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Monitoreo de los cambios nutricionales y fisiologicos de ovinos
Corriedale en pastoreo mediante perfiles metabolicos.

Barros, L" y Kremer, R.. •

RESUMEN

Se estudl6 la varlacl6n de los pa,,~.metros sangulnaos
en 30 oveJas Corrladale desda la encarnerada hasta el
destete y en 10 cordaros desde el nacimiento hasta el
destete. las oveJas estaban sobre pasturas nallvas y
dlvldldas en dos grupos preparto (vac; geslantes) y en tres
grupos postparto (vac; perdl6 cordero; con cordero). los
ovtnos perl6dlcamente fueron pesados y slmultaneamente
sa extraJo muestras de sangre para su anallsls.

Se ancontraron dlterenclas slgnlflcatlvas por elec10
estadonal: en lnvlerno dlsmlnuy6 el peso y en la sangre
dlsmlnuyeron: proteInas tolales, albUmlna, glucosa ycalclo,
aumentando la urea. Se oomprob6 una alta correlaclbn
entre albumlnemla y camblos de peso. Se detectaron
vartadones slgnlflcatlvas por elac10s Ilslol6gloos: an al
perdo preparto, las gestantes prasantaron foslatemlas
mas baJas que las vac, durante la lac1acl6n dlsmlnuyb el
peso da las oveJas y los valoras serlcos de protelnas totales
y globullnas. los parametros sangulneos da los cordaros
lueron slgnilicatlvamente dllerentes de las madres en urea,
protelnas totales, globulinas. calclo. y 16sloro.

Seconcluye que lasvarlaclones flslol6glcas (gestacl6n.
lactacl6n) y nutrlclonales (efecto estaclonalj de las oveJas
y los carrtllos metab6llcos que los acompaflan son detedadas
en forma preclsa madlante el estudlo de los camblos de los
pan\metros sangulneos.

Palabras Claves: OVINO, ESTAOO NUTAICIONAl,
PERFILES METABOllCOS.

INTRODUCCION

En un sIstema de produccJ6n basado en el pastoreo.
las necesldades de mantenlmlento y pn:JOxd6n son cublertas
por los nutrlentes aportados por las pasturas y el reciclaJe
de las reservas que el ovlno pueda acumular dentro de
dertos perfodos del ano.

En el Uruguay las dellclenclas nutrlclonales para los
rumlantes son, en orden de Importancia: la energla los
mlnerales y las protelnas (3). las carenclas allmentarlas y
las exlgenclas productlvas tJevan a las ovejas a sUfrlr
trastornos metab6l1cos y a sus crlas el no poder soportar
las exlgenclas del medlo amblente (6) (8) (12).

la determlnaclbn de las varlaclones de parametros
sangulneos son de ulllfdad para dlagnostlcsr y prevenlr las
enfermedades metab6l1cas y nutriclonales (14) (16). EI
empleo de perfiles metab6llcos sa ha desarrollado
ampllamente en bovlnos (3)(14) (16). peronose ha lIegado
al mlsmo nlvel de utlllzaclbn en ovlnos (7) (16).

El presente trabalo tlene por Ilnalldad eSludlar las
varlaclones de dertos parametros sangulneos de oveJas

SUMMARY

Changes 01 metabolic parameters In 30 Corrladale
sheep Irom matIng to weaning time were recorded. The
ewes and their lambs (10) were kept on natural pastures
and divided In 2 groups prepartum (dry ewes; pregnant
ewes) and 3 groups postpartum (dry ewes; losllamb: with
lamb). Periodically the ewes and their lambs were weighed
and laken blood samples.

In winter body weight decreased as well as total protein,
albumin, gloucose and calcium In serum. thera was an
increase In urea In serum. A strong relationship between
albumin in serum and loss of bodywelght was found.
Physiological state affected blood parameters: prepartum
Ihera was a higher phosphorus level In pregnant ewes, the
effect was canceled out postpartum; during lactation
decreased tolal protein and globulin. Significant differences
In blood parameters between lambs and ewes were lound:
total protein. albumin. globulin. calcium and phosphorus.

