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RESUMEN 

García Oiaz Miguel Angel. Medición de la Producción de Leche Postdeslete de Ovejas de razas 

Dorset y Suffolk, utilizando una Dieta a Diferentes Proporciones de Alimento (bajo la dirección de 

MVZ César Tapia Rodrlguez y MVZ Alberto Rlos Torres). 

En el presente trabajo se midió la producción de leche de 22 ovejas de las razas Oorset y 

Suffolk, divididas en dos grupos. Un grupo testigo constituido por 4 borregas Suffolk que criaron 

gemelos, 2 Oorset que criaron gemelos, 2 Suffolk que criaron un solo cordero y 3 Dorset que 

criaron un solo cordero; y un grupo de prueba constituido por 4 borregas Suffolk que criaron 

gemelos, 3 Dorset que criaron gemelos, 1 Suffolk que crió un cordero y 3 Dorset que criaron un 

cordero. A cada grupo se le proporcionó una dieta cuyo aporte fue de 4.71 Mcal EM/kg de MS y 

20º/o PC, empleando dos niveles diferentes de materia seca (2.62 kg en el grupo testigo y 3. 79 kg 

en el grupo de prueba). Los promedios de la producción de leche total, se calcularon por raza 

(Oorset o Suffolk), tipo de lactación (simple o gemelar) y dieta (testigo o prueba), y se compararon 

por una prueba de diferencia de medias (Tukey). El efecto conjunto de las variables, sobre la 

producción de leche, se estimó mediante un modelo lineal general (GLM de SAS). Los resultados 

obtenidos mostraron que la produc..:ión del grupo de prueba fue mayor que en el grupo testigo 

(421.720 1 vs 367.405 1). La producción de leche por raza fue mayor estadlsticamente (P<0.05) en 

ovejas Dorset que Suffolk (1087.95 mi vs 916.80 mi); en el tipo de lactación aquellas que criaron un 

cordero tuvieron una producción mayor (P<0.05) que las que criaron dos (1084.67ml vs 941.31ml). 

El efecto de la dieta por si mismo fue significativo (P<0.05) y dio como resultado en el grupo de 

prueba, una producción promedio al dla de 1098.23 mi, mayor que en el grupo testigo cuyo 

promedio al dla fue de 911.67ml. Sin embargo, al interactuar las variables, la producción de leche 

por grupo no fue significativa (P>0.05), siendo las ovejas Oorset, de lactación simple. con ta dieta 

de prueba, las que mayor producción tuvieron con: 1337 .4 mi total. Las borregas de ambos grupos, 

aumentaron de peso al finalizar al periodo de ordeno, teniendo una ganancia diaria de peso mayor 

los animales del grupo de prueba (559.65 g/d) que los del grupo testigo (356.25 g/d). 



l. INTRODUCCIÓN. 

La producción de leche de oveja es el resultado de la explotación de un gran número de 

razas bajo muy diversas condiciones. aunado a su mejora genética. y aunque en México pueda 

parecer una actividad nueva y original. en Europa y Medio Oriente, hace aproximadamente dos mil 

anos que se ordenan ovejas. 1 

En el mundo, la producción de leche se concentra en las zonas del Norte del Mediterráneo 

y en el Medio Oriente, siendo la primera, la principal pn>ductora, responsable de más de la mitad 

de la leche de oveja del Mundo.2 Los principales paises productores son Turqufa, Grecia, Italia, 

Rumania, Espana. Yugoslavia, Francia. Portugal, Israel e Irán. 3 Otros productores importantes 

fuera de esas áreas son China y Sudán! 

La producción anual de leche de oveja a nivel mundial se encuentra en alrededor de 7. 8 

millones de toneladas (FAO. 2002)5; lo que representa aproximadamente el 1. 7 º/o de la 

producción de reche total de las principales especies domésticas. A pesar de esto. a ;i1vel 

cualitativo. la leche de oveja ocupa un papel más destacado, fundamentalmente porque es la base 

de una serie de subproductos de alto valor anadido (quesos, yogures) y porque en ros paises 

subdesarrollados forma parte importante en la economia de subsistencia.6 

El censo ovino ordenado. se estima en torno a los 200 millones de animales (1996). Los 

paises más desarrollados en producción están representados por los mediterráneos de la Unión 

Europea, que con menos de 20 millones de ovejas de ordeno, son los responsables del 22.5% de 

Ja producción mundial, lo que indica su mayor grado de especialización en producción de leche. 2 

Existe gran diversificación en los sistemas de producción de leche de oveja. En el centro 

de Europa se realiza el ordeno al final de la lactancia, una vez destetado el cordero. En la zona del 

Mediterráneo, en los rebanas destin:idos fundamentalmente a la producción de leche, el destete se 

hace en forma brusca entre las 4 y 6 semanas posparto y las ovejas son ordenadas entre 3 y 5 

meses más.7 En Israel, con la raza Awassi, el cordero se amamanta desde el principio y como 

forma complementaria se ordena a las ovejas. obteniéndose la leche que no es capaz de consumir 

el cordero. El segundo mes se ordena a la oveja dos veces al dla. permaneciendo el cordero solo 

algunas horas con su madre. Al tercer mes se realiza el destete y las ovejas son ordeñadas de 3 a 
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4 meses mas. En Alemania, particularmente para la raza East Friesian, la oveja es separada de los 

corderos, dentro , de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento y después se ordeña 

mecánicamente dos veces al dla hasta el final de la lactación mientras los corderos son criados 

artificialmente, aunque parte de la leche ordenada el primer mes se destina para su alimentación. 

En Nueva Zelanda, los corderos son separados de sus madres a las cuatro semanas de edad y 

después las ovejas se ordenan riecánicamente dos veces al dla hasta el final de la lactación 8 

Dentro del ganado ovino encontramos diversas razas especializadas en la producción de 

leche, como son Awassi, Assaf (Israel); East Friesian (Alemania); Chics (Grecia); Lacaune, 

Bearnesa, Manech, Basco-Bearnaise y Corsa (Francia); Comisana, Delle Langhe, Sarda y 

Massese (ltalia)9
; Churra, Manchega y Lacha (Espana)10

• 

Es importante tener en cuenta que no se poseen los datos actualizados de la producción 

de leche de oveja de algunos paises con una larga tradición en el ordeno, ya que en las áreas 

rurales mas deprimidas, la leche de oveja contribuye, en parte sustancial, a las necesidades de la 

población,3 y en paises como Pakistán, la India 6 y Arabia Saudita 11 la totalidad de la producción 

va destinada al autoconsumo. 

Actualmente, aumenta el interés por este tipo de producción corno alternativa a la 

producción de lana y carne en paises como Australia, Nueva Zelanda, Argentina 2
, Uruguay 12 y 

Chile 13
; o por el enriquecimiento de la cultura gastronómica hacia productos de alta calidad en 

paises desarrollados como Estados Unidos y el Reino Unido, donde los animales para la 

producción lechera pertenecen, a cruzamientos de razas locales con otras importadas de alta 

producción como la Awassi, East Friesian o Lacaune, fundamentalmente. 3 

La adaptación de la oveja lechera al ordeno manual ha permitido establecer valores fiables 

de la cantidad de leche producida, ya que ésta puede pesarse una vez extra Ida. 3 En estos 

animales se realiza el ordeno dos veces al dla (manana y tarde), simplific8ndolo a uno sólo al final 

de la lactación. 14 

La producción de leche de oveja es poco conocida en Norteamérica. Sin embargo, hay 

razas que han demostrado su potencial para la producción de leche. sin ser especializadas en este 

rubro, como las Dorset. Rambouillet, Suffolk y Targhee. t!t 
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En México, se han hecho trabajos en cuanto a medición de la producción de leche 

mediante el ordeflo manual dos veces al dla en ovejas de las razas Pelibuey, Sutfolk 7 y 

Rambouillet 16 después del destete en sistemas intensivos en la región del Altiplano Mexicano. 

1.1. ALIMENTACIÓN DE LA OVEJA PRODUCTORA DE LECHE. 

La alimentación es uno de los principales factores condicionantes de la producción de 

leche y sus efectos pueden apreciarse tanto en lo que se refiere a su cantidad como a su calidad. 

Además de ser la lactación el periodo productivo de mayores necesidades nutritivas, la 

alimentación es un factor importante, responsable de la variación observada en la expresión del 

potencial de producción de leche en un rumiante, siempre que se mantenga un adecuado equilibrio 

del estado sanitario 17 

1.1.1. INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN AL FINAL DE LA GESTACIÓN SOBRE LA LACTACIÓN. 

El efecto de la alimentación al final de la gestación sobre la posterior producción de leche 

no ha podido determinarse con exactitud. Sin embargo, dado que el desarrollo del 95º/o del tejido 

secretor de la ubre de la oveja tiene lugar durante Jas últimas 8 semanas de la gestación y que la 

alimentación influye tanto sobre el peso del cordero al nacimiento como sobre las reservas 

corporales de la oveja, es lógico esperar que se produzcan algunos efectos indirectos. 3 

