyer et al., 2008a). Para las ovejas 

experimentadas, el lamido del líquido amniótico desempeña un papel facilitador, pero 

otras informaciones sensoriales pueden sustituir esta señal; sin embargo, en las 

primíparas, la limpieza del líquido amniótico es indispensable para el desarrollo 

normal del comportamiento maternal. En estas ovejas, la pérdida de esta información 

altera fuertemente el establecimiento del nexo con el neonato (Levy y Poindron, 1987). 

1.2.2.2. Comportamiento del cordero en el establecimiento del vínculo 

Inmediatamente posterior al nacimiento, el cordero realizará una secuencia 

específica de comportamientos dirigidos a pararse, encontrar la ubre y mamar. En 
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cuanto nace, mueve enérgicamente la cabeza, flexiona las patas, adopta una posición 

decúbito esternal y, por lo general, emite balidos de baja intensidad que llaman la 

atención de la madre (Nowak, 1990). Mientras la madre lo lame y lo seca, el cordero 

intentará pararse. La mayoría de los corderos lo logra en el transcurso de la primera 

media hora de nacido (Villar et al., 2023, López-Mazz et al., 2017, Banchero et al., 

2010). Durante este evento, el comportamiento de la madre tiene una influencia 

limitada, ya que, incluso si no muestra interés o no acepta al cordero, este hará todo lo 

posible por pararse hasta lograrlo. 

Una vez que logra caminar, comienza la búsqueda de la ubre para tener su 

primera ingesta de calostro, con la posibilidad de alimentarse y mantener la 

temperatura corporal. El proceso de encontrar la ubre y mamar se realiza normalmente 

en el transcurso de la primera hora de vida (Banchero et al., 2010, Nowak et al., 2000, 

Dwyer et al., 1996); pero esto no sólo dependerá de la eficacia del cordero en acceder 

a la ubre, sino que aquí el comportamiento de la madre juega un papel fundamental. 

Las madres más experimentadas colaboran para que el acceso a la ubre sea más fácil, 

mientras que las no experimentadas tendrán un comportamiento temeroso ante el 

acercamiento insistente del cordero, tratando de evadirlo o, incluso, mostrándose 

agresivas (Dwyer, 2008a, Dwyer y Lawrence, 2005, Kendrick et al., 1997). 

Dwyer (2003) afirma que los corderos que más rápido se levantan y buscan la 

ubre (más vigorosos) se alimentan antes y poseen más chances de sobrevivencia en los 

primeros tres días de vida, considerando que no sólo se debe a los beneficios 

nutricionales e inmunológicos de la ingesta temprana de calostro, sino también al 

efecto que el amamantamiento tiene sobre el reconocimiento y creación del vínculo 

con su madre. 

Al igual que sucede con las madres, la primera señal de reconocimiento que 

desarrollan los corderos es la olfativa (Vince y Ward, 1984), y horas más tarde 

adquieren la habilidad de reconocer a su madre a cierta distancia por señales auditivas 

y visuales (Nowak, 1991). Un cordero con mayor vigor estimula el comportamiento 

de la madre, ya que las ovejas se muestran más interesadas en corderos activos, que 

balan tempranamente (Stevens et al., 1984); aquellos corderos que tienen una alta 
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frecuencia de balidos, que se paran e intentan mamar rápidamente, se vuelven una 

señal importante para la atención de la madre (Nowak, 1990).  

La realización exitosa de estos patrones de comportamiento tanto de la oveja 

como del cordero es fundamental para establecer un vínculo sólido entre ambos. 

1.3 DURACIÓN DEL PARTO 

Si bien al mecanismo del parto lo podemos dividir en 3 etapas: dilatación del 

cérvix (fase I), expulsión del feto (fase II) y expulsión de la placenta (fase III), durante 

este proceso, la etapa de expulsión fetal suele tener una duración menor en 

comparación con las otras fases. Esta etapa es la que mejor se aprecia, y su prolongada 

duración puede generar cambios en la conducta de la madre (Barrier et al., 2012, 

Hydbring et al., 1999). 

La duración de la fase de expulsión del cordero puede variar desde unos pocos 

minutos hasta varias horas, dependiendo de la paridad, la raza, el tipo de parto (único 

o múltiple), el peso al nacer del cordero y el sexo. Sin embargo, varios autores 

registraron que la mayoría de los corderos nacen aproximadamente media hora 

después de haber comenzado la fase de expulsión (López-Mazz et al., 2017, Darwish 

y Ashmawy, 2011, Banchero et al., 2010). 

Cuando las fases del parto se desarrollan normalmente, las ovejas muestran un 

rápido interés en el recién nacido; pero, si estas presentan alguna dificultad, el 

comportamiento se puede ver alterado rechazando a su cría (Dwyer, 2008a). En 

acuerdo con esto, se ha registrado que, frente a similares condiciones preparto, no todas 

las ovejas muestran el mismo comportamiento; algunas no limpian a sus corderos y 

los empujan y abandonan inmediatamente luego de paridos (Alexander, 1988). Este 

comportamiento se observa con frecuencia en primíparas, categoría en la cual se suelen 

se registran porcentajes de muerte neonatal superiores al de las multíparas (Jacobson 

et al., 2020). Una posible explicación a este fenómeno vincula la alta tasa de abandono 

con una mayor duración del parto que presentan las hembras primerizas (McHugh et 

al., 2016). 

En los sistemas intensivos, la mortalidad de los corderos durante el parto y el 

período neonatal es minimizada mediante la supervisión y la asistencia (Binns et al., 
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2002). Debido al manejo extensivo que se realiza en las majadas en nuestro país, esta 

práctica, aunque viene en aumento, no es comúnmente aplicada. 

1.3.1. Alteraciones en la duración del parto: distocia 

La distocia es una de las causas más relevantes de mortalidad de corderos en 

todo el mundo y sus consecuencias cobran mayor importancia en aquellos lugares 

donde se realiza cría extensiva (Jacobson et al., 2020). Implica asimismo 

consideraciones desde el punto de vista de las pérdidas económicas (Bruce et al., 

2021), no sólo relacionadas con la mortalidad de corderos, sino también de ovejas. Es 

importante, a su vez, considerar el punto de vista de bienestar animal, ya que el dolor 

resultante de un parto distócico representa un problema potencial en este aspecto 

(Martínez-Burnes et al., 2021). 