Blood parameters were Influenced by physiological and
nutrlclonal eflects, metabolic pronles had a good sensitivity
10 detect these changes.

Key Words: SHEEP. NUTRITIONAL STATE,
METABOliC PROFilES.

Corrledale y sus corderos en pastoreo a 10 largo del al'lo. Se
estudla tamblen el elacto del estado Ils1016g1co (prenaz y
lactaci6n) sobre los mlsmos.

MATERIAlES Y METODOS

EI ensayo se lIev6 a cabo an al Campo Experimental
No.1 de Is Facultad de Veterfnarla ublcado en eI departamento
de Canelones a 12 km de MIgues. EI campo se encuentra
sobre un suelo cuya base geol6glca predomlnante es de
sedimentos calcareos de orlgen cuaternarlo (Formad6n
Ubertad).

En su taplz vegetal hay una predomlnanda de especies
de cicio estlval de baJa productlvldad, estlmandosa esta en
2000 kg MSlha /a con un plco de pasturas en prlmavera
verano (10).

los anlmales utilizados lueron 30 ove/as y 10 corderos
de raza Corriedale provenlentes de la majada exlstente en
el Campo Experimental. Posteriormente a la lnsemlnacl6n
artillcial y de acuerdo a la planilia lIevada se ellgleron al azar
entre las ovejas adultas prenadas a 20 anlmales cuya tacha

• OMV.: D.E.A.: M.S. V. Patolog(a de Rumianf6S y Suinos. Facultad de Veferinarla. Uruguay.
.. DMV.: B.Sc.; M.Sc.: Produccl6n Ovlna y Lanas. Facultadde Veterinaria. Monrevldeo. Uruguay. CC 12134.
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En al Cuadro 1 sa presenta la avolucl6n da peso vivo
cortegldo por lana y leto y anexos (cuando corTasponde de
ovaJas y corderos. En al Cuadro 2 sa Induyen los valares
serlcos promedlales da cada muestreo del conJunto de
ovalas. En al Cuadro 3 sedlscrlmlnen los valoras serlcos de
acuerdo a epoca dal ano astado f1s1ol6glco y categorla.

Evolucf6n del peso

Las ovaJas vadas dlsmlnuyeron de peso hecla sl
lnvterno recuperandolo en primavera verano esta avolud6n-
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da Insamlnacl6n luara entre al 10 y el4 de marzo
(grupo GESTANTE). Sa apartaron tamblen 10
oveJas de caracterlsUcas de peso y edad slmllares
a las antarlores que antraron an calo esos mlsmos
d, pero no fueron tnsamlnadas, slendo esta al grupo
lestlgo denomlnado VACIAS. TOOos los ovinos
estaban Idantfflcados con caravanas numeradas.

El maneJo de los anlmales lua el slgulente:
dosllicacl6n prelnsemlnacl6n; doslflcacl6n, dasoje
y dascola praparto; selialada al 20 de sstlembra;
asquHa y deststa al 23 de novlembre de 1983.
Dasda el momento da la Insemlnacl6n hasta la
Ilnatlzacl6ndala experlencla al 2damarzode 1984,
fodos los anlmales estuvleron an un solo potrero da
30 has.

EI dlse/'lo experimental oonlemplaba dos grupos
d. ovojas fl'eperto, 20 fl'ei\adas (gtJpo GESTANTE)
y 10 vadas (grupo VACIAS). En al momento del
parto a 10 ovaJas del grupo GESTANTE sa la
retlraron los cordaros, pasando a sar al grupo SIN
CORDERO (SC), las otras 10 constltuyen al grupo
CON CORDERO (CC), quedando por 10 tanto al
posparto tres grupos axperlmentales: VACIAS, CON
CORDERO Y SIN CORDERO con 10 anlmalas
cade grupo.

Sa extraJo sangra par venopund6n yugular an
al primer terdo da la gestad6n, an al comlenzo, medlo y fin
del Oltlmo tardo de gestad6n y en al 20. y 3ar. mas de
lactacl6n, hadando colnddJr la datarmlnad6n del peso de
los anlmale$ y al marcado de la lana por la t6cnlca da dya
banding (18). Esta ultima t6cnlca sa utlllz6 para medlr al
creclmJanto da la lana a los efactos da dascontar el peso de
la mlsma da equel corporal. Se corrlglaron los pesos de las
ovejas gestantes de:s<x::Jntandoles eI peso del tato de aaJ9l"do
a l6rmulas conocldas (1). En los tres ultlmos muastraos los
cordaros tuvleron 5, 47 Y 82 dlas da edad.