No se sabe si la influencia sobre el rendimiento lechero que ejerce la desnutrición durante 

este periodo se debe a una reducción en la cantidad de tejido secretor, o bien a un metabolismo 

total reducido y alteración de la función endocrina Una desnutrición grave durante el final de la 

gestación puede reducir la producción lechera del 10 al 35%, además de que puede conducir a una 

toxemia de la gestación, si no es controlada, en ovejas en las que resulta demasiado grande el 

déficit entre las necesidades y el consumo de nutrientes. En estas condiciones, las ovejas pueden 

tener poca leche en la ubre en el momento del parto, y como la iniciación de la lactación es lenta, 

la leche con las caracteristicas del calostro, es decir, nea en grasa y en sólidos no grasos, puede 

persistir durante dos o tres dias después del parto. Generalmente, no se produce un máximo 

pronunciado en la curva de lactación, y el rendimiento suele descender a los 3-4 dlas después del 
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parto. Además de un menor rendimiento lechero, puede reducirse el porcentaje de grasa y de 

sólidos no grasos de la leche durante varias semanas después del parto; asf, el valor nutritivo de la 

leche para los 'corderos puede ser reducido. Como la producción de leche es menor en la ovejas 

que fueron. mal alimentadas durante la gestación existe una tendencia a perder menos peso 

durante la 1aCta
1

Ci.ó~, qÍ.Je las ovejas que fueron bien alimentadas durante la gestación. 18 

.· ... c.··· 

EstOS ·efectOs sobre la producción de leche sólo tienen lugar cuando ha sido muy intensa la 

desnut,~i~ió~ :·d~~nie la gestación. Esta desnutrición se caracteriza por unas ganancias de peso 

corPo~.~I .-~~rante las seis últimas semanas de gestación, inferiores al 5°/o en las ovejas portadoras 

de gemelos y por una pérdida constante de peso en las ovejas portadoras de un feto único durante 

este mismo periodo. Esto determina una reducción del 20% como minimo en los pesos al nacer de 

los corderos. Es importante que los efectos perjudiciales sobre al producción lechera que origina 

una desnutrición muy intensa durante el final de la gestación no pueden superarse totalmente con 

unos niveles elevados de alimentación durante la lactación ' 8 Distintos autores indican que una 

alimentación adecuada durante la lactación puede contrarrestar los efectos negativos de la 

subnutrición al final de la gestación siempre que ésta no sea tan importante que afecte en más de 

un 20~25º/o al peso fetal. La producción de leche puede reducirse en un 50% si la subnutrición al 

final de la gestación es muy severa.' 

Aunque una desnutrición ligera durante la gestación, si va seguida por un consumo a 

voluntad de una dieta de gran calidad durante la lactación, puede dar origen a una producción 

lechera máxima, en general, las ovejas moderadamente desnutridas durante la gestación toleran 

peor una desnutrición moderada durante la lactación sin reducciones importantes en el rendimiento 

lechero.'ª 

1.1.2. EFECTOS DE LA NUTRICIÓN DURANTE LA LACTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 

LECHE. 

Después del parto, y si la alimentación durante el último periodo de gestación y el inicio de 

la lactación ha sido deficiente, se observa una serie de alteraciones como son el retraso en el 
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comienzo de la producción lé~ctea, un comportamiento maternal anormal y una disminución en la 

secreción de leche. 3 

El défiCit. nu't;i.ÍÍ~~· a'r irlicio de la lactación, aunque inevitable, debe ser controlado de 

manera· que .. la ovejá,.·a ·Ías·'a·semanas postparto, no haya perdido mas de 1 punto de condición 

corpOra.1 (c_C)j~~ii·~~::~~,~~~':.2.~~·3) 18 sobre el que presentaba en el momento del parto. Cuando 

aumenta i~'·pé;~~~~~''\j~·~·~;~-~~~~.oÍp¡,ral, es decir, disminuye la condición corporal por encima de este 

nivel~.~~ ~~~6¡~· .. ~~~~·~{·;;·¡:~6~i~~·d.e la energla para la producción de leche disminuye .. 'º 
~·:~:,T~~·;¡y¡~<"'~o "h·~·-~~CÍido establecerse con seguridad los efectos de una prolongación de la 

·, :- ··'·.··- - .. '' 

subnutrf~¡c)fl desPué~- ·éf~I 'parto. Las ovejas con buena condición corporal son capaces de sostener 

la lactación mejor que las que llegan delgadas al parto. 1 Bocquier et al (2002) demostraron en 

ovejas Lacha usualmente alimentadas con forraje, que una buena condición corporal al momento 

del parto permite producciones de leche altas (de +11 a +17º.k) que en ovejas flacas. 19 

El suministro de una dieta adecuada a partir de las 2·3 semanas de lactación, permite 

alcanzar picos de producción normales. Por otro lado, si la alimentación inadecuada se prolonga 

durante las primeras cuatro semanas de lactación no se obtienen respuestas en la producción de 

leche al elevar los niveles de alimenta~ión durante el periodo siguiente. Una adecuada 

alimentación de la oveja antes de que alcance el pico es esencial para obtener producciones de 

leche elevadas. 3 

La estrategia alimenticia más conveniente a emplearse en la práctica deberá ser la que 

contemple y optimice la utilización de las reservas corporales de los animales para la producción 

de leche, sin que por ello deban verse limitadas o afectadas negativamente las producciones. 17 En 

ovejas Lacaune se ha visto que la subnutrición energética indujo una movilización de energla 

corporal que cubrió el 50o/o del déficit de energla. Cuando el déficit de energla está más allá del 

30°/o del total de de los requerimientos de energla la pendiente mensual de la producción de leche 

puede alcanzar 45°/o de su valor inicial. 19 La producción de leche puede reducirse en un 10-30% 

como resultado de Ja desnutrición durante la lactación. En las ovejas que han soportado una 

desnutrición moderada durante Ja gestación, el nivel de producción lechera es probable que guarde 

una relación directa con el nivel de alimentación durante la lactación con un ampho margen de 
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consumos. En ovejas con un estado de carnes entre razonable y bueno ( condición corpcral 2.5 o 

superior) que han sido alimentadas de manera apropiada durante la gestación, el rendimiento 

lechero puede experimentar tan solo una ligera reducción como resultado de un descenso 

moderado en el consumo de alimentos, y la oveja utilizará una cantidad considerable de sus 

reservas corporales durante las primeras semanas de lactación. En estas ovejas, pérdidas de 

hasta 10º/o del peso que tenian después del parto no parecen determinar reducciones importantes 

sobre la producción lechera. Es frecuente que, en ovejas con rendimientos elevados, no puedan 

evitarse pérdidas de peso de este alcance. porque el consumo voluntario de la mayorla de los 

alimentos al inicio de la lactación resulta insuficiente para cubrir las elevadas necesidades 

energéticas de la lactación. La producción lechera de las ovejas que crian gemelos se ve más 

afectada por la variación en el consumo de alimentos, ya que tienen producciones más elevadas y, 

por consiguiente, sus necesidades de nutrientes son superiores a los de las ovejas que crian un 

solo cordero.18 

El descenso del rendimiento lechero como resultado de una desnutrición durante la 

lactación suele deberse a un menor rendimiento máximo durante la segunda o tercera semana 

después del parto, mientras que en las ovejas bien alimentadas esta calda de la producción 

máxima tiene lugar de la tercera a la quinta semana. Los niveles escasos de nutrición pueden 

determinar cambios en la composición de la leche, con un aumento del contenido graso de un 6°/o 

a 7°/o aproximadamente, y una r-educción asociada en el contenido de sólidos no grasos de la leche 

de un 11 º/o hasta un 10.5% aproximadamente. 18 

Los efectos de la nutrición sobre la producción lechera son máximos durante las cuatro 

primeras semanas. Debido a la dependencia total del cordero con la leche en este per-fodo, dichos 

efectos ejercen una influencia considerable sobre la iniciación del crecimiento del corder-o que. a su 

vez, influye sobre el crecimiento posterior. Una vez transcurridas cuatro semanas, los momentos 

acentuados en el consumo de alimentos parecen determinar- muy escasos incr-ementos, aunque 

puede ser más lenta la tasa de descenso de la producción. Reducciones moderadas en el 

consumo de alimentos después de cuatro a seis semanas determinarán probablemente 

reducciones relativamente ligeras en el rendimiento lechero.'ª 
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1.1.3. NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LAS OVEJAS EN LACTACIÓN. 

El apetito de la oveja aumenta sustancialmente durante la lactación, en un 20-50% en las 

primeras 2 o 3 semanas. declinando de manera lenta posteriormente. 17 En la fase inicial de ta 

lactación. se produce un aumento rápido de la producción de leche e inícia un incremento paralelo 

de las demandas tanto energética como proteica con respecto a las necesidades de 

mantenimiento. Las ovejas no son capaces de consumir suficientes nutrimentos par-a satisfacer las 

necesidades de producción de leche al comienzo de la lactación , y como consecuencia se 

produce Ja movilización de las reservas corporales que se traduce en una pérdida de peso. Sin 

embargo, si las ovejas no consumen una dieta adecuada, la utilización de reservas corporales no 

permite. por si sola, sostener una producción de leche elevada en la primera fase de la lactación. 

Las reservas corporales no pueden contribuir en más de un 25-30°/o a las demandas energéticas 

para la producción de leche.3 

La estimación de las princip:iles necesidades nutritivas diarias de las ovejas lecheras debe 

realizarse como mfnimo, respecto a cuatro requerimientos fundamentales: energfa, protelna, calcio 

y fósforo. La energia es expresada en forma de energia neta para la producción de leche (ENI) en 

el caso de animales lecheros o de crecimiento moderado en todas sus situaciones productivas 

(mantenimiento, lactación, gestación, crecimiento durante la recrfa, reproductores). En los sistemas 

de producción europeos, especfficamente espanoles y franceses, se ha utilizado como unidad 

energética la unidad forrajera leche (UFL). equivalente al contenido en ENI de 1 Kg. de cebada 

estándar en base húmeda (1 UFL=1700 kilocalorfas (kcal) ENI). La protelna se expresa en fonna 

de protelna digestible en el intestino (POI) a partir del contenido en proteina cruda (PC), de las 

producciones. Los valores de lao necesidades de calcio y fósforo son igualmente netos, estimados 

a partir de los respectivos contenidos en fas producciones y excreciones. 17 

En la práctica de la alimentación de las ovejas de order"ao, es conveniente no ajustar 

estrictamente los aportes nutritivos a las necesidades, en especial cuando se manejan en lotes 

heterogéneos. Por ello suele ser frecuente sobrealimentar a las ovejas a niveles que pueden 

alcanzar 120 y 150%1, para la energla y protefna respectivamente, en relación con las necesidades 

de la oveja media. Es de esperar, que en condiciones óptimas de alimentación, normalmente se 
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produzcan aumentos moderados de peso durante todo el periodo de ordeno y se cubran los 

riesgos de un déficit eventu"al de protelna. 17 

a) Consumo voluntario de alimentos. 

