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ellos por un tiempo prolongado posiblemen-
te haya favorecido la transmisión e infección, 
sumado al efecto inmunosupresor de los 
corticoides endógenos liberados ante una 
situación de estrés. La Leptospirosis debería 
ser tenida en cuenta entre los diagnósticos 
diferenciales ante una presentación clínica 
similar a la descripta en este episodio. 
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Las coloraciones amarillas en la lana limpia 
tienen importancia a nivel textil en el proceso 
de tinción por la incapacidad de adquirir una 
amplia gama de colores, principalmente los 
claros, conllevando a la desvalorización del 
producto. Son diversos los factores que inci-
den sobre el amarillamiento de la fibra; den-
tro de los cuales se destacan los genéticos, 
fisiológicos, nutricionales y meteorológicos.

El objetivo de este trabajo es describir la va-
riación del color de la lana en borregos de 
la raza Merilín que provienen de diferentes 
lugares de nuestro país; los mismos fueron 
analizados en las evaluaciones genéticas po-

blacionales desde 2009 al 2015. Se dispone 
de 3500 datos de mediciones de color (Grado 
de amarillamiento Y-Z) medidos en el labora-
torio del Secretariado Uruguayo de la Lana. 
Se determina la variación entre animales, ca-
bañas y años, demostrando que en algunos 
años el problema de calidad de la lana es 
alto.

RESUMEN

SUMMARY

Yellow colorations in clean wool have textile 
importance in the process of staining by the 
inability to acquire a wide range of colours, 
mainly the light ones, leading to the devalua-
tion of the product. There are several factors 
that affect the yellowing of the fiber, within 
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which the genetic, physiological, nutritional 
and meteorological stand out.

The objective of this work was to describe 
the variation of wool colour of Merilín breed 
lambs coming from different geographical 
locations of our country and were analyzed 
in the genetic population evaluations of the 
years 2009 to 2015.  3500 data (degree of ye-
llowness Y-Z) were measured in the Urugua-
yan Wool Secretariat laboratory. The variation 
between animals, studs and years was deter-
mined, indicating that in some years the wool 
quality problem highly increased.

existen grandes cambios dentro de un mis-
mo año y entre años determinando que las 
condiciones para producir varíen, para cada 
especie (ovinos y vacunos), desde muy adec-
uadas hasta inhóspitas (Pereira, 2016).

Este trabajo es un avance del proyecto de in-
vestigación en el que tenemos como objetivo 
relacionar como la variabilidad meteorológi-
ca intranual evaluada modifica la coloración 
de los vellones. Es un trabajo que no tiene 
precedentes dada la importancia de la car-
acterística que se estudia no solo para la raza 
que incluye en este trabajo sino para el resto 
de razas laneras.

INTRODUCCIÓN
MATERIALES Y MÉTODOS

El amarillamiento de la lana es un fenóme-
no complejo inducido por varios agentes 
como la luz, el calor, las reacciones quími-
cas y la humedad (Duffield y Lewis, 1985). La 
medición se realiza en un espectrofotómetro 
o colorímetro que miden valores triestímulos 
(X, Y, Z), estos nos proporcionan los índices 
de amarillamiento representados por Y-Z y 
valores de luminosidad (Y). Los valores de-
seados en los índices de amarillamiento son 
valores cercanos cero y negativos para que 
al momento de realizar las tinciones de col-
ores claros se adquieran sin inconveniente.

La incidencia de lanas de color amarillo no 
extraíbles mediante el lavado, está mayor-
mente determinada por el medio ambiente 
(Wilkinson, 1981a, Wilkinson, 1981b), Thomp-
son, 1989). El color promedio podrá variar por 
la estación del año, lugar geográfico (depen-
diendo fundamentalmente de la variabilidad 
meteorológica intranual también), la raza, el 
entorno físico, momento en que se realiza 
la esquila y prácticas en el establecimiento 
(SGS, 2014).

