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Desarrollo folicular en corderos
Corriedale desde el nacimiento

hasta el destete
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RESUMEN

Fueron procesadasbiopsias de piel de corderos Corriedale,
peri6dicamente obtenidas con Irefina, desde el nacimiento
Msta el deslete, para realizar estudios histolOgicas.

5e realizaron cortes verticales y horizontales de las
muestras con 1.'1 objetivo de determinarel grado decurvatura
y 1a profundidad foliculares y 1a rel:l.ci6n de {oUeulos
secundariosJprimarios.En los cortes verticales se determi
naron los grados de la curvatura folicular, donde no se
constat6 variacion entre muestras.

En relaciOn a In profundidad {olicular se ohserv6 un
incremento desde el nacimiento (lAO mm) roSIa los 91 dtas
de vida (2.38 mm) en quealcanza su valor maximo, a partir
del cual se obtienen valores in/eriores.

En los corles horizontales de piel se estableci61a relacion
folicular secundarios/primarios, constatandose un incre
menlo lineal en el perrodo considerado, obteniendose como
valores extremes 2.14 a1 nacimiento y 7.17 a los 140 dras de
vida

SUMMARY

Histological skin studies obtained by trephine, since
birth to weaning. had been done in Corriedale lambs.

Studies of follicular curvature radius, depth and
density and secondaryI primaryfollicleranohavebeen
made in vertical and horizontal sections.

The follicle depth increases since birth (1.40 mm) to
91 days ofage (2.38 mm); this is the highest value in the
animal's life.

Thefollicular relationship secondaryI primarywas
established in horizontal skin sections, finding a linear
increment since birth (2.14) 10 140 days old (7.17).

INTRODUCCION

La com posid6n de la poblaci6n
folicularde la piel de ovino durante
el crccimiento resulta esencial para
alcanzar el conocimiento de la fibra
de lana, asf como los factores que
detenninan el peso y la estructura
que posteriormente lendrii el
ve1l6n.

Ya desde el ano 1920 se
realizaron estudios sobre los
f01lculos de la piel ovina,
intensificAndose los mismos sobre
fonnaci6n, desarrollo y madura-

ci6n folicular (3,4,7). Posterionnente
se conlinuaron los estudios de
madurad6n folicular post-natal,
cstabledendo Ia relaci6n folicular
secundarios/primariosa 1as6, 12y
17semanas despu~sdel nacimiento,
segiin las razas (1, 5).

En trabajos mAs recientes, en
corderos rccilin naeidos y enadu1tos
de la raza Merino (11), se obser
varon, en cortes verticales de piel,
que la disposici6n de los foliculos
se presentaba en forma derecha 0

curvada. Se destac61a importancia
del esludio folicular desde el

nacimiento, yaqueestA relaeionado
con diversas caracterlslicas del
ve1l6n.

Trabajos en cortes verticales de
piel establecieron Ia tlicnica de
medici6n de la curvatura de los
follculos yIa profundidad f01icular
(12).

En el presente trabajo se busca
de tenninar encorderos Corriedale
la relaci6n folicular (SIP), Y la
profundidad y curvatura de los
foUculos en la piel desde el
nacimiento hasta el destete, para
establecer el desarrollo y
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maduraci6n lolicular en un sistema
de producci6n tradicionaJ ovmo
promedio del pals, aslcomoalgunos
olros parametros de inter(!s.
Asimismo se inLenta lograr una
infonnaci6n mti.s acabada sabre la
raza Corriedale (70% de la majada
uruguaya) apUcablea nuestro medio,
ya que los pocos datos disponibles
sobreeste tema son provenienlcs de
palses con dimas y sisLemas de
alimentaci6n diferentes a los
comunes en el Uruguay.