El nivel de consumo de alirnento de la gestación se eleva inmediatamente después del 

parto y se incrementa con durante las dos semanas siguientes, debido parcialmente al notable 

aumento de las necesidades nutritivas para la producción de leche. No obstante, éste no es el 

único factor que interviene en los complejos mecanismos que controlan la ingestión voluntaria. 

Distintos trabajos realizados con vacas han demostrado que el consumo es una caracterlstica 

altamente heredable y que existe una alta correlación genética entre producción de leche y 

consumo. Asl, Malina (2001) refiere en uno de sus trabajos que en ovejas Lacaune el consumo de 

MS fue 0.29 kg/d más alto y resultó en 0,76 lid más de leche que en ovejas Manchega; el consumo 

extra de energfa de las ovejas Lacaune sólo explicó 0,46 lid de aumento en la producción respecto 

a las ovejas de raza Manchegé'. En este sentido, cabe destacar que el consumo de las ovejas 

durante ta lactación depende en gran medida de cambios en las reservas corporales. 10 

El aumento de la capacidad de ingestión a medida que avanza la lactación no es tan rápido 

como el aumento que se produce en las necesidades nutritivas, de forma que la máxima ingestión 

se alcanza semanas después de haberse alcanzado un pico en la producción de leche. El desfase 

que se produce al inicio de la lactación entre la evolución de la ingestión y la producción de leche 

dete,-mina la movilización de ,-eservas corporales, fundamentalmente g,-asa, que se destinan a la 

p,-oducción de leche. Sin embargo, el riesgo para la oveja en esta fase es mucho más limitado que 

al final de la gestación, debido a la posibilidad de acomodar la producción de leche a su capacidad 

de ingestión y a la facilidad con que se puede movilizar sus reservas corporales. 10 

El aumento es mas lento hasta las 2-3 semanas después de alcanzarse la producción 

máxima de leche~ a partir de este momento Ja ingestión de alimentos, o bien se mantiene o va 

descendiendo ligeramente. El aumento inicial de consumo (entre la gestación y lactación) es muy 

variable: 10-65% superior durante la lactación con ,-especto al final de la gestación. Generalmente 

el incremento es superior en la ovejas que crian corderos gemelos y meno,. cuando se consumen 

dietas de escasa digestibilidad o pobres en proteina. El consumo de heno con una concentración 
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energética de 1.8 Mcal de EM/kg es fácil que sea del 2"/o del peso corporal durante la primera 

semana de lactación y que se eleve hasta un máximo del 3º/o del peso corporal. Las dietas con una 

elevada propcrción de concentrados y que, por consiguiente, poseen una concentración total de 

energfa muy superior (2.4 Mcal de EM/kg o más) es fácil que estimulen un mayor consumo 

voluntario: 3.5-4o/o del peso corporal durante la primera semana de lactación, elevandose hasta un 

máximo del 5% del peso corporal e incluso más. 18 

Las dietas con una concentración energética de 2.4 Mcal de EM/kg pueden proporcionar 

las necesidades para rendimientos máximos de fas ovejas más pesadas, y casi los rendimientos 

máximos (2 kg/d) en las ovejas más pequel"las, excepto durante las dos primeras semanas de 

lactación. 18 

Las dificultades que presenta la alimentación en esta etapa se producen como 

consecuencia de Ja necesidad de formular raciones con una elevada densidad nutritiva y una 

limitada capacidad de ingestión. Hay que tener en cuenta las limitaciones digestivas que presentan 

los rumiantes al empleo de raciones con un elevado contenido en concentrados y de forrajes 

molidos o finamente picados. Sin embargo, el ganado ovino presenta una mayor tolerancia al 

consumo de concentrados y partlculas de pequeno tamano que el ganado vacuno. 10 

b) Niveles de consumo de energla. 

Los comienzos de la lactación constituyen el periodo en el que son máximas las 

necesidades energéticas de lz:s ovejas. El incremento que se produce en las necesidades 

energéticas entre el final de la gestación y el inicio de la lactación es del orden de un 50% en 

ovejas que crian corderos gemelos. Se aprecia una diferencia importante en las necesidades de 

las ovejas que crian un solo cordero y las que crian gemelos. Las necesidades durante el 

comienzo de la lactación de las ovejas con gemelos son un 25o/o superiores, aproximadamente, 

que fas de ovejas con un solo cordero. 18 

La producción total de lec~e en términos energéticos aumenta en proporción directa al 

incremento de energia consumida por la oveja hasta niveles de 4.78 megacaloriascal (Mcal) de 

energfa metabolizable (EM) por dia, por encima de las necesidades de conservación. 3 
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Las ovejas que producen alrededor de 2-3 kg de leche por dla y qüe reciben una dieta 

adecuada en er:iergra le. corresponde un nivel minimo de consumo.de proteina, y si éste no se 

cubre •. la producción de leche disminuye. Si las ovejas ingieren 'una cantidad de energia 

insuficiente 'en relación a su potencial productivo, un incremento en la ingestión de proteina cruda 

por encirrici de sus necesidades mfnimas determina un aumento en la cantidad de leche 

produciida.3 

La influencia de una pérdida de peso del 5% sobre el rendimiento lechero es probable que 

sea despreciable, mientras que una pérdida del 10ª/a es fácil que reduzca un 10-15ª/a el 

rendimiento potencial. No obstante, puede apreciarse que es muy pequena la contribución de 

pérdidas de peso de esta magnitud sobre las necesidades totales de energla de ovejas con 

rendimientos elevados, especialmente si son poco pesadas. En una oveja de 40 kg que produce 1 

500 g diarios de leche, una pérdit.Ja de peso del 10% durante las primeras seis semanas de 

lactación proporcionará el 11 o/a de la necesidades totales de energfa. 18 

e) Niveles de consumo de protelnas. 

La pérdida de peso durante la lactación impacta los requerimientos de proteína. Las ovejas 

de mayor peso pierden una cantidad mayor de proteina de la que necesitan. Esto es debido a la 

capacidad del animal para efectivamente movilizar grasa corporal pero teniendo una capacidad 

mfnima para movilizar protelna corporal para sfntesis de leche. Con un bajo costo del grano, eso 

es económicamente acertado para dar de comer más mafz para limitar la pérdida de peso contra la 

alimentación de protelna extra para balancear ener-gla de la movilización de grasa. Eso también es 

importante para darse cuenta .,;wue la conversión de grasa a leche es de cerca de 60% bajo 

raciones deficientes en protefna y energla mientras que con un adecuado alimento proteico, la 

conversión de grasa a leche es del 80%. Para demostrar esta relación entre requerimientos de 

protelna y perdida de peso, una oveja perdiendo 226 g por dfa requiere una ración para lactación 

que contenga 21°/a de protelna cruda. Sin embargo, si el consumo de energla es incrementado 

para prevenir la pérdida de peso, esta oveja requerirla sólo 11.5º/a de proteina cruda en su ración. 20 

Una dieta que contenga aproximadamente un 16ª/o de protefna cruda en la materia seca 

resulta apropiada para ovejas lactantes. Con este nivel de protelna en la dieta no se reducirá el 
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consumo voluntario de alimentos, hecho que puede presentarse si el contenido de proteina de la 

dieta es bajo. 18 

Cuando las ovejas que producen más de 2 kg de leche diarios consumen menos energfa 

de la necesaria para cubrir tal producción, la utilización eficaz de sus reservas corporales depende 

de que el suministro de proteina en la dieta sea adecuado, ya que la contribución de las reservas 

corporales movilizadas a la demanda de aminoácidos es pequena. Las necesidades exactas de 

protefnas dependen en gran medida del tipo de proteina y en particular de la degradabilidad en el 

rümen. En este sentido se alimentaron ovejas de la cruza de Finesa Landrace con Dorset Horn 

con una dieta completa. a base de heno. cebada y un suplemento vitamfnico mineral, en 

cantidades suficientes para proporcionar la energfa necesaria para cubrir las necesidades de una 

producción diaria de 1.5 kg de leche. La dieta se suplementó de manera que el consumo de 

proteina aumentara desde 170 g hasta 340-350 g, dependiendo de la fuente utilizada. Las 

producciones diarias de leche obtenidas fueron las siguientes: dieta basal 1.9 kg. cacahuate 2.3 kg, 

harina de soya 2.5 kg, harina de carne y hueso 2.5 kg, harina de linaza 2.7 kg, harina de pescado 

2.8 kg, y harina de sangre 2.9 kg. 21 

Estos incrementos en la producción de leche pueden atribuirse a un aumento en la 

movilización de las reservas corporales o de la eficiencia con que son utilizadas, o posiblemente a 

ambos factores. De acuerdo con estos resultados, es necesario que las ovejas lleguen al parto en 

buena condición corporal si se pretende obtener producciones de leche elevadas. 21 

Cuando el consumo de energla es insuficiente para cubrir las necesidades de producción 

de leche, podrfa resultar interesante incluir en la dieta porcentajes relativamente elevados de 

alimentos cuya protelna sea poco degradable. Sin embargo, esta solución, que podrla aplicarse al 

inicio de la lactación en ovejas de alto potencial lechero, debe contemplarse como un método para 

satisfacer las necesidades energéticas caro y poco práctico. 3 

d) Cuantificación de las necesidades alimenticias de ovejas lecheras. 