A la sangre sa la daJ6 coagular, se separ6 y cantrlfug6
al suato y sa datatmlnaton los slgulantas
paramatros b1oqulmlc:os: glucosa. urea
prolalnas totales, albUmlna. globullnas, caldo
y f6sloro Inorganlco. Sa amplaaron metodos
c:oklrtrn9trlcos y un equlpo espectrolotOl'Tl6tr1oo
Bausch & Lomb, modele Spectronlc 21 UV-D
para su lectura. Los metodos fueron:gl1cemla
par Is OI1Otolutdina; ....88 par metodo enztmatlco
con ureasa de Fawcatt yScott modlflcado po
searcy y col .. 1963 ; protalnas totalas po
reaccl6ndel Biuret (EDTAlCu)~ albumlna po
unl6n a bromocresol-sullonftaJalna ; globuflnas
por dlfarandas antra protalnas y albumlnas
calclo por raaccl6n con ortocresolftalelna
complaxona sin dasprotainlzacl6n ; 16sforo
Inorganlco por reducci6n dellosfomollbdato

A los valoras obtanldos sa las calcul6 a
promedlo y eI desvfo estandar de los dllerentes
grupos, apllcimdosa el tast da "l~ 0 el anallsls
de varlanza para determlnar dlfaranclas
estadrstlcas antre los mfsmos y corralacl6n
slmpla (17).
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es similar al creclmiento de pasturas de ese campo. La
gestacl6n no prov0c6 dlsmlnuclones esladisllcamenle
slgnmca11vas de peso con respecto a las oveJas vacfas,
luego del parto las ovelas que perdleron el cordero Iuvleron
pesos no slgnlflcallvamenle dlferentes a las vacfas. Las
ovelas que des1elaron un cordero presentaron pesos
slgnlflcatlvamente menoJes a las vadas y a las que perdlemn
el cordero (Cuadro 1). Esto comprueba que el gasto de

energia es mucho mayor durante la lactacl6n que en la
geslacl6n (4) (11). A la sigulente encarnerada (marzo) et
peso de los tres grup:>s lue similar, 10 que Indlca Ia capaddad
de recuperacl6n de la oveja despuils del deslete (9).

Metabolismo energe1ico

EI metabollsmoenergiltlco (Cuadros 2 y3) fue valorado

CUADRa 3. Yariecion= de lClS perirnetros sanquiOCClS de ac:uerdo a atado fistolOq;Ct1 (gcstecton,
lact&cion, '1acia) , epoca del aila lJ C8leQoria (ovcju lJ torderos). Valcrcs recuadr8dos indican ltifcrencias
e3tadlsticamcntc significati'les e p) 0.05.

GESTACION LACTACION
1:5"" 6 ;.rna 30 junio 19 jJlio 2nt. 18 oct. 23 nov.

UREA(,11l
VAClo\S O.3IJ±O.01 O.38±O.Q1 D.41.t0.12 O.31±0.11 0.34.tO.07 O.3:5±O.06 0.37:t:0.11
GEST-SC O.31!0.Q6 0.38i0.08 0.4:5±0.10 0.30±0.D8 0.33±0.09 0.21±0.01 0.34::0.10
llEST-et 10.37::0.D6 0.3l!O.o7 O.39!O.lO
CORD£JlOS 0.28tO.11 0.30::0.09 0.4I!.O.10

GLUCOSA<,I1)
VAClo\S 0.63.t0.16 0.48tO.D6 0.34::0.13 0.'43.±0.16 0.40~0.04

GEST-SC 0.61±0.18 0.48::0.12 0.38::0.1:5 0.39.±0.1:5. 0.46::0.07
GEST-<C 0.44±0.08
CORD£JlOS ----- -------- -----.