 En oposición a un parto normal (eutócico), un parto distócico se define como 

un parto dificultoso debido a una prolongada fase de expulsión que puede requerir o 

no asistencia (Jacobson et al., 2020, Zaborski et al., 2009). Si bien la distocia puede 

tener un origen tanto materno (falta de dilatación cervical, inercia uterina, etc.) como 

fetal (fetos de gran tamaño o en mala presentación), ambos componentes están 

involucrados cuando se genera una desproporción entre el tamaño de la madre y el del 

feto (Jacobson et al., 2020). 

El aumento en los partos distócicos se ha relacionado con la aplicación de 

estrategias tanto genéticas como de manejo con el fin de aumentar y mejorar la 

producción animal (Sánchez-Salcedo et al., 2019). En otras especies, pueden citarse 

como ejemplos tanto el aumento en el tamaño de las camadas como en el peso de la o 

las crías (Vanderhaeghe et al., 2013, Fix et al., 2010). En los ovinos, las razas que 

tienen una baja tasa de partos múltiples presentan un mayor riesgo de distocia en los 

casos de partos de corderos únicos y de gran tamaño (Banchero et al., 2016). 

1.3.2. Consecuencias de un parto distócico 

 1.3.2.1 Consecuencias en el comportamiento materno 

Un parto distócico suele estar relacionado con el abandono del cordero o con una 

falta total de interés hacia el recién nacido (ausencia de acicalamiento, olfateo o 
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apetencia por el líquido amniótico), lo que resulta en el desarrollo de un vínculo madre-

cría débil o nulo (Dwyer, 2014, Levy y Poindron, 1987). Este comportamiento 

inadecuado se observa más frecuentemente en ovejas primíparas (Dwyer, 2014, 

Darwish y Ashmawy, 2011), lo que contribuye a tasas de mortalidad más elevadas en 

los corderos de esta categoría (Dwyer, 2008a). 

 1.3.2.2 Consecuencias para el cordero 

Las primeras horas de vida son posiblemente la etapa más crítica para la 

supervivencia de cualquier neonato, ya que el proceso del nacimiento puede provocar 

un período de hipoxia o incluso asfixia a medida que el feto pasa de la respiración 

placentaria a la pulmonar (Dutra y Banchero, 2011). 

Como consecuencias importantes que la asfixia tiene sobre el recién nacido, se 

describen la acidosis respiratoria y metabólica, la encefalopatía hipóxico-isquémica y 

el síndrome de aspiración de meconio (Martínez-Burnes et al., 2021, Martz et al., 2019, 

Dutra et al., 2007, Mota-Rojas et al., 2006). 

― Acidosis respiratoria y metabólica  

La restricción de oxígeno sufrida por el feto durante un parto prolongado es 

causa de acidosis respiratoria y, en casos más severos, de acidosis metabólica. A pesar 

de la rápida capacidad que tienen los neonatos para compensar la acidosis respiratoria 

y metabólica mixta con el inicio de la respiración, cuanto más prolongada sea la fase 

de expulsión, más extrema será la acidosis y más perjudiciales serán sus consecuencias 

(Martz et al., 2019). 

Durante el período perinatal, el feto y luego el recién nacido dependen de sus 

reservas de glucógeno hepático, de la gluconeogénesis y del cambio a vías metabólicas 

anaeróbicas para mantenerse; esto puede causar un aumento en el ácido láctico y 

resultar en una acidosis metabólica (Martz et al., 2019, Bleul y Götz, 2013). Si la 

hipoxia persiste debido a la distocia, puede tener graves efectos negativos a largo plazo 

sobre la supervivencia del recién nacido o ser inmediatamente mortal (Martz et al., 

2019). 

― Encefalopatía hipóxico-isquémica 
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Cualquiera sea la etiología de la distocia, el incremento del riesgo de asfixia por 

la demora en la fase de expulsión trae relacionado la probabilidad de lesiones de 

encefalopatía hipóxico-isquémica como resultado de la falta de oxigenación y trauma 

al SNC (Dutra et al., 2007). Las lesiones más severas son seguramente causa inmediata 

de muerte de los corderos, mientras que las más leves probablemente les impide mamar 

y/o alteran su capacidad de adaptación al medio, lo que afecta su comportamiento y, 

por ende, la posibilidad de generar un rápido vínculo con su madre, sin el cual la 

supervivencia se verá comprometida (Dutra y Banchero, 2011, Dwyer, 2003, Dwyer 

et al., 1996). 

― Síndrome de aspiración de meconio (MAS) 

Otro indicador del estrés fetal resultante de la hipoxia intraparto es la expulsión 

de meconio en la bolsa amniótica, lo que causa tinción de la piel del feto y, en casos 

graves, aspiración y retención de meconio en los pulmones (Martínez-Burnes et al., 

2021, Wong et al., 2002). 

El síndrome de aspiración de meconio se ha reportado tanto en especies 

domésticas (Mota Rojas et al., 2006, López y Bildfell, 1992) como en humanos (Ward 

y Caughey, 2022, Monfredini et al., 2021, Olicker et al., 2021) como una de las 

principales causas potenciales de infecciones respiratorias en neonatos. La hipoxia 

sufrida durante el parto aumenta la actividad parasimpática en el feto, lo que 

desencadena el mecanismo de peristalsis intestinal y resulta en la expulsión de 

meconio (Olicker et al., 2021). Varios componentes del meconio son tóxicos para el 

tejido pulmonar (ej., bilis, bilirrubina) y pueden provocar una respuesta inflamatoria 

que causa neumonitis química, que podría llevar a la muerte del neonato, incluso varios 

días después del nacimiento (Olicker et al., 2021). 