Dado que la maduraci6n de los
folfculos tardios, que ocurre entre
los 3 y los 5 meses de edad, elepende
de la alimentaci6n del cordero y de

rcaliz6 elensayoes de 19.6 hti., que
Hene predominancia de suelos
vcrtisoles ropticos y brunosoles
luvicos profundoscongrado Iigero
a moderado de erosi6n. Las
pasturas predominantes en este
campo son de ddo estival y baja
productividad. En ese potrero hay
antecedentes de fertilizad6n e
implantad6n de pradera conven
donal, y en la actualidad se
encuentra invadido con CYllodOIl
daclilon y presencia de anuales
invernales tales como VJllpia
australis, Horfel/III pUSilf1l1ll y
8ro1l/lls mollis. Se determin6 la
disponibilidad mensual de

he<:tti.rea y en 1a prolelna bruta, con
aumento enel contenido de materia
seca (figura1). Esto indicael proceso
de Oorad6n y ligniJicaci6n de las
pasturas con disminuci6n de su
calidad.

En el preparto, no se les
suministr6 a las ovejas ningUn tipo
ele alimentaci6n diferencial ni
com plementaria,~ las paslo-rearon
campo natural del mlsmo tipo que
el del potrero del ensayo, no
disponienao de ningUn anti.lisis de
las pasturas previo a la parici6n.

Los animales utilizados prove
nlan de una majada Corriedale
inseminada enmarzo-abril. De ~sta

Cuadro Nil
VARIACION DE LAS CARACfERISTICAS DE LA PASTURA DISPONIBLE

DESDE EL 10 DE SETIEMBRE HASTA El28 DE ENERO

DiOlS des de Uuvia M.S/hS M.O.D. M.O.D/h;f Prolefna M.S.
ellO set.. (mrn) (kg) (%) (%) (%)

0 0 494 55.30 223 14.0 32.42
28 74 357 55.30 150 13.3 32.15
63 27 433 52.80 200 121 30.82
84 172 1178 53.90 510 - 35.03

110 12 1169 42.90 456 7.6 43.86
140 3 1202 35.60 388 6.7 51.80

su tTansici6n de la etapa de lactanle
a rumiante (14,15), se hacereferencia
a la composici6n de las pasturas
duranteel perlodoconsiderado para
esteestudio.

MATERIALES YMETODOS

EI estudio se realiz6 enel Campo
Experimental NO 1 de la Facultad de
Veterinaria (Migues, Canelones),
lIevandose a cabo las pruebas de
campo desde ellO de setiembre de
1986 al28 de enero de 1987.

El campo se encuentra sobre un
suelo cuya base geol6gica predo
minante e's la de sedimentos calcti.
reos de origen cuaternario (Forma
ci6n Libertad). EI potrero donde se

pasturas por el metodo botanal,
dando un promediodel036kgde
materia seca por hti..

A los efectos de evaluar el
contexte alimenticio en que se
desaITollaba el crecimiento de los
corderos, se muestra en el Cuadro
~11avarmci6ndedisponibilidad
de pasturas del potrero, asl como
la calidad de la misma. Por ser
pasturas predominantemente esti
vales, la disponibilidad de materm
seca aumenta desde el 10 de
setiembrehasta el28 deenero (140
dias). Sin embargo hay una
marcada disminuci6n de la ca1i~

dad: caldasen la digestibiHdad, en
la disponibilidad de materia
orgAnica digestible (M.O.D.) por

se eligicron 52 ovejas de 6 dientes 0

boca lIena en buen estado, cuya
fecha probable de parto ocurriera
del 9 al 11 de setiembre. Quince
dlas antes del parto lasovejas fueron
dosificadas con Levamisol y
pasaronal potrero dondequedari1.n
hasta el destele. En la parici6n se
pesaroneidentificaronloscorderos.
EI manejo general deestoscorderos
fueel de destete el28 de enero (140
dlas de edad), no habiendo sido
esquilados.

Durante el ensayo se trat6 de
mantener una carga animal
constante y no limitante, siendo la
mismapromedialmentedeO.6UG/
lui con oscilaciones entre 130 y 160
kg ovinos/lui.
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Fig. 2. Reladon Profimdidad Folicl/lar con
Edad•

•
•
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del bulbo folicular en un lotal
de diez seccioncs, dos en cada
Wla decincoseccionesd istintas.
Cuando existi6 gran vilriaci6n
en In profundidad de follculoa
foliculo, se midicron aquellos
de una prorundidad media,
ignorando los mas profundos
)' los mj,s Sll pcrficiales.