P.H,/O
VAClo\S 63.9l!1.43 66.87.±4.:SS 66.OS.±4.15 6S.3'J.±6.43 6S.73.±7.91 63.39.±5.73 ~,'''8...
GEST-SC 64~::4.os 63.85!3£; 64.83::5.2 64.64::6.14 67.74+'1.08 G:521±4..64 58.'3St.4.46
GESHC .162.18+5.83 56.66::4.78 2~7.68

CORD£JlOS . 56.6at, I .92 62.13::423 52..36t524

ALBUMINA<,m
VACIAS 38.97t2.7'J 35.Q4.±4.96 33.15::2.14 31.18::3.20 28.19.±3.37 32.67±321 29.19!5.46
GEST-SC 34.25::9.85 35.09!4.01 31.97!5.'J6 30.34::2.46 27.02t2.78 29.S6:!:3.05 31.42!;723
llEST-<C 25.29;!:3.tsj j(J.33::~~~ 32.Q6±3.65
CORD£JlOS 29.87±1.08 37.41+2. 31.06...+4.53

GLOBULlNA5(,1I)
VACIAS 24.94:!:.2..67 31.83t3.9'3 32.S:S:t:~.OO 37.17:t;7.13 40.~:5:!:.9.44 30.7116.2 21.40.14.81
GEST-SC 28.D8.±7~'J 28.7'Jt:4.54 32.1'J!.6.26 3426t:5.54 40.72+8.9:5 3:5.65::4,50 27 .1)(h:~.42

GEST-<C 36.89+4.49 26.33+6.03 21.85±6.4~I
CORD£JlOS 26.82;t2.28 24.72::3.49 2t .3Qj'3.74

CI\LCIOCmo/dl)
VACIAS 9.6&!:1.86 9.06.11.35 '3.27.10.53 7.18.10.67 7.71::0.67 6.96::1.06 9.81!O.66
GEST-& 9.3Sj;11l2 10.2~' .44 9.22tO.68 7.15:t:0.39 7.8210.54 6.56+0.97 '1.921-0.95
llEST-et 7.8:i!:0.34 6.88:!'0 .98 to.17;tl.D6
ClRDlllOS 8.D4.1O.46 8.44±0.9:5 10.DCrl0.'J2

FOSFOROCmoldl)
VAClo\S 5.06.±3.3715.33::t.191.4.78::I.29j :5.31±1.62 4.19::0.71 4.Q4::0.7:5 6.D2!O.96
GtST-SC 3.71±0.61 4.11tO.81 4.2610.68 3.:56:!:.1.l'J 4.25±0.52 4.87±1.29 6.64:tT .34
llEST-<C 4.17:!:.0.63 4.29±0.64 5.40.t1.D:)i I
CORD£JlOS 4.86:t:0.77 :5.7710.70 8.28::1.7:5
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mediante la determlnaci6n de la gllcemla. Ia cual sa mantuvo
dentro de rangos normales (6)(11). no encontrimdose
dlf9fendas slgniflcatlvas entre los distintos grupos de eve/as
(Cuadro 3). Al relaclonarse la varlacl6n de los promedlos
grupales segun la epoca del ano (Cuadro 2). se comprob6
hacla finales de Junlo una dismlnucl6n de la glucosa serlca
que se mantuvo durante el resto del Invlerno. Este hecho
debe relaclonarse con un baJo aporte energeUcode la dleta,
caussdo por la escasez de pasturas en esa epoca del ano
y no por lactores metab6l1cos como gestact6n 0 parto (7)
(15) puesloque no exlstleron dlferenclas slgnillcativas dela
gllcemia entre las oveJas gestantes y las vadas, como
tampoco lueron detectados casos ctlnicos de toxemia de la
prenez.

La determlnacl6n de la glucosa sangulnea lue
discontlnuada a partIr de las dos ultlmas extracclones por
problemas aJenos al ensayo.

El primer muestreo present6 valores de gllcemta mlls
elevados que los suceslvos (Cuadro 2), 10 cual puede ser
atrlbuldo al eshbs de los anlmalas, que no estaban
acostumbrados al maneJo reiaclonado al sangrado y no a
un efecto nutrlclonal.