Debido a las serias consecuencias que la hipoxia intraparto puede acarrear para 

el cordero, es crucial poder detectar el nivel de oxigenación al nacer para poder 

implementar medidas terapéuticas o de manejo tempranas que contribuyan a su 

sobrevivencia. Se han utilizado diversas técnicas que permiten evaluar el grado de 

asfixia de los corderos al nacer. Entre estas técnicas se encuentra el uso de la 

gasometría (Vannucchi et al., 2012, Dutra y Banchero, 2011), pero el análisis de gases 

sanguíneos con fines no experimentales no es factible a campo. La validación de una 
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técnica sencilla, no invasiva y de fácil uso como lo es la oximetría de pulso constituiría 

una alternativa útil con este propósito. 

1.4 HIPÓTESIS  

1.4.1. Hipótesis general 

La prolongada duración de la fase de expulsión fetal (fase II del parto) afecta 

tanto el comportamiento materno como el del cordero, lo que imposibilita el 

establecimiento de un vínculo apropiado madre-cría. Una disminución en el período 

de expulsión fetal permitiría mejorar estos parámetros y, por ende, mejorar las 

posibilidades de supervivencia neonatal. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

― La duración de la fase de expulsión del parto afectará el comportamiento de 

las madres de manera diferente según su paridad. Se espera que las ovejas 

primíparas con una fase de expulsión prolongada tengan corderos con menor 

vigor y muestren un comportamiento materno deficiente en comparación con 

las ovejas multíparas. 

― Un método no invasivo como la oximetría de pulso, para medir el estado de 

oxigenación en corderos recién nacidos, puede ser tan confiable como la 

gasometría para evaluar del grado de asfixia al nacer. 

― La reducción de la fase de expulsión fetal mediante la asistencia programada 

al parto en ovejas primíparas mejoraría el comportamiento materno, así como 

el vigor del cordero al nacer. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1.  Objetivo general  

Evaluar en qué medida la duración de la fase de expulsión fetal incide sobre el 

comportamiento posparto tanto de la madre como del cordero para determinar si existe 

un patrón de tiempo específico que llegue a afectar a ambos.  
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1.5.2. Objetivos específicos  

― Caracterizar las diferencias de comportamiento materno al parto 

existentes entre ovejas multíparas y primíparas y determinar los parámetros 

que lo pueden afectar (categoría, condición corporal, peso vivo, duración del 

parto). 

― Evaluar la vitalidad y el vigor de los corderos nacidos de madres 

primerizas o multíparas, relacionado con la duración del parto. 

― Valorar de qué modo la duración de la fase II del parto influye sobre los 

niveles de asfixia que pueden sufrir los corderos al nacimiento y cómo 

repercute en su vigor y vitalidad. 

― Validar la utilización de la oximetría de pulso como método alternativo 

para evaluar la oxigenación de los corderos neonatos. 

― Comprobar si la disminución de la duración de la fase II (mediante 

asistencia programada al parto) logra mejorar tanto el comportamiento 

materno como el del cordero en ovejas primerizas. 

1.6 PROPUESTA DE LA TESIS 

El presente estudio busca contribuir al conocimiento existente y proporcionar 

información sobre las causas de muertes neonatales de corderos. 

Dado la relevancia que los partos distócicos tienen en los ovinos, se evalúan las 

consecuencias de un aumento en la duración de la fase de expulsión fetal (fase II del 

parto) tanto sobre las características del comportamiento materno como en las posibles 

consecuencias que puedan registrarse en los corderos, debidas a un prolongado período 

de hipoxia sufrida durante el nacimiento. 

Con el fin de evaluar los efectos que genera un parto prolongado, la estructura 

de esta tesis comprende 3 trabajos de investigación. 

En el primer experimento se determinó el efecto de la duración del parto sobre 

el comportamiento materno en ovejas corriedale de parto único, criadas en forma 

extensiva, y se analizaron las diferencias entre categorías (primíparas vs. multíparas), 

así como la viabilidad de los corderos nacidos (capítulo 2). 
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En el segundo experimento, se evaluó la practicidad y precisión de la oximetría 

de pulso para valorar a campo el estado de oxigenación en corderos recién nacidos 

tanto de parto único como gemelar. Se correlacionó la oximetría de pulso con la 

gasometría y se relacionaron los resultados con el comportamiento de los neonatos. Se 

testeó la hipótesis de que un método no invasivo para medir el estado de oxigenación 

en corderos recién nacidos, como lo es la oximetría de pulso, puede ser tan confiable 

como la gasometría (capítulo 3). 

Finalmente, en el tercer experimento, con el fin de acortar la fase de expulsión 

fetal, se propone la asistencia programada al parto como una estrategia de manejo 

preventiva que contribuya a aumentar la sobrevivencia de los corderos (capítulo 4). 
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2. LA DURACIÓN DE LA FASE II DEL PARTO AFECTA NEGATIVAMENTE 

EL COMPORTAMIENTO MATERNO Y LA VIABILIDAD DE LOS 

CORDEROS EN OVEJAS PRIMÍPARAS DE TIPO LANERO EN CRÍA 

EXTENSIVA 

Regueiro M, López-Mazz C, Jorge-Smeding E, Baldi F, Banchero G 

Resumen 

Se determinó en qué medida la duración de la fase II del parto en la cría extensiva 

afecta la viabilidad de los corderos y el comportamiento materno en ovejas corriedale 

primíparas (P) (n = 63), utilizando como control ovejas multíparas (M) (n = 116). La 

duración del parto se dividió en: G1: ≤ 30 min; G2: 31-60 min; G3: 61-90 min y G4: 

≥ 90 min para cada categoría. Se registró la condición corporal (BCS), la duración y 

la asistencia al parto, el escore de comportamiento materno (MBS, 1-5), la limpieza o 

no del cordero y la duración de la gestación. En los corderos, se registró test de Apgar 

(puntuación 0-10), tiempo en levantarse y mamar a las 2 h de vida, peso al nacer (BW) 

y mortalidad a las 72 h. El BCS previo al parto fue similar entre las categorías, mientras 

que en las P la gestación fue más corta (147,2 ± 0,3 vs. 148,0 ± 0,2 d), la fase de 

expulsión más larga (50,5 ± 4,2 vs. 32,2 ± 2,6 min), con mayor asistencia (22,2 vs. 