2) EI segundo grupo fue
procesado para ohtener
seccioncshorizontalesdeIn piel
con el prop6sito de estudiar la
relad6n SfP. Can tal fin, las
muestras despu~s de fijadas
fueron deshidraladas en
concentraciones crecientes de
etanol y c1arificadas en
c1oroformo, procediendose
posleriormente a su inc1usi6n
en parafina. Cortes de 8 a 10
micras fueron realizados y se

seleccionaron 4 pol' llluesira de
aquellos hechos a !livel de las
glandulas seb~ceas, donde se
cfectuaron los conlajes foliculares.
POl' ullimo se colorearon con
hematoxilina yeosina, monL5.ndose
en Enlalan,quedando pronlas para
la observaci6n. Para calcular la
relaci6n SIP se utilizaron las
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das sobre porta-objetosen cl medio
acuoso de Kaiser para ser
ohservadas al microscopio. L,s
sccciones se clarificaron Ires dias
do:>spues del monlaje, quedando
pronlas para la eslimaci6n del
grado de curvatura y profundidad
folicular.

a) Gradode curvaturafoUcular.
Esleestudio se llev6acabo
ohservando al micros.
copio las mueslras y
comparandolas en una
escala con diferentes
grados de curvalura que
variaban desde 1 (recto)
hasta 7 (altamenlecurvo)
disel1ada porNayen1973.
Tres 0 cuatTo secciones
pol' trefina fueron loma
das al azar y comparadas
con la escala, anolAndose
el grade de curvatura.

b) Profundidad
folicular: Esta se midi6
como la distancia
perpendicular entre la
superficie de la piel y el
extremo m~s profundo

Fig. 1. Variadol1 de las caractensficas de la
pas/ura disp'onibie desde ellO de sclicmbre

lias/a el 28 de enero
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El grupo de corderos fue
pesada mensualmente, s<"lcrifi
cando un cordero macho alazar
semanalmenle hasta los ITes
meses y medio de edad y
quincenalmente hasta el quinlo
mes para realizar los estudios
de desarrollo digestivo.

Se uliliL,ron 50 corderos
COl1'icdale, nacidos entre el9 y
ell1 de selicmbre, a los cuales
se les extrajeron 4 muestras de
piel de 101 regi6n costal derecha
en cada animal, oblenidas con
h'cfina, en lassigu ientesedadcs:
al nacimienlo, a los 7, 14, 28, 42,
77, 91, 127 Y 140 dlas. Las
mucslTas eXlrafdas consistian
enunsegmcntocirculardepiel
de un centimetro de diametro,
1.1S que previa idenlificaci6n
fueron colocadas en una
soluci6n de fonnol al10% donde
quedaron sumergidas durante 5
dlas a 4'1 C. En el laboratorio,
despu~s de fijadas las muestras,
~stas se dividieron en dos grupos:

1) El primergrupofue procesado
para obtener cortes verticales de la
piel, con el objetivo de estudiar el
grade de curvalura y la
profundidad folicular (segun
t~cnica de Nay, 1973) (13). Las
muestTas fueron cortadas con una
hoja de afeilar, obleniendose
alrededor de diez secciones de 0.3
mm de espesoraproximadamente,
las que se colocaron en agua. El
corle se realiz6 bajo un microscopio
de disecci6n. conel fin deorienlarlo
para que la fibra de lana tuviera
una direcci6n paralela al plano de
!K!Cci6n.

Despues de lavadasenagua, las
secciones fueron coloreadascan una
soluci6n deSulfato Azul deNiloal
0.25% durante cuatro 0 cinco
minutos. Posleriormente fueron
nuevamenle colocadas en agua
duranleuna hora. TranSt..'Urridoese
tiempo, lasmuestras fueron monl:a-

•
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Fig. 3. Relaci6n Profllndidad FoUCI/Iar con Peso
dcCarcasa
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el peso de la carcasa y la
profundidad folicular, esta sigui6
una dislribuci6n lambien del tipo y
-a+ bx+cx2+dx3 (r2-0.96) (Figura
1<"3).

Los resullados oblenidos en los
corles horizon tales de piel
coloreados con hemaloxilina y
eosina para los estudios de la
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vidualmenle con la escala de los
gradosdecurvalura propuesla por
Nay (1973), segun mueslra el
Cuadro Nil 2, se constat6 qlle
con'cspondfan al grado 2 hasta los
127dfns, esdecirquese presentabal\
prActicamente derechos y con
curvatura grado 3 a los 140 df.as.