Considerando la producción y composición de la leche de una oveja tipo de raza Manchega 

(60 kg , 1. 5 kg de lana entrefina, 120 l/oveja de leche al 8°/o de grasa) durante 6 meses de lactación 

(1 mes de crla y 5 de ordeno), se han cuantificado las necesidades energéticas (NE. UFUd) y 
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proteicas (NP, g PDl/d). Los valores corresponden a necesidades alimenticias mfnimas en 

condiciones de estabulación. Las necesidades de mantenimiento correspondieron a O. 71 UFL/d 

(1.207 Mcal ENll y 49 g ~bl/d:17 

El c'.:iclo· ,pro.dl!ctiv~ de· una oveja lechera de tipo Manchego podrla dividirse desde un punto 

de vista nútritiVó\~ a·efeCtós de planificación alimenticia, en: 

~~·~Í~~~-·~:f~;~:b~1~ ~~corderos: Relación de Necesidades Proteica y Energética (NP/NE) < 1. 

Las né~~~-id~.~~;.~~a·l~~zan el mayor valor absoluto de todo el ciclo productivo: 1.7-1.9 UFUd (2.89-

3.23 MCai,_-:~~-'),'._~;'_160-190 g PDl/d. Aunque las necesidades de energfa son elevadas, el mayor 

déficit qüe · suelé Pi-esentarse en la práctica es el de protelna dada la posibilidad de que la oveja 

dispong'~·:· ~~·.- r~s~·rvas de grasa. El exceso de protelna tenderá a favorecer la movilización de 

reser.:~;· -~~~po~les para reducir el déficit energético y a aumentar la producción de leche al inicio 

de la cUrva de lactación. Ademas está de acuerdo con la tendencia de evolución de NP/NE en el 

siguiente p~rfodo (> 1 ). 17 

Período 2 - Inicio del ordeno: Relación NP/NE > 1. Comienza después del destete de los 

corderos (4-6 semanas). Aunque la producción disminuye bruscamente (-0.48 l/d) y se reducen las 

necesidades a 1.2-1.3 UFUd (2.04-2.21 Mcal ENI )y 120-130 g PDl/d; el déficit relativo de protelna 

puede mantenerse todavfa durante -1-6 semanas .. Las NE se mantienen relativamente estables en 

torno a las 1.3 UFUd hasta el final del tercer mes de lactación (2 primeros meses de ordeno), lo 

que aconseja no reducir el aporte energético hasta que se observe una recuperación suficiente de 

reservas corporales. El aumento de la relación NP/NE al inicio del periodo es en parte debido a la 

disminución en el contenido en grasa de la leche producido por la crisis del destete. 17 

A efectos prácticos los periodos 1 y 2 pueden considerarse conjuntamente y utilizar una 

NP/NE > 1 (1009 POl/UFL) lo que favorecerá al principio la movilización de grasa y posteriormente 

la recuperación de reservas corporales de la oveja. En estos periodos resulta conveniente la 

adición de suplementos proteicos de calidad, con un elevado valor en protelna no degradable de 

origen alimenticio (PDIA) y en ar.iinoácidos azufrados. 17 

Periodo 3 - Final de la lactación: Relación NP/NE < 1. A partir del tercer mes de lactación 

la relación NP/NE disminuye rápidamente, y de forma casi lineal desde 1.0 hasta 0.8. Las 
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necesidades pasan de 1.2-0.9 UFUd (2.04-1.53 Mcal ENI )y de 115 a 70 g PDl/d, lo que puede 

suponer un ahorro de cerca de 30-400 g/d de concentrado si los forrajes son de c:alidad suficiente. 

Sin embargo, no debe de olvidarse que la recuperación de reservas corporales durSinte la lactación 

parece ser más eficiente que en periodo seco, lo que puede aconsejar mantener un aporte elevado 

de concentrado hasta alcanzar la situación deseada.17 

Período 4 - Periodo Seco: Relación NP/NE = 0.7. Después del secado ( mes 6 de 

lactación, producción < 200 ml/d) las necesidades quedan estables y reducidas al mantenimiento, 

si ya no es necesario completar el crecimiento o la recuperación del peso y si todavfa no se ha 

alcanzado el dfa 90-100 de gestación. 17 

Periodo 5 - Final de la gestación: Relación NP/NE > 1. Las necesidades netas de 

gestación resurtan importantes a partir del dfa 100 (-7 semanas del parto) y en las ovejas con uno o 

dos corderos (>0.1 UFUd y >20 g PDl/d). El periodo se caracteriza por una rápida elevación de las 

necesidades que llegan a alcanzar unas 1.0 y 1.3 UFUd (1.7- 2.21 Mcal ENI), 100 y 140 g PDl/d, 

para 1 y 2 corderos respectivamente. La situación es equivalente al periodo 2 de inicio de ordeno. 

En los últimos 15 d las ovejas con dos corderos alcanzan una relación NP/NE = 1.1, superior 

incluso al momento de mayor producción de leche. Por esta razón y por el posible efecto 

gluconeogénico de la protelna no debe tolerarse ningún déficit en POI al final de la gestación. La 

diferencia entre 1-2 corderos puede cifrarse en 0.30 UFUd y 40 g PDl/D en las dos Ultimas 

semanas antes del parto, equivalentes a unos 400 g de concentrado. 17 

De acuerdo al ARC, los requerimientos para ovejas durante la lactancia indican 

necesidades de 1.47 Mcal de energfa metabolizable y 10.4% de protelna cruda por kilogramo de 

materia seca consumida por animal. con una producción del 4 o/u de grasa láctea en un animal de 

70 kg de peso vivo. 22 

Pocos estudios comparativos de estrategias de alimentación se han realizado en 

producción de leche de oveja, y la mayor parte de ellos son en sistemas de producción europeos, 

que manejan unidades de medición diferentes a las del sistema internacional. por lo que es 

importante conocer sus equivalencias, para conocer los valores de energla en megacalorfas. 
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Con ovejas de la raza Chics en lactación, Hadjipanayiotou (1995) condujo un estudio 

probando diferentes niveles de protefna cruda en la dieta (13, 15 y 18o/o/kg MS) y un nivel de 

energfa.metabolizable de 2.82 Mcal/oveja/d (estimado para conocer los requerimientos totales de 

mantenimiento y del 60% para producción de leche) con la finalidad observar su efecto sobre la 

producció':l y composición de la leche. Durante el estudio sus animales perdieron peso y 

prod~jeíon .. o.a6 kg/d de leche, sin encontrar diferencias significativas entre los diferentes niveles 

de prote.fna cruda con respecto a la producción y composición de la leche. Sin embargo, al término 

del estudio, incremento la cantidad de alimento diaria, aumentando el nivel de energfa 

metabolizable a 4.54 Mcalloveja/d resultando en un incremento de la producción de leche (1.25 

kg/d) en las 4 semanas posteriores al experimento. Asl como hubo un incremento en la producción 

de leche, como resultado de un mayor consumo de alimento, una gran parte de la energla 

consumida fue hacia la ganancia de peso corporal. 2 :1 

Alexandre et al (2001) llevaron acabo un estudio para determinar el efecto de la 

suplementación sobre la producción de leche y crecimiento de ovejas Martinica de pelo. Se 

emplearon ovejas de 49 kg peso vivo (PV) en dos periodos experimentales. En el primer trabajo, 

se suplementaron 3 niveles de energla a las ovejas que se encontraban lactando a sus corderos: 

1.97 UFUd (3.34 Mcal ENl/d) (alto). 1.47 UFUd (2.5 Mcal ENl/d) (ajustado) y 1.22 UFUd (2 Mcal 

ENlld) (bajo). La dieta con el nivel ajustado fue proporcionada para asegurar que los corderos 

tuvieran una ganancia diaria de peso de 250 g. Los niveles alto y bajo fueron 150% y 75°/o del nivel 

ajustado respectivamente. En el segundo trabajo. se comparó el nivel alto de energfa en ovejas 

criando un cordero, ovejas con gem"!los y ovejas con trimzos. La producción de leche de las ovejas 

con la dieta de menor energfa fue más baja (P < 0.05) que las dietas con el nivel ajustado y alto: 

1142, 1415 y 1516 g/d, respectivamente, entre la 3• y e• semana de lactación. Las ovejas con la 

dieta alta en energfa aumentaron de peso durante el periodo de lactancia mientras que ovejas con 

las dietas de niveles ajustado y bajo, respectivamente, mantuvieron y bajaron su condición 

corporal. La producción de leche varió significativamente (P < 0.05) de acuerdo al número de crfas. 