11,2 %) que las M. Los corderos de ovejas P fueron más livianos (5,3 ± 0,1 vs. 5,8 ± 

0,1). El Apgar fue similar entre categorías, pero en las ovejas P fue menor cuando la 

duración del parto fue mayor. El parto prolongado en las ovejas P influyó 

negativamente en el porcentaje de corderos que mamaron en las 2 h de nacidos (G1 = 

95,5 %, G2 = 91,3 %, G3 = 75 % y G4 = 30 %), pero no en los nacidos de ovejas M. 

Entre categorías, el MBS fue diferente (P = 3,6 ± 0,2 vs. M = 4,7 ± 0,1), siendo menor 

en ovejas P de G3 (2,9 ± 0,3) y G4 (1,3 ± 0,2). La limpieza del cordero fue menor en 

ovejas P. La mortalidad de corderos fue mayor en P que en M (12,7 % vs. 1,7 %). El 

parto prolongado influye negativamente en el comportamiento materno de ovejas 

primíparas y en la supervivencia de corderos.  El control de partos y la asistencia 

temprana en primíparas podría prevenir el abandono y la mortalidad de los corderos. 

Palabras clave: comportamiento materno, mortalidad de corderos, vigor del cordero, 

duración del parto, ovejas primíparas 
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3. COMPARACIÓN ENTRE LA OXIMETRÍA DE PULSO Y EL ANÁLISIS DE 

GASES EN SANGRE VENOSA PARA EVALUAR LA ASFIXIA DEL 

CORDERO DURANTE EL PARTO 

Regueiro M, Jorge-Smeding E, Saravia A, López-Mazz C, Banchero G 

Resumen 

Se consideró la practicidad y precisión de la oximetría de pulso para valorar el estado 

de oxigenación en corderos recién nacidos en condiciones de campo. La oximetría se 

comparó con el análisis de gases en sangre e incluyó la evaluación de la vitalidad (test 

de Apgar; puntuación 0-10) y el vigor (tiempo en levantarse y mamar) de 135 corderos 

finnish x polwarth. Las muestras se obtuvieron inmediatamente después de la 

expulsión fetal. El porcentaje de saturación de oxígeno (satO2) se midió utilizando un 

oxímetro pinzado en una oreja, y se comparó con variables de gasometría medidas de 

una muestra sanguínea de vena yugular. Se estudiaron las correlaciones entre la satO2 

registrada mediante oximetría y los parámetros de gasometría venosa directos: presión 

parcial de dióxido de carbono (pCO2), presión parcial de oxígeno (pO2) y pH, o 

estimados: concentración de bicarbonato, exceso de bases del líquido extracelular y 

saturación de oxígeno. Considerando el pH como un buen indicador de hipoxia en el 

parto, los datos se agruparon como: G1 = pH < 7,1; G2 = 7,1 ≤ pH < 7,2; G3 =7,2 ≤ 

pH < 7,3 y G4 = pH ≥ 7,3. La satO2 medida mediante oximetría se correlacionó con la 

pCO2 (r = -0,50; P < 0,001), el pH (r = 0,36; P < 0,001) y la pO2 (r = 0,2; P = 0,04). 

Los corderos con valores bajos de pH (G1 = pH ≤ 7,1: acidosis) mostraron el 

porcentaje más bajo de intento y éxito en levantarse y mamar, baja puntuación de 

Apgar (G1 = 6,7; G2 = 8,6; G3 = 8,6; G4 = 8,5; P = 0,025), el porcentaje más bajo de 

satO2 medida por oximetría (G1 = 78,8; G2 = 87,5; G3 = 87,7; G4 = 92,1 %; P = 0.011) 

y la pCO2 más elevada (G1 = 78,5; G2 = 73,8; G3 = 65,8; G4 = 53,8 mmHg; P < 

0.001). La oximetría de pulso resulta un método práctico y preciso para evaluar la 

asfixia del cordero al nacer, ayudando a identificar las limitaciones de oxigenación 

durante el parto, facilitando la prioridad del manejo perinatal y mejorando así la 

supervivencia. 

Palabras clave: oximetría de pulso, gasometría, asfixia, fase II del parto, ovino 
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4. LA ASISTENCIA PROGRAMADA AL PARTO (PPA) EN OVEJAS 

PRIMÍPARAS DE TIPO LANERO MEJORA EL COMPORTAMIENTO 

MADRE-CRÍA AL PARTO 

Regueiro M, Jorge-Smeding E, Baldi F, Idiarte Borda A, López-Mazz C, Banchero G 

Resumen 

Se evaluó el efecto de la asistencia programada al parto (PPA) sobre el 

comportamiento madre-cría en ovejas primíparas en cría extensiva. La PPA se definió 

como las maniobras realizadas inmediatamente al inicio de la fase de expulsión fetal 

para acortarla. Se utilizaron ovejas corriedale primíparas de 2 años (n = 28), con feto 

único. Antes del parto, las ovejas se asignaron a (i) parto programado asistido (PPA; n 

= 14): ovejas cuyo parto se programó para ser asistido o (ii) parto no asistido (NA; n 

= 14): ovejas que no fueron asistidas y sus corderos nacieron por parto natural. Se 

registró la duración de la fase de expulsión fetal, la puntuación de comportamiento 

materno (MBS, 1-5), el inicio de la limpieza del cordero, la relación de peso vivo 

cordero/oveja y el abandono de la cría. En los corderos se registró peso al nacer, test 

de Apgar (0-10), saturación de O2, tinción con meconio, tiempo transcurrido hasta el 

primer balido, levantarse y mamar. Las ovejas PPA registraron menor duración del 

parto (19,2 ± 4,2 vs. 42,6 ± 7,8 min), inicio más temprano de la limpieza del cordero 

(1,2 ± 0,4 vs. 3,0 ± 0,6 min), mayor MBS (4,5 ± 0,1 vs. 3,1 ± 0,4) y no abandonaron 

ningún cordero durante las primeras 72 h. Los corderos del grupo PPA registraron 

mayor saturación de O2 (97,6 ± 1,0 % vs. 93,4 ± 1,3 %), balaron antes (2,4 ± 0,5 vs. 