En la observaci6n dc la
profunclidad (olicularse
constataron valores
progrcsivos entre la
mucslra tomada al
nacimiento (1.40 mm)
has!a los 91 dlas de vida
en que nlcanza el valor
mdximo (2.38 mm),
teniendo los olros
corderos valores de 2.24,
2.11 Y 2.06 mm para los
98, 127 Y 140 dfas
respectlva.men le (Cuadra
y Figura N"'2), siguiendo
una distribuci6n del tipo
y - a+bx+cx2+dx3 (r2
0.95).

Con res pee to a la
relaci6n enconlrada entre

RESULTADOS

De acuerdo a la observaci6n
microsc6pica de loscorlesverticales
de la piel, seconslnt6en lasdistinlas
mueslras realizadas 10 siguiente:
respecto al grallo de curvatura,
enlre los mismos no se presentaban
variaciones. Comp..rt.i.ndolos indi·

preparacioncs mds nitidas de cada
una de las mucslras, enlascualcs se
conlaron el n(uncro de {oliculos
secundarios y rrimarios en cinco
campos dislintos, de un milhnelro
cuadrado cada uno de ellos.

De losanimales empleados para
el presente ensayo {ueron
s.:lcrificados 20 corderos en lolal y
utilizados para In realizaci6n de
olros esludios referenles a la
composici6n de la carcasa y
desarrollo del aparato digestivo
entre olros, por 10 que se poseen
registros de peso de carcasa y de
desarrollo delos pre-est6magoscon
los que se correlacionaron algunos
de los resultados obtenidos.

USE LA
CABEZA.

cibeles
12 de Dlclemore 767
leis 201278· 29HJ01 - 206231
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Cuadro N2 2 GRADOS DE CURVATURA, PROFUNDIDAD YRELACION SIP
SEGUN EDAD YPESO DE LA CARCASA

EDAD P. VIVO P.CARC. GRADO PROF. D.5. RELACION 0.5.
(dias) (Kg) (kg) CURV. (mOl) SIP

0 3.g0 1.47 2 1.40 0.044 2.14 0.131
7 5.40 2.g0 2 1.62 0.041 2.28 0.403

14 7.40 3.55 2 1.96 0.047 2.83 0.235
28 10.0 3.82 2 1.98 0.033 2.79 0.237
42 11.7 5.43 2 2.25 0.043 3.10 0.616
77 26.0 11.43 2 2.30 0.022 3.89 0.296
91 23.0 10.80 2 2.38 0.027 4.71 0537
98 25.2 10.33 2 2.24 0.0033 5.10 0.665

127 28.3 12.32 2 2.11 0.039 5.35 0.793
140 320 12.53 3 2.06 0.033 7.17 1.391

relaci6n SjP (Cuadro NU2) fueron de
2.14 al nacimiento yde 7.17al destete.
De acuerdo a eoos valores se constat6
un incremento exponencial del tipo
y-exp(a+bx) (r2-0.97) en la rclaci6n
SIP con las edades de los corderos
(Figura NU4) y ademAs un incremento
reciproco del tipo 1/y-a+b:< (r2-0.92)
enla relaci6nS/Peon respectoal peso
de la carcasa (Figura NOS).

DISCUSION

En el presente trabajo se estudi6
en corderos Corriedale la relaci6n de

camada. Sin embargo se establecla
una relaci6n entre la nutrici6n y el
grado de curvatura (14), corres
pondiendo a una mejora del nivel
nutricional un mayor grade de
curvatura.

Esto permitiria extracr la
conclusiOn de que el desarrollo
Colicular, en este trabajo, se via
influenciado por una insuficiente
alimentaci6n en la etapa preparto,
al encontrarse un grade promedio
de curvah1ra de 2 en la escala de
Nay (16).