La producción promedio de las ovejas que criaron un cordero fue más baja (P<0.05) que aquellas 

que criaron gemelos o trillizos: 1548 vs 1956 y 1941 g/d, respectivamente. Finalmente observaron 

15 



que en condiciones de crianza intensiva, Jos niveles diarios de energfa recomendados para una 

reproducción exitosa fueron 1.47 UFL para ovejas criando un cordero y 2.17 UFL para ovejas con 

gemelos, para obtener una GDP de los corderos de 250 y 400 g/d, respectivamente. 2• 

Purroy y .Jaime (1995) realizaron un experimento con 40 ovejas raza Aragonesa, que 

criaron dos corderos, las cuales fueron distribuidas en cuatro tratamientos para estudiar dos 

niveles restringidos de energla metabolizable, 3.22 y 3.03 Mcalld (80°/o y 70o/o de los 

requerimientos), y dos fuentes de protefna en el concentrado (pasta de soya y harina de pescado), 

con un nivel en la ración del 20°/o PC, para observar su efecto sobre la producción de leche y el 

crec~r:niento del cordero. Las producciones diarias de las ovejas con el 80% del requerimiento de 

EM fueron de 1.26 kg/d en Ja dieta con pasta de soya y 1.29 kg/d en la dieta con harina de 

pescado, mientras que en el ni"el del 70% del requerimiento de EM. produjeron 1.17 kg/d con la 

pasta de soya y 1.26 kg/d con la harina de pescado. Sin embargo, los resultados no fueron 

significativos estadfsticamente, debido probablemente a que los efectos de la subnutrición, al no 

cubrir totalmente la energfa, provocaron un mejor uso de las reservas corporales. 25 

Boylan y Kukovics (1993) en un experimento evaluaron los efectos sobre la producción y 

composición de la leche. asf como cambios en el peso corporal, en ovejas en lactación. cuyos 

corderos fueron destetados a los 30 dlas de edad, y fueron ordenadas mecánicamente dos veces 

al dfa. Compararon niveles de pasta de soya, empleándola como suplemento proteico, en la dieta. 

Los tres niveles que se dieron fueron: O, 227 y 454 g/oveja/d, respectivamente. El nivel más alto 

(tratamiento 3) resultó en un 32°.k de incremento en la producción total de leche comparado con el 

nivel más bajo (tratamiento 2). 29.8 vs 22.5 litros. respectivamente. Todos los grupos perdieron 

peso a lo largo del estudio, pero no hubo diferencias significativas entre los tratamientos.26 

En ovejas Dorset, Treacher (1971) y Geenty y Sykes (1986) registraron las producciones 

de leche durante el ordeno, al suministrar diferentes niveles de energfa y proteina en la dieta. Por 

un lado, Treacherobtuvo 1.2-1.51/d proporcionando 1.8-3.7 Mcal ENl/d y 107-221 gPDl/d, mientras 

que Geenty y Sykes lograron 1.5-2.0 l/d al proveer de 2.87-3.57 Mcal ENl/d y 132-158 gPDl.27 

Bocquier et al (2002) notaron que en condiciones de pastoreo, un bajo nivel de 

concentrado suplementado (0.3 kg/d) no es suficiente para una alta producción de leche. Pero en 
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un largo perfodo (12 semanas), una suplementación mayor (0.9 kg/d) induce una temprana 

recuperación de reservas corporales en el gasto de producción de leche. Una óptima 

suplementación ·de concentrado es 0.6 kg/d de concentrado. En ovejas Manchegas alimentadas 

con dietas a base de forraje, altos niveles de concentrado suplementado (0.6 vs 0.8 kg/d) fueron 

eficientes para incrementar la producción de leche. 19 

, Cannas et al (1998) compararon en ovejas Sardas, dos raciones de alta y baja energla 

(1.65 Y.1.55 Mcal ENl/kg MS, respectivamente) y cuatro concentraciones de PC en cada ración 

(14, 16.4, 18.7 y 21.2% de MS). En cada nivel de energla, observaron un incremento de la 

producción de leche conforme aumentó la concentración de PC de 14 a 18.7º/o (1.26 a 1.50 l/d con 

baja energfa, y 1.16 a 1.34 l/d con alta energla) y mas alla de esté porcentaje la producción se 

mantuvo, aunque cabe senalar que las producciones diarias de la ración con menor cantidad de 

energfa fueron ligeramente mayores que las de la ración con mayor energla. 28 

Bocquier (1999), comparó el efecto de dos estrategias de alimentación en grupo. Dos 

grupo similares de ovejas Lacaune (96 ovejas en cada uno) fueron alimentados conjuntamente 

(siendo aleatorios todos sus niveles de producción) y después se separaron en dos subgrupos de 

acuerdo a su producción de leche (alta o baja). La producción total de leche y sus composición 

fueron idénticas en ambos grupos, pero el subgrupo de bajas productoras mostró un incremento en 

el peso y condición corporal al final del experimento.29 

Lanza et al (1993). trabajaron con 3 grupos de ovejas Comisana, proporcionándoles una 

dieta difere"nte a cada uno. A las ovejas del grupo 1 se les dio una dieta tradicional; en el grupo 2 

se proporcionó una dieta comp1eta constituida por heno de alfalfa y concentrado. Finalmente al 

grupo 3 se le dio esa misma dieta completa y forraje verde. Las ovejas de este grupo pastorearon 

en campos de cebada por 1.5 h/d. Las diferentes dietas no tuvieron un efecto significativo tanto en 

la producción de leche como en el peso corporal de los animales. Las producciones diarias de 

leche, respectivamente para los grupos 1. 2 y 3 fueron de: O. 783 kgld, 0.811 kg/d y O. 790 kg/d. 30 

Chiofalo et al (1993) evaluaron las modificaciones de la leche al variar las fuentes 

energéticas en la dieta. Trabajaron con 60 ovejas Comisana con una producción láctea de 1 .2 ± 

0.28 l/oveja/d, en la décima semana de lactación. Las dividieron en tres grupos de alimentación: un 

17 



grupo A al que se le dio heno y concentrado, que contenla 7% de sales de calcio, 19.74% de 

almidones y azucares, 10.87% de fibra cruda, 8.43o/o de extracto etéreo; un grupo B, al cual se le 

proporciono heno y concentrado que contenfa 7°4 de sales de calcio, 37 .32°4 de almidones y 

azúcares, 5.98º/o de fibra cruda, 9.65% de extracto etéreo; y un grupo c. al que se dio heno y 

concentrado, con un contenido ciel 40.96o/o de almidones y azúcares, 7.09% de fibra cruda y 3.95°/o 

de extracto etéreo .. El experimento duró 70 dlas. 10 de los cuales fueron de adaptación. La 

producción de l~he no tuvo una variación significativa.31 

1.1.4. ALIMENTOS EMPLEADOS PARA OVEJAS LECHERAS. 

Los principales alimentos empleados en el racionamiento del ganado ovino lechero puede 

agruparse en dos grandes categorlas: alimentos forrajeros y concentrados-pienso. Los 

concentrados incluyen los alimentos energéticos, los suplementos proteicos, los correctores 

minero-vitamlnicos y los subproductos agroindustriales. En el grupo de los forrajes se incluyen los 

pastos, Jos forrajes secos y los ensilados.6 

Los alimentos forrajeros tienen una gran importancia y se incluyen sistematicamente en las 

raciones de ovino de leche, aunque en cantidades variables, según el nivel de producción, pues de 

ellos va a depender en gran medida el buen funcionamiento de su aparato digestivo y, por tanto, el 

grado de eficacia alimenticia de la ración; y debido a su bajo costo, penniten optimizar (desde el 

punto de vista económico) de manera más fácil la ración diaria. 6 

En el grupo de forrajes secos se incluyen aquellos deshidratados, los henos y las pajas; en 

particular, los henos poseen valores inferiores en protelna y energfa con respecto al forraje original 

mientras que los contenidos de fibra cruda son ligeramente superiores. 6 

Los ensilados son ricos en energla, pero muy pobres en protelnas y aminoácidos 

esenciales (metionina, cisteina, lisina), y en materias minerales. Tienen ciertas modificaciones del 

valor nutritivo, especialmente de la ingestibilidad, ya que en ganado ovino el picado corto del 

forraje ensilado aumenta la ingestibilidad, y de la materia nitrogenada, mientras que el valor 

energético apenas sufre variaciones. Como consecuencia de estas variaciones, cuando se 

formulan raciones que incorporan ensilados, estas deben estar complementadas con otras 
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materias primas ricas en protefr.a, junto a correctores mineralo-vitamfnicos especificas para cada 

dieta.6 

Los concentrados son materias primas con alto contenido de energfa, aunque algunos 

pueden tener elevados niveles de materias nitrogenadas. En Ja alimentación de rumiantes se 

emplean como complemento de la ración base o de volumen para cubrir las necesidades nutritivas 

totales de los animales. 6 

Los cereales y los subproductos de éstos son, cualitativamente, el grupo mas importante 

de los concentrados energéticos. Se caracterizan por su alto contenido de energfa, son muy ricos 

en almidón, pobres en materias nitrogenadas y en aminoéicidos esenciales, y todos ellos tienen un 

bajo valor en fibra cruda, salvo la avena. En cuanto a los minerales los cereales son muy 

deficientes en calcio y sodio, aunque mantienen un buen nivel de fósforo.6 

El mafz es el cereal grano más energético debido a su elevado contenido de almidón y 

aceite y a su bajo nivel de fibra. Es deficiente en aminoéicidos, lisina y triptófano, y en vitaminas 

hidrosolubles. Junto con el sorgo, contienen un almidón que se degrada más lentamente en el 

rúmen que los del trigo, ·cebada y avena, y por tanto, favorecen más que éstos últimos, la 

estabilidad del pH del rúmen. 6 

Los salvados de trigos son subproductos de cereales de gran interés en la formulación 

para ovinos de leche; están constituidos por las envueltas de los granos, y se caracterizan porque 

tienen un buen nivel de protelna y un elevado contenido en fibra.6 

El grupo de los concentrados proteicos lo constituyen los granos, tortas o harina y 

subproductos de las oleaginosas, asf como las harinas proteicas de origen animal. Se caracterizan 

porque tienen una excelente relación proteina/energia y, en el caso de las harinas proteicas de 

origen animal, por su alto contenido en protefna no degradable en rúmen. 6 

Las tortas o harinas de las oleaginosas son los residuos obtenidos de la extracción del 

aceite de los granos de éstas materias primas. En el caso de la harina de soya, tiene mucha 

protelna siendo ésta de degradabilidad media en el rúmen y esta muy equilibrada en aminoácidos, 

sobretodo en lisina. Su fibra es muy digestible y su contenido energético es comparable al de los 

cereales grano.6 
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1.2. FACTORES NO NUTRITIVOS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE. 