4,6 ± 0,8 min), se levantaron antes (24,1 ± 4,2 vs. 36,8 ± 8,0 min) y registraron un 

menor tiempo para mamar (36,5 ± 6,7 vs. 71,0 ± 12,9 min). No se observó efecto del 

tratamiento sobre el test de Apgar ni en la tinción con meconio, pero, 

independientemente del tratamiento, los corderos teñidos de meconio presentaron una 

mayor relación de peso corporal cordero/oveja que los no teñidos. La reducción de la 

duración de la fase de expulsión fetal, mediante la PPA, afectó positivamente al vigor 

de los corderos, así como al comportamiento materno de las ovejas primíparas, 

mejorando las posibilidades de supervivencia y el bienestar de la unidad madre-cría. 

Palabras clave: asistencia al parto, asfixia, comportamiento materno, oveja, cordero 
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5. DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES 

La hipótesis general de la investigación fue confirmada, dado que la prolongada 

duración de la fase de expulsión fetal afectó el comportamiento tanto de las madres 

como de los corderos. El vínculo madre-cría se vio alterado cuando la duración del 

parto fue mayor, observándose una correlación lineal entre esta variable y el mal 

comportamiento materno únicamente en ovejas primíparas. El grado de hipoxia 

sufrida, así como el vigor de los corderos, también se afectó en los partos prolongados.  

La reducción de la duración del parto mediante la asistencia programada resultó en 

una mejora en los parámetros registrados tanto de la madre como del cordero, lo que 

permitió establecer un vínculo madre-cría apropiado. 

5.1 EFECTO DE LA DURACIÓN DEL PARTO SOBRE EL    

       COMPORTAMIENTO MATERNO 

Los resultados obtenidos demostraron que una mayor duración de la fase de 

expulsión fetal puede afectar el comportamiento materno de manera diferente según la 

paridad de la oveja, lo que disminuye tanto el escore de comportamiento materno 

(MBS) como la demora en el inicio de la limpieza del cordero, o incluso provoca la 

falta total de esta. En ovejas primíparas, se observó una correlación entre el MBS y la 

duración del parto, indicando que a medida que esta última aumenta el MBS 

disminuye. El mismo efecto se reflejó en la presencia o no de la limpieza del cordero, 

ya que, en las primerizas, el porcentaje de madres que no lo hicieron también se 

correlacionó con una prolongada duración del parto. Sin embargo, este patrón no se 

registró en las ovejas multíparas, en las que una prolongada fase de expulsión fetal no 

disminuyó el MBS ni tuvo influencia sobre la limpieza o no de la cría. Esto corrobora 

los datos obtenidos por Meurisse et al. (2005), quienes observaron que es común que 

las ovejas primerizas exhiban un comportamiento materno inadecuado hacia sus crías 

e incluso las abandonen, mientras que esto es poco común en las ovejas multíparas. 

Si bien ha sido documentado anteriormente que las ovejas de primer parto que 

experimentan partos demorados desarrollan un comportamiento materno deficiente 

comparado con las multíparas (Dwyer, 2014, Dwyer, 2003, Alexander, 1988), estos 
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estudios no relacionan cuánto tiempo debe transcurrir en la fase de expulsión fetal para 

que la respuesta comportamental se vea afectada. En este sentido, estratificar la 

duración de dicha fase permitió identificar la correlación lineal existente entre el 

tiempo transcurrido y el incremento del porcentaje de ovejas primerizas que 

demostraron mal comportamiento (capítulo 2). Los resultados muestran que no todas 

las primerizas tienen un comportamiento deficiente, sino que el incremento en el 

porcentaje de ovejas con bajo MBS y ausencia de limpieza del cordero aumenta en 

forma lineal con la duración del parto (capítulos 2 y 4). En esta categoría, un parto que 

se prolonga casi 2 horas es potencialmente un factor determinante para que la madre 

primeriza no establezca el vínculo con el cordero y lo abandone. Estos resultados son 

consistentes con lo descrito por Nowak y Poindron (2006), quienes señalan la 

importancia de la limpieza y el aprendizaje del olor del cordero como elementos 

cruciales en ovejas primerizas, elementos sin los cuales difícilmente se establezca la 

unión con el neonato. Los resultados obtenidos evidencian que el inicio temprano de 

la limpieza del cordero es beneficioso, pero su presencia o ausencia es crítica. 

El comportamiento selectivo que desarrolla la madre incluye la limpieza y el 

contacto directo con su cordero, y aunque las ovejas tienen una capacidad de defensa 

limitada contra predadores, una vez que se establece el vínculo, son capaces de 

proteger a su cría, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia (Dwyer, 2008a). 

Además, en condiciones de cría extensiva y con situaciones climáticas adversas (frío, 

lluvia), la posibilidad de sobrevivir del cordero depende también de que su madre lo 

acepte en los primeros minutos de vida, antes de que la hipotermia sea irreversible. La 

falta de interés y la incapacidad de establecer ese vínculo con el recién nacido reducen 

significativamente la posible viabilidad de este. La reducción de la fase de expulsión 

fetal mediante la asistencia planificada al parto (PPA) en ovejas primíparas mejoró 

tanto el escore de comportamiento materno como el inicio de la limpieza del cordero 

en comparación con las no asistidas, sin que se registraran abandonos. 