Metabollsmo protetco

Et aporte nltrogenado y su metabollsmo se evaluaron
mediante los parllmetros: urea, albUmina y protelnas totales
(Cuadros 2 y 3). Se tom6 como crlterlo que las varlaclones
de urea sa encuentran relac:k:lnadas con eI sporte n1trogenado
a corto plazo,la albumlna a medlano plazo y entendlendose
que la respuesla de las protelnas tOlales suele ser tardla y
como consecuencla de severas deflclenclas nutrlclonales
(3)(5)(7).

la urea serlca mostr6 poca varlacl6n a 10 largo del ano
salvo en ellnvlerno (JUlio) donde se conslata un aumento
(P>O.05) de la mlsma (Cuadro 2). Se destaca que esta
e1evacl6n coincide con eI descenso de Is g11oem1a. asodllndose
sl d9flclt energetlco (3)(7) y no al aumenlo del aporte
nltrogenado (8). No 58 observaron dllerenclas en los vslOfes
serlcos dela urea en los dlstlntos grupos de oveJas (Cuadro
3).

los corderos, en eI rroestreo de setlembr"e. presenlaron
promedlos de urea Inferlores (P>0.05) al de las ovejas
adultas (Cuadro 3).

la's protelnas tolales en sangre de las oveJas no sa
vleron alactadas a 10 largo del af'lo excepto en octubre y
novlembre donde hubo una dlsmlnucl6n por debajo del
rango normal (5) (7). 10 que se ha relaclonado con la
respuasta tardla de este paramatro a la escasez de 10rraJe
(Cuadro 2).

Al Inlclo del ensayo las prolelnas lolates presenlaron
valores slmllares en los grupos de oveJas GESTANTES y
VACiAS. Despues del parto los valores serlcos en las
oveJas del grupo SIN CORDERO (SC), se comportaron de
la mlsma manera que en el grupo VACIAS. mlentras que el
grupo CON CORDERO (CC) dlsmlnuyeron sus valores en
el plco de laclacl6n (Cuadro 3).

los corderos presenlaron valores de prolelnas lolales
Inferlores (P>O.05) a los de sus madres en el primer
mueslreo (5 dlas de edad) (Cuadro 3). relaclonado a un
menOl nlvel de inmunoglobullnas tal como se dlscute mas
adelanle.

La albUmina serica no present6 varlaclones entre grupos
de oveJas, sin embargo dlsmlnuy6 slgnlflcatlvamente en el
Invlemo acornpaflando Ia dismlnucl6n de peso de los anlmales
(Cuadros 2 y 3). la correlacl6n entre las varlaclones de
peso delas oveJas vadas y la albumlna serica lue de 0.94
(P>0.01). Esle parametro relle/6 flel y slmultllneamente
con el peso la dlsmlnucl6n del nivel nulrlcionat de las oveJas
(7).

los corderos presenlaron valores de albUmlna serlca
slgnlflcallvamente superlores a los de sus madres a los 5 y
47 dlas de edad (Cuadro 3), refteJo de la allmentacl6n
prectomlnantemente laclea.

las globutinas totales se vleron estadlsticamente
afectadas a 10 largo del ana su varlacl6n fue Inversa a la de
las albumlnas con un ascenso hacla fin del Invlerno y un
posterior descenso hacla lin de primavera (Cuadro 2).

No hubo variaclones esladlstlcamenle slgnlflcallvas de
las globullnas totales enlre grupos de oveJas preparto. AI
postparto el grupo CON CORDERO present6 valores
slgnlficatlvamenlelmerlores a las SIN CORDERO YVAClAS,
alrlbuyendose ess varlacl6n a la laclact6n en la que hay un
pasaje de las mlsmas hacla la leche (Cuadro 3).

En los corderos. los valores de globullnas serlcas
Jueron slgnlficallvamenle Inferlores a los de sus madres en
los tres muesJreos reallzados (Cuadro 3). Como era de
esperar, ya que la mayor parte de las globutlnas estan
relaclonadas a la Inmunldad. eslos resultados suponen una
proteccl6n menor de los corderos con respecto a los
anlmales adultos( 13). Los valotes de globullnas a los 5 dlas
de ectad reflejan la Inmunldad paslva reclblda por via
calostrai (13), a los47 y 82dras eslos valoresdlsmlnuyeron.
10 que se corresponderla con la degradacl6n de esas
gloOOllnas y a su sustltucl6n por las slnletlzadas por el
cordero.