La producción de leche de oveja se ve influida por un conjunto de factores a lo largo del 

ciclo productivo del animal. 2 Tales factores pueden depender directamente del animal, unos 

debidos al cordero y otros a la propia oveja, y por lo tanto son d•ficiles de mOdificar; o ser debidos 

al ambiente, sobre los cuales se puede actuar de forma más sencilla, mediante prácticas de 

manejo1
: 

Genotipo y potencial prod!.lctivo: Raza. 

El potencial productivo o genético para la producción de leche de una raza de ovejas, es la 

cantidad que es capaz de producir cuando su genotipo se manifiesta en óptimas condiciones 

ambientales. 2 

Existen diversas razas ovinas especializadas en la producción de leche ( East Friesian 

(600 1 en 260 dlas); Awassi (400 1 en 210 dlas); Assaf (350 1en210 dlas)9
; Manchega (200 1en150 

dfas) 7
; Lacaune (250 1 en 200 dfas)10

; Chios (270 J ".!" 220 dfas) 9
). la cual, es más elevada y se 

prolonga más tiempo que en otras razas como las cárnicas. Esta caracterfstica se puede ver en 

ovejas procedentes de cruces con razas lecheras.3 

Melina et al. (2001) COrT'pararon la producción de leche durante las primeras 12 semanas 

de lactación de ovejas de raza Lacaune y Manchega. recibiendo la misma dieta e igual sistema de 

manejo. La producción media de leche fue significativamente mayor en ovejas Lacaune que en 

Manchega. el pico de la curva de lactación se alcanzó a las 5 semanas en Lacaune y a las 2 

semanas en Manchega (2.448 vs 1.806 ml/d, respectivamente para ambas razas) y ta persistencia 

de la curva de lactación fue similar para ambas razas entre las semanas 5 y 12 de lactación. 10 

Estado de lactaición. 

La producción de leche diaria en la oveja sigue una curva que alcanza su máximo en las 

primeras semanas ca• o 4•) después del parto, disminuyendo a partir de ese momento con una 

pendiente más o menos acusada hasta el secado, de tal forma que la curva presenta una forma 

marcadamente asimétrica. 20 El 75º/o del total de la producción de leche se da durante las primeras 

8 semanas de lactación. 32 A diferencia de otras especies que se ordenan, la oveja tiene la 
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particularidad de presentar una lactancia natural del cordero. diferenciando asf en la curva de 

lactación dos periodos: lactancia y ordeno, separados por el destete.2 

Edad ir número de lactación. 

En la oveja lechera, la edad suele expresarse como número de lactación. Esta influye en la 

cantidad de leche producida en los p..-imeros anos de vida, mejorando hasta alcanzar un máximo 

entre la 3• y s• lactación según la raza. 2 La producción máxima se alcanza a la cuarta lactación, 

siendo un 46.6o/o superior al rendimiento de la primera lactación.9 El rendimiento lechero se 

mantiene relativamente estable entre la 3• y e• lactación, con una tendencia hacia un ligero 

descenso. 1ª 

Es importante la edad a la que tiene el primer parto, ya que la producción es menor en 

animales que tienen su primer parto más jóvenes, con disminuciones de un 20% en corderas que 

tienen su primera lactación al ano de vida comparadas con las de 2 anos, y de un 30º/o en relación 

a las de 3 anos. Las corderas que paren al ano de vida presentan la ventaja de alcanzar 

producciones acumuladas superiores a las de aquellas cubiertas tardiamente. 2 

TIPo de parto. 

En las gestaciones dobles o triples existe un mayor desarrollo placentario que en las 

simples, lo cual lleva a una mayor producción de esteroides ová..-icos y otras hormonas placentarias 

que tienen como consecuencia un mayor desarrollo de la estructura mamaria, que se traduce en 

un incremento productivo du..-ante Ja lactación. Se ha visto que ovejas que gestan dos corderos y 

crian uno sólo fueron mas productoras que las que gestaron y criaron uno sólo. 2 

En ovejas Manchegas se ha visto una superioridad en aquellas de parto doble del 16 al 

52°/o, durante las prime..-as 4 a 5 semanas de c..-fa respectivamente; aunque estas dife..-encias en la 

producción de leche son menores en el pe..-iodo de ordeno, ubicáindose entre 6.1 y 11.3o/o_ 17 

Peso y reservas corporal-. 

Durante Ja lactación, la capacidad de ingestión de alimento no es suficiente para satisfacer 

las necesidades alimenticias de la oveja, por lo que tiene que recu..-rir a la movilización de reservas 

corporales. 2 Esto se ve reflejado en los cambios de peso vivo y en la nota de condición corporal. 

Ovejas paridas con mayor peso y en mejor estado de ..-eservas corporales produjeron un 6% y un 
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17º/o mas de leche que las que lo hicieron en peor estado. lo cual puede deberse a una mayor 

duración del periodo de ordeno que se da al mejorar el peso vivo y la nota de condición corporal. 

Sin embargo, el mayor peso vivo suele ser el resultado de una mejor nutrición (bien anterior o en el 

momento actual) que, a su vez, puede ser una causa directa del mayor rendimiento. 18 

Anatomia y morfologla de la ubre. 

La morfologla está definida por una serie de medidas anatómicas y funcionales. 2 Las ubres 

mas voluminosas son las que suministran más leche, siempre y cuando corresponda a una mayor 

cantidad de tejido glandular. Hay que tratar de conservar animales con ubres esponjosas, de piel 

fina y elástica, que se pliegan fácilmente después de cada ordeno. 6 

Un aspecto importante, de cara al ordeno mecánico, es el del equilibrio entre las mamas o 

cuarterones, ya que la ubre debe ser lo más equilibrada posible, puesto que el sobre ordeno de 

una de las mamas puede provocar danos en la ubre. 6 

En cuanto a los pezones. el grosor y la longitud, asi como la inclinación de los mismos 

con relación a la vertical son importantes a tener en cuenta a la hora de determinar el tamano y tipo 

de pezonera a utilizar para cada raza. La implantación más favorable de los pezones es, cuando 

están situados verticalmente y en la parte más baja de la ubre. Finalmente, el tamano de las 

cisternas con la presencia o ausencia del ligamento suspensor medio también puede tener 

influencia sobre la aptitud al ordeno, ya que por una parte, las razas con mayores tamanos de 

cisternas pueden almacenar mayor cantidad de leche entre ordenes y, por otra parte, la presencia 

poco marcada del ligamento medio simplifica en gran medida el apurado de la ubre en el momento 

de Ja retirada de las pezoneras. 6 

Cln•Hic• de emlaión de leche. 

En la oveja, la leche se sintetiza de forma continua en las células secretoras de los 

alvéolos, donde una parte, denominada leche alveolar, se acumula, mientras que la otra parte, 

leche cisterna!, desciende por los cr~nductos galactóforos hasta almacenarse en la cisterna de la 

ubre. La extracción de la leche c1sternal no es dificil, pero la obtención de la leche alveolar requiere 

del mecanismo fisiológico de la eyección de leche de la oveja. Dependiendo la respuesta a este 

mecanismo, se tienen dos tipos de animales, las ovejas fáclles de ordenar, que suministran la 
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primera emisión o pico de leche cisterna! y en seguida la segunda emisión de leche alveolar, y las 

dificifes de ordenar, que !iberan la fracción cisternal en una primera y única emisión, reteniendo 

una cantidad import8ni~ d"e.rechA.2 

El reflejO de 'eyécción aparece progresivamente a lo largo de la lactación, lo cual puede 

indicar urla. a'daptáción de la oveja a la máquina de ordeno. El segundo pico, de leche alveolar, 

suel.; ·~Pa~ecer ~~~ pÍfmera vez, durante el primer mes de lactación, aunque algunas ovejas nunca 

Jo presentan. Al final de la segunda lactación el 2ª pico tiende a desaparecer. Aquellas ovejas de 

dos picos· presentan una mayor producción de leche, además de que el tiempo de order"to es 

superior en estos animales. 2 

Estado sanitario de la ubre. 

Existe un mayor riesgo de patologlas mamarias en los animales con mayor capacidad 

productiva, en los que se explotan en condiciones deficientes de manejo, alojamientos, 

alimentación, y en los que sufren enfermedades que cursan con alteraciones de Ja ubre o 

trastornos endocrinos que pueden modificar las propiedades funcionales de la mama. Como 

resultado pueden presentarse distintos estados de enfermedades con mastitis cllnicas o 

subcllnicas que influyen sobre la capacidad productiva de las ovejas. 2 

Número y peso de los corderos crt•dos. 