El clima de Uruguay se caracteriza por tener 
temperaturas medias de un rango entre 12°C 
(invierno) y 24°C (verano), con precipitaciones 
medias anuales que varían entre 1000mm 
y 1400mm. En la mayor parte del territorio 
marzo es el mes con más precipitaciones y 
diciembre el que registra menor volumen de 
lluvias cuyos promedios se ubican entre 60 y 
100mm. El nivel mensual de precipitaciones 
se caracteriza por su alta irregularidad y vari-
abilidad (Castaño et al., 2011). La variabilidad 
interanual es muy marcada en lo que refiere 
a temperaturas y precipitaciones (González 
et al, 2011). En climas como el de nuestro país 

El estudio se realiza con los datos de color (Y-
Z) de 3500 borregos de dos dientes de edad, 
del año 2009al 2015 inclusive y que forman 
parte del Programa Global de Evaluación 
Genética Poblacional de la raza Merilín. Estos 
animales provinieron de ocho cabañas, ubi-
cadas en diferentes departamentos del Uru-
guay: 1 en Cerro Largo, 4 en Flores, 1 en Río 
Negro, 1 en Soriano, 1 en Salto y 1 en Rocha. 
El color fue determinado en el laboratorio 
del Secretariado Uruguayo de la Lana bajo la 
norma 56 de la Internacional Wool Textil Or-
ganisation (IWTO, 2015).

Se categorizaron los datos de color tomando 
como referencia a las especificaciones de la 
norma de la IWTO del color en: menor a -2 
(muy blancos), entre -2 y 0 (blancos), entre 0 
y 3 (cremosos), entre 3 y 12 (amarillos) y may-
ores a 12 (amarillo canario).

El estudio estadístico se realizó mediante el 
procedimiento GLM (SAS Institute, Cary, NC, 
2006). En la Figura 1 se muestran las medias 
por mínimos cuadrados (LSM) del color Y-Z 
del primer vellón de borregos Merilín según 
el efecto conjunto año de nacimiento, lote 
de manejo y cabaña. Este efecto resultó muy 
significativo (Pr<0.001)

RESULTADOS PRELIMINARES

A continuación, se presenta la información 
preliminar de color de los vellones según año 
y lugar expresado como porcentaje sobre el 
total evaluado según las categorías del IWTO 
(IWTO, 2015) antes mencionadas (Cuadros 1 y 
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2) y un análisis preliminar de la información.

Cuadro 1. PORCENTAJES DE VELLONES SEGUN LAS CATEGORÍAS DE COLOR 
(IWTO, 2009) PARA LAS DIFERENTES CABAÑAS Y AÑOS EVALUADOS (2009-2012).
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Cuadro2. PORCENTAJES (%) DE VELLONES SEGUN LAS CATEGORÍAS DE COLOR 
(IWTO, 2009) PARA LAS DIFERENTES CABAÑAS Y AÑOS EVALUADOS (2013-2015).

Figura 1. Medias por mínimos cuadrados (LSM) del color Y-Z del primer vellón 
de borregos Merilín criados en diferentes años y cabañas. 
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El análisis de los colores de los vellones 
de los animales ubicados en diferentes 
cabañas y comparando los diferentes años 
fue significativamente diferente (p<.0001).
La variabilidad obtenida en los registros de 
coloración indicaría que los factores mete-
orológicos (efecto año) influyen en la vari-
ación de las coloraciones amarillas de los 
vellones.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue estudiar el 
efecto del estado corporal sobre la salud en 
vacas lecheras, en sistemas pastoriles, du-
rante el periparto, monitoreando indicadores 
metabólicos. El trabajo se desarrollo en dos 
tambos de Uruguay. Se monitorearon las va-
cas desde el mes antes del parto, hasta los 
dos meses posparto y se extrajeron muestras 
de sangre para análisis de ácidos grasos no 

esterificados (NEFA), γ-hidroxibutirato (BHB) y 
haptoglobina. Del total de vacas involucradas 
en los muestreos (n=134), 27 vacas enferma-
ron en el primer mes posparto (20%), siendo 
la principal patología la mastitis clínica (78%), 
seguida por la metritis (22%). La elevación de 
la haptoglobina fue un buen indicador de las 
enfermedades clínicas (metritis y mastitis clí-
nica) y también de la mastitis subclínica.