Otro factor que influyó sobre el comportamiento materno fue la relación 

existente entre el peso del cordero y el de la madre (relación de peso cordero/oveja, 

capítulo 4). Este indicador ha sido asociado previamente con partos distócicos (Berry 

et al., 2007, Dutra y Banchero, 2011). Si bien en los corderos mellizos el bajo peso es 
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un factor predisponente a la mortalidad, en el caso de los corderos únicos el alto peso 

es también una limitante y más aún cuando se trata de hembras primerizas donde la 

relación de peso entre el cordero y su madre es elevada. Se observó una fuerte 

correlación entre el aumento de la relación de peso cordero/oveja con la duración 

prolongada del parto, al igual que con el MBS en las ovejas que no fueron asistidas. 

Sin embargo, cuando se realizó asistencia programada, se logró modificar ese patrón 

lo que determinó que la relación entre el peso de la madre y el cordero no tuviera la 

misma influencia sobre el comportamiento. 

La asociación encontrada entre la relación de peso de cordero/oveja, la duración 

del parto y el mal comportamiento materno probablemente sea la consecuencia del 

prolongado tiempo de dolor experimentado durante la fase de expulsión. Aunque el 

dolor es una variable difícil de medir subjetivamente en los animales, varios 

investigadores han utilizado respuestas conductuales en ovinos para evaluarlo 

(Fitzpatrick et al., 2006, Molony et al., 2002). Sin embargo, cabe cuestionarse si el mal 

comportamiento observado es una respuesta al dolor, una respuesta al agotamiento tras 

un parto prolongado o quizás ambas cosas. De todos modos, a pesar de la 

incertidumbre sobre el mecanismo específico involucrado (ya sea dolor o 

agotamiento), la asistencia proporcionada mejoró el comportamiento materno de las 

madres primerizas en comparación con las que no recibieron asistencia. 

5.2 CONSECUENCIAS DE LA DURACIÓN DEL PARTO SOBRE EL  

       CORDERO 

 Los parámetros medidos en los corderos como respuesta a la mayor duración de 

la fase de expulsión se vieron afectados, pero con variaciones entre los experimentos 

realizados. Con una prolongada duración del parto, se observaron consecuencias en 

los corderos nacidos de madres primíparas, tales como la disminución en el puntaje 

del test de Apgar, el aumento en el tiempo requerido para mamar y una reducción en 

el porcentaje de corderos que lograron mamar durante las dos primeras horas de vida 

(capítulo 2). Sin embargo, en el mismo experimento, esos parámetros no mostraron 

cambios en los corderos nacidos de ovejas multíparas. Estos resultados sugieren que 

un parto prolongado no sólo resultaría en un cordero más lento, sino que el tiempo que 
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demora en mamar está determinado en gran parte por el mal comportamiento de la 

madre, retrasando el inicio de la lactancia. Esto concuerda con lo reportado por otros 

autores, quienes observaron un patrón similar de alteración del comportamiento 

materno en ovejas primerizas que experimentaron un parto prolongado (Darwish y 

Ashmawy, 2011, Dwyer et al., 2003). 

En cuanto al tiempo que los corderos demoraron en levantarse, en el primer 

experimento no se observaron diferencias entre categorías ni tampoco entre grupos 

dentro de la misma categoría (capítulo 2). En cambio, en los experimentos 2 y 3 

(capítulos 3 y 4), los corderos nacidos de partos prolongados sí registraron demoras 

tanto en el tiempo en levantarse como en el inicio de la lactación. Estas diferencias 

podrían estar relacionadas con las condiciones específicas de cada experimento y las 

diferentes formas en que se crearon los grupos experimentales. 

Según Nowak y Poindron (2006), el tiempo que tarda un cordero en levantarse 

puede estar influenciado por varios factores, como el peso al nacer, el sexo (los machos 

suelen ser más lentos) y el tamaño de camada (los mellizos demoran más que los 

únicos). Es importante destacar que sólo en el experimento 2 (capítulo 3) se utilizaron 

ovejas preñadas de mellizos y, aunque en dicho experimento el número de corderos 

clasificados como acidóticos (pH < 7,1) fue bajo, el 67 % de esos animales fueron 

mellizos, lo cual podría haber influido en el resultado. En cuanto al experimento 3, es 

posible que la diferencia encontrada en el tiempo en levantarse entre los grupos 

asistido y no asistido pueda considerarse como una disminución del tiempo requerido 

como consecuencia de la asistencia, en lugar de un aumento del tiempo en el no 

asistido. 

5.2.1 Niveles de hipoxia y uso del oxímetro de pulso 

La duración de la fase de expulsión fetal influyó sobre los niveles de hipoxia 

registrados en los corderos al nacer, afectando en el vigor y la vitalidad de estos. 

Los corderos que por gasometría presentaron niveles de pH sanguíneo inferiores 

a 7,1 (acidosis), registraron también bajo porcentaje de oximetría y tuvieron una 

duración del parto mayor respecto a los nacidos con pH sanguíneo superior a ese valor. 

El hecho de que, debido al material del experimento 2, los corderos fueran hijos sólo 
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de ovejas multíparas probablemente determinó que el promedio de la duración de parto 

en aquellos que presentaron acidosis no fue tan elevado como en los experimentos 1 y 

3. Esto indicaría que la acidosis en los recién nacidos es consecuencia de un parto 

prolongado, pero no todos los partos prolongados producen necesariamente acidosis. 

La oximetría de pulso se valoró como un método relativamente preciso para 

evaluar la oxigenación al nacimiento en corderos, ayudando a identificar los corderos 

nacidos con bajo porcentaje de oxigenación por situaciones de asfixia generadas 

durante el parto. Esto facilitaría la priorización del seguimiento de los corderos con 

baja oxigenación para la aplicación de medidas tanto terapéuticas (administración de 

bicarbonato de sodio en situaciones en que la baja satO2 se prolongue, para evitar el 

riesgo de acidosis metabólica) como de manejo. 