Con respecto a la profundidad
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relicular, se observ6 un incremento
mi'lrcado de la misma hasta los 42
dias de edad, alcanzando su punta
m"ximoa 10591 dias,a parlirde los
cunlcs se obluvieron valores
inferiorcs. Se ha scilaladoque existe
una relaci6n direcla entre la
profundidad de la piel y la
penet raci6n fol icu In r, aumen la ndo
ilmbos con la edad (10). Se estima
que lambien In profundidad
folicular pucde variar ligeramente
con 1a edad, sicndo muy influlda
por 1a alimentaci61l, sefialandose
los cfectns de los cambios de
alimentad6n en In profundidad y
o.l."\'a III ra de los (ollculosen Merino
(14).

En relaci6n a 105 valores
encontrados en los corles
horizonlalesde piel sobre la relaci6n
SIP, seg(1I1 las edadcs de los
cordcros, estos ;HlInentaron con la
edad aproximiindose a los enean·
trados para losanimalesadultos de
la rilL1 Con'iedale (2,6),situAndose
el promedio entre 9.7 y 12.3.

En Merino y razas britAnicas se
ha encontrado, segun la biblio
gralla, que la relaci6n SIP se
manticne constantea partir de los 2
03 meses de edad.

Se estableci6 que el numero de
los folfculos secundarios podrla
estar afectado por la acci6n del
medio ambiente anles del naci
miento, sobre todo los ullimos
desarrollados en la vida prenatal, 0

que se atrofian ruanda el cordero
esta sujeto a un media ambiente
adverso.

Asimismo sc sefial6 que hay un
efeelo sensible de la alimentaci6n
insuficienle en el desarrollo de los
foliculos (15). En las primerasetapas
devida, la lechemalema suministra
suficicnte energla y pro lema para
lograr aItas velocidades de
creeimiento. Promedialmente du~

rante el primermes elS! %del gasto
deenergia sedestinaal creeimiento.

A Illedida que la leehe matema es
suslitulda por la pastura disponible
(de baja calidad) yaIserloscorderos
mtl spesados, tienen rnayores rE.'(}uc
rimienlos para mantenimienlo, 10
que haceque la energia consumida
deba destinarse principalmente
para mantenimiento.

En el momenta del destete (140
d1as) eI6.4% de la energla se gasla
en crccimiento. La baja calidad de
Ia pastura irnpedirla mejores tas.1S
decrecimiento debidoa la limilanle
flsica de la capacidad ruminal,
resultando en un consumo
insuficiente de pasta.

Cabe sei\alar que los corderos
utilizadosestuvieron afeetados por
la caUdad de las paslurasen la d iela,
debido a baja digestibilidad (53.9 a
35.6% de materia org.inica
digestible) y bajo nivel de protefnas
(aproximadamente dell aI6.7%),
en los meses de diciembre y enero,
ya que a los 91 d1as su peso vari6
fundamental mente debido al
desarrollo de los componentes del
sector gAslrieo anterior y no al peso
de la carcasa (9).

De 10 anterior se desprende que
los aumentos de peso indicados
cOlTespondjeron a incremenlos de
peso de los reservorios digeslivos
por 10 que se hicieron las
est imacionesdeeste trabajoenbase
al peso de la carcasa ynoen base al
peso vivo.

Por olTa parte se ha sei\alado
que a medida que aumenta la
superficie corporal, hay una
disminuci6n del numero de
foUculos porunidad deArea de piel
(10).

CONCWSIONES

Noexistirla variaci6nenel grado
decurvatura en loscorderosmotivo
de este trabajo, entreel nacimjento
y los 127 dias de edad. La pequei\a
variaci6n (grado 3) alcanzada a los

140 dfas no lend ria valor
significativo.

Se constal6 una variaci6n mayor
en la profundidad folicular, desde
el nacimiento hasta los 91 dias de
vida. En los dlas posleriores, hasta
los 140, se sei\alaron valores
inferiores.

Sc relacionan eslos resultados
en funci6n de los pesos de las
carcasas de los corderos, que
permanecen incambiados. Los
aumentos de peso indicados,
correspondieron a incremenlos de
peso de los reservorios digestivos.

Los valores de la relaci6n SIP
hal1ados a los 140 dias est<1n por
debajo de los establecidos para los
ovinos aduhos de la raza
Corriedale. Noobstante seconsta t6
un incremento exponencial de su
valor en relaci6n a los dias de vida.
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