Las ovejas que amamantan a dos corderos presentan una producción más elevada que 

aquellas que sólo crian uno, disminuyendo esta diferencia a medida que la fase de crfa es más 

prolongada, ya que. al no vaciarse completamente la ubre en las ovejas de crfa simple, se inhibe el 

proceso de sfntesis de leche.2 Benson (1999) observó un incremento del 23% en la producción 

láctea de ovejas criando gemelos sobre las que crian uno sólo.33 De igual manera, 

Papachristoforou (1991)34
, McCutcheon y O'Brien (1997)32

, y Alexandre (2001)24 senalan una 

mayor producción en ovejas que criaron dos corderos sobre las que criaron uno sólo. Las ovejas 

bien alimentadas, que crian gemelos, producen en promedio un 40o/o más leche que las ovejas que 

crian un solo cordero y reciben niveles similares de alimentación. 18 Una oveja que erra tres 

corderos producira normalmente un 10o/a más leche que otra que mantiene gemelos. La producción 

máxima de leche es superior. y generalmente se alcanza más pronto en ovejas que crian gemelos 
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(segunda y tercera semana de lactación) que en las que amamantan un solo cordero (tercera o 

cuarta semana). a Ja vez que la persistencia de la curva de lactación es mayor en las primeras. 2 El 

peso del o de los corderos al nacer puede tener una ligera influencia sobre la cantidad de leche 

producida por la oveja. estimulando unos rendimientos superiores los corderos de mayor peso y 

más vigorosos. 18 

L•ct•nci• •rtifici•I. 

La cria artificial de los corderos desde_ su nacimiento y el ordeno exclusivo de las ovejas 

desde el parto tiene un efecto negativo sobre la producción de leche ordenada, esto es debido a la 

incapacidad, del ordenador o de la máquina de ordeno, respecto al cordero para conseguir el 

vaciado completo de la ubre que favorezca la slntesis de leche. 2 

Et destete. 

Esta etapa provoca un descenso de la producción de leche como consecuencia del estrés 

de separación, asf como la escasa adaptación de ra oveja a Ja máquina de ordeno en ese 

momento. 2 

Una amplia variedad de sistemas de destete existen para ovejas lecheras que permiten la 

optimización del crecimiento del cordero, producción de leche comercial, o una combinación de 

ambos. El sistema que favorece el crecimiento del cordero, es aquel donde la oveja no es 

ordet\ada mecánicamente en el primer mes de lactación, debido a que en este periodo sólo son 

amamantados Jos corderos exclusivamente, y son destetados alrededor del mes de edad. Un 

sistema que favorece la máxima producción de leche comercial es aquel donde los corderos son 

destetados dentro de las 24 horas después del parto y son criados con sustitutos lácteos, para que 

posteriormente se ordene mecánicamente a la oveja, dos veces al dla, en todo el periodo de 

lactación. Otro sistema, intenta acoplar un aceptable crecimiento del cordero y la producción 

comercial de leche, para lo cual permite a los corderos amamantarse de 8 a 12 horas por dla, y 

después separarlos por la noche, con Ja finalidad de que las ovejas sean ordenadas 

mecánicamente a la mariana siguiente.35 
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La edad al destete del cordero puede influir de forma negativa sobre la cantidad de leche 

ordenada. Este efecto varia dependiendo del momento en que éste se realice, de manera que 

destetes con edades por encima de los 10 días no varfan la leche obtenida durante el ordeno. 2 

En trabajos realizados en ovejas no especializadas en producción de leche, se han 

manejado diferentes dfas posparto en los que se realizó el destete: Kremer et al (1996)12 

order"iaron a partir de los 20 dl3S, Sakul y Boylan (1992)15 realizaron el destete a los 30 dlas, 

Ochoa·Cordero et al (2002)16 destetaron a las 6 semanas, mientras que Gutiérrez (2003)36 ordenó 

a partir de las e semanas. por su parte, Blanco (2002)7 lo hizo a los 60 dlas posparto. 

El orde"º· 

Es uno de los factores, al que se pueden introducir diversas variaciones, como son el 

método de ordeno (manual o mecánico). el intervalo entre ordenes. la supresión eventual o 

sistemática de uno o varios ordenes 2 , la rutina de ordeno y la máquina de ordeno, la cual deberá 

adaptarse perfectamente al animal, y cuya influencia está determinada por un conjunto de 

parámetros de funcionamiento, que son: presión de vacfo, relación y velocidad de pulsación, y tipo 

de pezonera. 6 
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11. OBJETIVOS. 

2. 1. Objetivo General. 

Evaluar la producción de leche de ovejas de raza Dorset y Suffolk, proporcionando la dieta 

que se emplea durante la lactancia en el Centr-o de Ensenanza, Investigación y Extensión en 

Producción Ovina, y una dieta con mayor cantidad de heno de avena, ensilado de malz y 

concentrado. 

2. 1. 1. Objetivos Espec/Ficos. 

Cuantificar la producci6r" de leche después del destete, individual y por grupo, en ovejas de 

raza Dorset y Suffolk. 

Comparar la producción de leche entre el grupo testigo y el grupo de prueba, tomando en 

cuenta la dieta proporcionada. 

Conocer Ja producción de leche de las ovejas ordenadas de acuerdo a la raza y tipo de 

lactación (simple o gemelar). 

111. HIPÓTESIS. 

La producción de leche postdestete en ovejas de la raza Dorset y Suffolk se incrementará 

al aumentar la proporción de heno de avena, ensilado de mafz y concentrado de la dieta. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS. 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Ensenanza, Investigación, y Extensión en 

Producción Ovina (CEIEPO), perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UNAM, ubicado en el Km. 53.1 de la carretera federal México-Cuernavaca, en el poblado de Tres 

Marias, municipio de Huitzilac, en el Estado de Morelos. Su localización geográfica es de 19º13' 

latitud norte y 99ª14' longitud oeste, con una altura de 2810 m.s.n.m.37 El clima de la región es Cb 

(m) (w) ig, que corresponde a templado semifrfo, subhúmedo, con verano fresco y largo de 

acuerdo a fa clasificació~ de KOppen modificado por Enriqueta Garcfa.38 Las lluvias se presentan 

en los meses de mayo a octubre y la época de estiaje de noviembre hasta abril. con una 

temperatura mledia anual de 9.9ºC y una precipitación de 1724.6 mm anuales. 37 

"'~·~e midió i:a producción de leche en 22 borregas de la raza Dorset y Suffolk, que hubieran 

criado uno o, dos corderos, que hubieran concluido un periodo de lactancia de 60 dfas y tuvieran 

una condición corporal igual o superior a 2.5 (en una escala de O a 5 puntos, según Boaz, 1975).18 

Las ovejas se dividieron en dos grupos de la siguiente manera: 

Grupo testigo: constituido por 4 borregas Suffolk de parto gemelar, 2 Dorset de 

parto gemelar, 2 Suffolk de parto simple y 3 Dorset de parto simple. 

Grupo de prueba: constituido por 4 borregas Suffolk de parto gemelar, 3 Dorset de 

parto gemelar, 1 Suffolk de parto simple y 3 Dorset de parto simple. 

Durante toda la fase de ordeno se proporcionó una dieta aportando 4.71 Mcal EM/kg MS y 

20º/o PC. La cantidad de materia seca fue diferente para cada grupo; en el grupo testigo se 

suministraron 2.62 kg. de los cuales 40o/o correspondieron al alimento concentrado, 30.Sºló al 

ensilado de mafz y 29.5% al heno de avena; mientras que en el grupa de prueba se dieron 3. 79 kg 

de los cuales, 41.7% fueron de alimento concentrado, 28.5°/o de ensilado de mafz y 29.8% de heno 

de avena. 

Diariamente, en los primeros cinco dfas, se les fue aumentando la cantidad de alimento, 

con respecto a la dieta del grupo testigo, para alcanzar las cantidades que requerirla la dieta del 

grupo de prueba. 
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Se pesaron las cantidades de heno de avena, ensilado de mafz y concentrado que 

correspondlan por animal, para posteriormente dárselas por grupo en cada corral; además se les 

dejó en un extremo del comedero carbonato de calcio, para que lo consumieran libremente, por lo 

que se les sirvió frecuentemente conforme lo iban ingiriendo. El agua se les proporcionó a libre 

acceso. 

Las borregas fueron ordenedas dos veces al dla (7:00 y 15:00 horas), mientras tuvieran 

una producción mínima de 400 mi al dla (de acuerdo a lo reportado por Kremer et al ). 12 

El ordeno se realizó mecánicamente, empleando una máquina móvil de dos unidades de 

linea baja (modelo Carello de Alfa Laval Agri Polska), con un vaclo de 44 kilopascales (kpa), 90 

pulsaciones por minuto y una relación de ordeno 50:50, equipada con medidores proporcionales de 

leche, individuales, que se emplearon para cuantificar la producción. 

Previo al ordeno, se separaban las borregas en corraletas y se efectuaba el despunte de 

ambos pezones manualmente, eliminando los dos primeros chorros de leche, para continuar 

aplicando un presellador fonnulado con 1% de yodo (8-14 ppm de yodo libre), dejándolo actuar de 

15 a 20 segundos, para despué~ limpiarlo con una toalla de papel desechable. 

Posteriormente se condujo a la borrega al sitio de ordeno, donde se le proporcionaron 

aproximadamente 100 g de concentrado para facilitar su estancia durante el ordeno. Enseguida se 

le colocaban las pezoneras, abriendo la válvula de vaclo, sujetándolas de manera que sólo 

ejercieran la presión sobre los pezones. Cuando se observaba que el flujo de leche disminula, se 

realizaba un masaje intermedio en la ubre para tratar de obtener la leche alveolar. 

Al término del ordeno, antes del retiro de las pezoneras, se cerraba la válvula de vaclo y se 

presionaba ligeramente Ja base del pezón con el dedo pulgar, para ingresar aire a la pezonera y 

retirarla fácilmente sin lastimar el pezón. 

Una vez retiradas las pezoneras se colocaban en una cubeta de agua con un poco de 

cloro, para enjuagarlas y desinfectarlas, y asl continuar con la siguiente borrega. 