Los recién nacidos tienen una muy buena capacidad para corregir por sí mismos 

los desequilibrios metabólicos y respiratorios causados por la hipoxia (Martz et al., 

2019). De ese modo, la acidosis respiratoria causada por la falta de ventilación 

pulmonar puede revertirse rápidamente con el inicio de la respiración. Sin embargo, el 

componente metabólico puede requerir un plazo de 24 a 48 horas para su 

compensación (Parer y Livingston, 1990). Pero, a pesar de la capacidad para 

compensar la acidosis metabólica y respiratoria mixta con el inicio de la respiración 

pulmonar, cuanto más se prolongue la segunda fase del parto y más extrema sea la 

acidosis, más perjudiciales serán sus consecuencias (Martz et al., 2019). La hipoxia 

persistente durante un parto prolongado puede provocar efectos negativos a largo plazo 

para la sobrevivencia del neonato o ser inmediatamente fatal. Por lo tanto, cuanto más 

rápido sea esta transición de la circulación fetal a la neonatal, menos hipoxia se 

producirá en el feto. 

Como consecuencia de las lesiones provocadas por hipoxia, los corderos no sólo 

corren el riesgo de morir durante o poco después del nacimiento (Dutra et al., 2007), 

sino que el riesgo persiste debido a la cadena de eventos que ocurren en los días 

siguientes, relacionados a una interacción madre-cría deficiente y a la incapacidad de 

regular la temperatura o de alimentarse. En este aspecto, en razas donde la presencia 

de distocia es frecuente, al igual que en aquellas que presentan un alto porcentaje de 

partos de mellizos, el uso de implantes de melatonina ha demostrado ser una alternativa 
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muy eficaz para incrementar la sobrevivencia a partos prolongados (Davis et al., 2021). 

La melatonina protege el cerebro fetal de las lesiones hipóxico-isquémicas que puedan 

originarse durante el parto, aumenta el flujo sanguíneo uterino, incrementa la 

capacidad de termorregulación neonatal y aumenta la acumulación de grasa parda en 

el feto (Canto et al., 2023, Flinn et al., 2020b, Sales et al., 2017). Sin embargo, a pesar 

de los buenos resultados obtenidos con el uso de melatonina y otras terapias 

alternativas para prevenir el daño cerebral, como el sulfato de magnesio (Galinsky et 

al., 2016) o el uso de células mononucleares de la sangre del cordón umbilical (Aridas 

et al., 2016), en partos de ovejas primerizas queda aún el otro problema por resolver: 

el mal comportamiento de la madre cuando existe un parto prolongado. 

Otro indicador del estrés fetal resultante de la hipoxia intraparto es la presencia 

de meconio en el recién nacido. Los corderos teñidos con meconio no se relacionaron 

con la duración del parto, ya que se registró en la mitad de los animales de cada grupo 

(asistido o no asistido, capítulo 4). Dado que la hipoxia intraparto puede provocar la 

expulsión de meconio en la bolsa amniótica y considerando que de algún modo todos 

los corderos sufren algún grado de hipoxia durante el parto, el nacimiento de corderos 

teñidos no sería, en una primera instancia, un problema. El problema surge cuando el 

parto se prolonga y el riesgo de aspirar el meconio expulsado aumenta, con la 

probabilidad de causar el síndrome de aspiración de meconio (MAS). En estos casos, 

la retención de meconio tanto en vías respiratorias altas como en los pulmones puede 

desencadenar una reacción inflamatoria que potencialmente puede ser fatal (Martínez-

Burnes et al., 2021, Wong et al., 2002). 

Con una asistencia temprana al parto, se podría disminuir el período de estrés 

fetal provocado por la hipoxia sufrida en el período de expulsión y prevenir lesiones 

irreversibles en el cordero que limitarían su viabilidad o sobrevivencia. 

5.3 CONSECUENCIAS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL VÍNCULO  

      MADRE-CRÍA 

En condiciones extensivas, el establecimiento apropiado de la unidad madre-cría 

es claramente un elemento fundamental para la sobrevivencia del neonato y el 

comportamiento materno inadecuado conduce inevitablemente a una muerte temprana 
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(Nowak, 1996). La principal consecuencia de la falta de un vínculo apropiado fue el 

abandono del neonato registrado en ovejas primíparas. En ningún experimento se 

permitió morir a los corderos que eran abandonados, pero se consideraron como 

muertos (capítulo 2) para el análisis de los datos, ya que en esa situación en cría 

extensiva las chances de sobrevivencia son muy bajas. La mortalidad fue superior en 

las ovejas primíparas en comparación con las multíparas (12,7 % vs. 1,7 %), 

registrándose el 75 % de las muertes en aquellos corderos nacidos de partos que 

duraron más de una hora. 

Según estudios realizados desde décadas atrás hasta otros actuales, la muerte de 

los corderos por inanición-exposición como consecuencia de partos dificultosos es la 

causa dominante de las pérdidas (Hinch y Brien, 2014, Dutra et al., 2007, Holst et al., 

2002, Hughes et al., 1964). En el mismo sentido, Jordan y Le Feubre (1989) 

documentaron que el 67 % de las muertes por inanición estaban relacionadas, en su 

mayoría, con un mal comportamiento materno y/o el abandono del cordero. En 

nuestros resultados se observa claramente un notorio componente de comportamiento 

materno inadecuado como consecuencia de una prolongada duración del parto. En 

ovejas primerizas, una fase de expulsión fetal que se prolonga por más de 90 minutos 

parecería ser determinante de un mal comportamiento (probablemente debido al dolor 

o al agotamiento sufrido). 

En los corderos nacidos de partos prolongados no se identificó una correlación 

lineal entre la duración del parto y la disminución del puntaje de Apgar o del vigor 

observado. Por los datos obtenidos, las fallas existentes en establecer el vínculo madre-

cría parece más preciso atribuirlas al mal comportamiento de la madre y no como 

consecuencia de una disminución de la vitalidad y vigor de los corderos. Esto se 

confirma por el hecho de que sólo se registraron puntajes bajos en el test de Apgar en 

los nacimientos cuya fase de expulsión superó los 90 minutos. 