Metabolismo minerai

EI metabolismo mlnerallue monltoreado mediante las
determlnaclones de calclo y 16sloro.

EI calclo s9rioo en las ovejas dsmInuy6 slgntflcallvamente
en el perfodo de Julio a octubre retornando a los valares
Inlclales en novlembre (Cuadro 2). la correlacl6n entre la
calcemia y la varlacl6n de peso vivo fue positlva y altamente
slgnlflcatlva (r. 0.99, P>O.01). esto suglere un eleelo
IImllanle del calclo de la dleta en Invlarno. No se observ6
nlngun eleelo de la lactacl6n sobre la calcemla ya que no
hubo dllerendas esladlstlca.mente slgnlflcallvas entre ovejas
lactando y no laclando (Cuadro 3). Esla conslalad6n abre
la Inlerroganle acerca del aporte de calclo en maJadas
generales en condiciooes de pastof80 en Invlemo, la c::aJcemia
en esle caso puede encuadrarse oomo una hipocalcemla
subdlnica ya q.Je no sa detectaron slntomas de Ie enfermedad
(2)(12).

los corderos en el segundo mueslreo (ocrubre) dlfleren
signilicallvamenle en sus valores de calclo oon el de las
oveJas (Cuadro 3). La calcemla dlsmlnuye en todos los
grupes de oveJas y aumenla en los corderos. Este aumento
es atrlbulble al aporte cillcioo dela lache ya que a esa ectad
(47 dlas) los corderos dependen casl tolaimente del aporte
materno.

No se enconlraron dlferenclas esladlsltcamente
slgnlflcatlvas en et nlvel de 16sforo lnorganlco del suero de
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las cwejas vadas a 10 largo del alio (Cuado 3), en c:oncordanda
con los hallazgos de otros Investlgadores (7). Sin embargo
hubo una dlsmlnuci6n s1gnlflcatfva par efecto de la gestacl6n.
especialmente en el ultimo muestreo preparto (Cuadro 3),
colnddente con 10 relX>rtado por otros autores (8). Esto se
atriOOye s los mayores requerlmlentos para el creclmlento
fetal yque a dlferencla del calclo serico. el f6sforo Inorganlco
no posee mecanlsmos de regulacl6n tan electivos,
evidenclando el sporte Insuficlente de la dleta en este
estado f1slol6glco (16).

En el per/odo postparto no hubo dlferenclas entre
grupos de ove/as, hallandose dlferenclas estadlstlcamente
slgnlflcatlvas entre los corderos y sus madres en los dos
Oltlmos muestreos (Cuadro 3). los que presentaron nlveles
de fosfatemla mas elevados como consecuencla del aporte
de f6sforo mas equilibrado de la leche.

CONCLUSIONES

Las varlaclones estaclonatesdeaectmlentode pastura
two su refleJo en la evolud6n del peso de los anlmales. el
cual dlsmlnuy6 en Invierno y se recuper6 en primavera·
verano.

Estas varlaclones fueron detectadas a nlvel sangulneo
per un descenso en glucosa, albUmins, protefnas totales y
calcic y par un aumento en urea.

Na hubo d1ferenclas en eI peso entre las oveias gestantes
y las vadas pero sf 10 hubo enlre las que crlaron un cordero
y las que no 10 hlcferon.

A nlvel sangulneo se detect6 un descenso del16sforo
en las oveJas gestantes con respecto a las vaclas. La
Iadacl6nhlzo dlsmlnulr las protelnas totales y las gloOOllnas
con respecto a las que no lactaron.

Los corderos tuvieron valores sangulneos dllerentes
de sus madras en urea, protelnas totales. globulfnas, calclo
y f6s1oro.

Los efectos nutrlclonal y Ilsiol6glco son detectados en
forma preclsa mediante el estudlo de los camblos en los
parametros sangulneos.
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