De todos modos, aunque en el presente trabajo no se tomaron en cuenta las 

muertes producidas luego de las 72 horas, habría que considerarlas, ya que estarían 

relacionadas con aquellos corderos que sufrieron lesiones por asfixia severa, 

aspiración de meconio o ambas. En estos casos, la correcta relación con la madre 

estaría también limitada por un pobre comportamiento de la cría. 
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5.4 CONSIDERACIONES FINALES 

En suma, un parto prolongado afecta tanto el comportamiento de las madres 

como el de los corderos, aunque estos parecen ser más resilientes para enfrentar las 

consecuencias que se generan. Del mismo modo, las ovejas que ya han experimentado 

un parto anterior no demuestran cambios en el comportamiento ante una demora en la 

fase de expulsión fetal. El mayor desafío está planteado, entonces, en lograr disminuir 

los efectos que un eventual parto dificultoso tiene sobre el comportamiento de las 

ovejas primíparas. Una asistencia temprana al parto podría considerarse como una 

alternativa válida para disminuir el alto índice de abandono de las crías, ya que, en 

primíparas, los efectos de la duración prolongada de la fase de expulsión fetal ya se 

aprecian a partir de los 30 minutos. 

Sin embargo, la utilización de esta medida puede ser controversial. Dwyer 

(2008b) sugiere que la asistencia al parto puede generar problemas al conservar las 

hembras nacidas de ovejas asistidas, ya que la que la selección debería incluir la 

facilidad de parto; pero la misma autora afirma que reducir la intervención en los partos 

puede llevar a un aumento de la mortalidad tanto de ovejas como de corderos, con un 

costo inaceptable en términos del bienestar animal (Dwyer y Bünger, 2012). Por lo 

tanto, desde el punto de vista de la finalidad del sistema de producción, se podría 

considerar un doble enfoque: podría promoverse para obtener beneficios económicos 

en las majadas de producción comercial de corderos sometidos a cruzas terminales, y 

tal vez excluir a los rebaños que utilizan a las corderas nacidas como fuente de 

reemplazos. De todos modos, hay implicancias éticas y de bienestar animal que deben 

tenerse en cuenta. 

La producción en las especies criadas para el consumo humano ha mejorado 

considerablemente, pero esto ha generado efectos secundarios, como lo es el aumento 

del peso al nacer (Sánchez-Salcedo et al., 2019). Esto evidencia también un problema 

ético, ya que plantea la interrogante de hasta qué punto es aceptable incrementar el 

tamaño del producto (en este caso, del cordero) sin considerar las consecuencias que 

esto representa en el momento del parto. El impacto de la selección por rasgos de 

producción no ha sido tan estudiado en ovinos como en otras especies, sin embargo, 

se han identificado diferencias entre razas en el riesgo de distocia (Dwyer y Bünger, 
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2012). En un estudio realizado por estos autores, se registró que el porcentaje de partos 

asistidos en cruzas terminales con texel y suffolk ascendieron a valores tan elevados 

como 56 % y 30 %, respectivamente. 

Olivera-Muzante (2017) observó que el uso de tecnologías como la 

sincronización de celos y el uso de IATF sin supervisión de partos puede resultar 

contraproducente e incluso generar pérdidas económicas debido a los costos asociados 

a la sincronización. Por lo tanto, en sistemas de cría extensiva, el uso de refugios para 

partos en combinación con una asistencia temprana de los mismos se presenta como 

una estrategia eficiente que tendría efectos positivos tanto en la economía del 

establecimiento como en el bienestar animal. 

Plantearse una reducción rápida de la distocia a través de la selección genética 

directa representa un problema debido a la baja heredabilidad de esta y de algunos de 

sus indicadores, como la facilidad de parto (Jacobson et al., 2020). Por otro lado, se ha 

reportado que el comportamiento materno tiene también una baja heredabilidad 

(Houpt, 2011) y, por los resultados obtenidos en el presente trabajo, el mal 

comportamiento parecería estar más ligado a partos prolongados que a un problema 

genético. 

Décadas atrás, Alexander (1984) sugirió que la mayoría de las pérdidas 

neonatales en los rebaños estaban estrechamente vinculadas al proceso de parto en sí 

y que esto merecía mayor consideración, ya que era un aspecto no tenido en cuenta 

por los productores comerciales para disminuir las elevadas pérdidas de corderos. Sin 

embargo, actualmente, la distocia sigue siendo un problema de alta incidencia en la 

producción ovina (Jacobson et al., 2020, Dwyer y Bünger, 2012), por lo que nuevos 

estudios serían necesarios para explorar el impacto de una inmediata asistencia al parto 

tanto en cría intensiva como semiintensiva o incluso en sistemas extensivos cuando se 

aplica a grupos seleccionados de animales. Principalmente en ovejas primíparas, la 

PPA podría ser una herramienta útil para mejorar la supervivencia de los corderos, 

promoviendo que se establezca un adecuado vínculo madre-cría. 
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5.5 CONCLUSIONES 

En condiciones de cría extensiva, la prolongada duración de la fase de expulsión 

fetal tuvo una influencia negativa en la supervivencia de los corderos, así como en el 

comportamiento materno de las ovejas primíparas, pero no en las ovejas multíparas, 

por lo que el control de partos en las ovejas que paren por primera vez se vuelve 

altamente relevante para prevenir el abandono de la cría. 

Los corderos nacidos de partos prolongados parecen ser más tolerantes a los 

cambios que produce la duración del parto, revirtiendo, en su mayoría, las 

consecuencias producidas por la hipoxia al nacer. 

La oximetría de pulso resulta un método relativamente preciso para evaluar el 

grado de hipoxia que presentan los corderos al nacer, lo que facilitaría el seguimiento 

de aquellos que requieran medidas terapéuticas o de manejo. 

La reducción de la fase de expulsión fetal mediante la asistencia temprana al 

parto mejoró el establecimiento del vínculo madre-cría. Por los resultados obtenidos, 

podemos afirmar que, si los animales están acostumbrados a la presencia humana, los 

beneficios de una asistencia temprana pueden ser relevantes. 

La mejora en el bienestar de la unidad madre-cría mediante un vínculo apropiado 

aumentaría la supervivencia de los corderos y es un aspecto fundamental a tener en 

cuenta desde el punto de vista del bienestar animal. 
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