Cuando se retiraron las pezoneras, se aplicó un sellador que contiene O. 1 o/o de yodo (con 

2-4 ppm de yodo libre) a cada uno de los pezones. con el fin de evitar la entrada de 

microorganismos por el pezón hacia la glándula. y se regresó a la borrega al corral respectivo. 
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Al finalizar la ordena. la leche era vaciada del cubo colector, colándola, en cubos de 

plástico para su posterior procesamiento. 

Diariamente se realizó esta rutina, durante los 41 dfas que duró la ordena, y las borregas 

se dejaron de ordenar cuando su producción diaria fue menor de 400 mi. 

La información que se obtuvo se asentó en un registro especial con la siguiente 

información: 

Raza e Identificación 

Tipo de lactación (uno o dos corderos) 

Fecha de ordeña 

Producción en el ordeno de la manana 

Producción en el ordeno de ta tarde 

Producción por grupo por dfa 

Producción total por dla. 

Las borregas fueron pesadas al inicio de la ordena, en el dfa quince, y cuando salieron 

definitivamente de la misma. 

Los promedios de la producción de leche total, para el ordeno de la manana y de la tarde, 

se calcularon por raza (Dorset o Suffolk). por tipo de lactación (simple o gemelar) y por dieta 

(testigo o prueba). y se compararon por una prueba de diferencia de medias (Tukey)39
• El efecto 

conjunto de la raza, tipo de lactación y dieta, sobre la producción de leche, total y en cada ordeno 

(manana y tarde), se estimó mediante un modelo lineal general (GLM de SAS).'º 
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V. RESULTADOS. 

La producción total de leche en los 41 dias de ordeno fue de 789. 125 l, de los cuales, 

479.335 1 correspondieron al ordeno de la manana, y 309.790 1 al ordeno de la tarde. El promedio 

de la producción total por oveja fue de 35.869 1, teniendo promedios por oveja de 21.790 1 en la 

manana, ·y 14.081 1 en la tarde. Independientemente del grupo, el promedio diario por oveja fue de 

1002.70 ± 377.50 ml •. con un m.tlximo de 2.70 I, obteniendo en el ordeno de la maf\ana un promedio 

por oveja de eoe:os· :t 2.77.40 mi, siendo significativamente mayor (P<0.05), que los 393.63 :t 

182.4~ mi d~·la ~-~·~~~ª d~ Í.a b:.rde. (Cuadro 1Y Gráfica 1) 

La .. P.ro~J:é·~¡¿,,;:·~~~ g~~P~ fue de 367.405 1 para el grupo testigo, con un promedio de 33.400 

I; y de :421.720·~·~ª;~~~1 ~~~·p~ .. d~ prueba, con un promedio de 38.338 l. (Cuadro 2 y Gráfica 2) 

Co~ ~es·p~ct~;·~ r~'·~a.· se encontraron diferencias estadisticamente significativas (P<0.05) 

tanto p~~a .la or~~·~~ tÓ;al--:~~~o para los de la manana y de.la tarde. Las ovejas Dorset. tuvieron 

660.04 .± 281.38 m1en1á'inanana, mientras que en la tarde tuvieron 427.91 ± 190.07 mi • y en total 

al día 1087~95:_·~·~87.~;,:·ml. con un máximo de 2.13 l. Las ovejas Suffolk obtuvieron valores 

promedio de 55j·.7~ .. :± 263.89 mi en la manana, en la tarde 359.09 :t 167.79 mi, en total al dla 
:.-'.· ·-. 

916.80 :t 347.1_2 ml •. ?On un máximo 2.70 l. (Cuadro 3) 

De ac~erdc:> al tipo de lactación, todos los valores fueron significativos (P<0.05), aquellas 

que criaron doS c.;rderos tuviere., en la manana 574.94 :t 269.09 mr. en 1a tarde 366.37 :t 168.01 m1 

y en total al dla 941.31 ::1:: 363.18 mi, con un maximo de 2.70 I; mientras que las que criaron sólo un 

cordero tuvieron ~~.63 ± 282.15 mi en la manana, 430.04 ± 194.56 mi en la tarde y en total al dfa 

1084.67 ± 381.23 ":11. con un máximo de 2.13 l.(Cuadro 4) 

El efecto.de la dieta por sr mismo fue significativo (P<0.05) y dio como resultado en el 

grupo de prueba, una producción promedio al dfa de 1098.23 ± 369.56 mi, con un máximo de 2.10 

I, teniendo un promedio en la manana de 666.82 ± 276.28 mi, y en la tarde 431.41 ± 189.29 mi. En 

el grupo testigo se tuvo una producción promedio al dfa de 911.67 ± 362.62 mi, con un méximo de 

2.70 1, siendo en la manana de 554.03 ± 267.41 mi y en la tarde de 357.64 ± 168.25 ml.(Cuadro 5) 

En la producción de leche por grupo, total y en cada uno de los ordenas, la conjunción de 

las variables no fue significativa (P>0.05). Sin embargo, las ovejas Oorset, de lactación simple y 
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con la dieta de prueba fueron las que mayor producción tuvieron con: 1337.4 ± 311.15 mi total, 

807.24 ± 276.59 mi en la manana y 530.16 ± 182.27 mi en la tarde. (Cuadro 6) 

En la Gráfica 3 se observa el comportamiento de los dos grupos a lo largo de los 41 dlas 

de ordeno, donde se nota cómo en ros primeros dias el grupo testigo tenla una producción mayor 
' ~. '>: .. ':. 

que el de prueba, sin embargo, alrededor del dia 12, la producción es mayo.r·~ar~· .. e.l.grupc de 

prueba manteniendo esta tendencie1 hasta el dla 32 donde se iguala nuevamente·~~,..¡ el.· grupo 

testigo. 

Las borregas de ambos grupos, aumentaron de peso ar finalizar el periodo de ordeno. Los 

animales del grupo de prueba tuvieron una mayor ganancia diaria de peso (559.65±310.76 g/d) 

que los del grupo testigo (356.25±173.18 g/d). 
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VI. DISCUSIÓN. 

De acuerdo a la raza, las ovejas empleadas en este trabajo tuvieron un promedio de 

producción de leche diario de 1087.95 ml/d para la raza Oorset, y de 916.80 ml/d para la raza 

Suffolk. Estos valores al ser comparados con los de ovejas de razas especializadas en la 

producción de leche, que presentan lactaciones superiores a 120 dfas, como son East Friesian 

(2.307 lid); Awassi (1.904 l/d); Assaf (1.666 l/d)9
; Manchega (1.33 l/d ) 7

; Lacaune (1.250 l/d) 10
: 

Chias (1.227 l/d)9
, no se encuentran muy alejados, sobretodo en el caso de la raza Dorset. 

Sin embargo, los promedios obtenidos de estas borregas son superiores a los reportados 

en ovejas de la misma raza y en otras que no son lecheras y han sido ordenadas. Cabe senalar 

que estos trabajos han tenido periodos de lactación diferentes al del presente estudio, y difieren en 

los días posparto en los que se realizó el destete. Gutiérrez (2003)36 ordenó durante 25 dlas a 

partir de las 8 semanas posparto, cbteniendo 663 ml/d en Dorset y 606 ml/d en Suffolk; Sakul y 

Boylan (1992) 15 realizaron el destete a los 30 dlas postparto y ordenaron por 120 dias, reportando 

680 ml/d en Suffolk, 591 mi/ en Targhee, 584 ml/d en Dorset, 576 ml/d en Rambouillet. y 526 ml/d 

en Finnsheep. Por otra parte, Blanco (2002)7 obtuvo producciones de 390 ml/d en ovejas Suffolk y 

430 mi/ en Rambouillet, ordenando 79 dlas a partir de Jos 60 dlas posparto; Ochoa-Cordero et al 

(2002)16 destetaron a las 6 semanas obteniendo 821 ml/d en borregas Rambouillet, durante 84 

dlas de ordeno; mientras que Kremer et al (1996)12 ordenaron a partir de los 20 dlas posparto, 

obteniendo 750 ml/d en ovejas Corriedale. 

La producción de leche en relación al tipo de lactación arrojó como resultados que la 

ovejas que criaron un solo cordero tuvieron una mayor producción (1.084 lid) que las que criaron a 

dos corderos (0.941 lld). Esto difiere de lo descrito por Papachristoforou (1991f"'. Buxadé (1997)6
, 

McCutcheon y O'Brien (1997)32
, Benson (1999)33 y Alexandre (2001)24 donde senalan una mayor 

producción de las ovejas que crian dos corderos sobre las que crian uno sólo. Por su parte Boaz 

(1975) refiere que ovejas bien alimentadas, que crian gemelos, producen en promedio un 40% més 

leche que las ovejas que cr-lan un solo cordero y reciben niveles similares de alimentación. 16 Esto 

se debió a casos especiales de borr-egas que sobrepasaban, por- mucho, Ja producción promedio y 
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eran de parto simple, por Jo que arrastraron los datos, de manera que el tipo de lactación simple 

superó al gemelar. 

De acuerdo al horario de ordeno, la producción de leche en la manana, en ambos grupos. 

resultó ser mayor a la obtenida en el ordeno de la tarde, de la misma forma, que en otras especies 

productoras de leche como fa cabra, la cual produce 5°/o más en la manana, y la vaca. 1• Esto es 

debido al intervalo entre ordenes, ya que mientras menor sea, corresponderá una menor 

producción de leche. 2 

Con respecto a la dieta. el grupo de prueba, con una mayor cantidad de heno de avena. 

ensilado de malz y concentrado, tuvo una mayor producción de leche (421. 720 I) que el grupo 

testigo (367.405 1). Esto refleja un efecto al suministrar mayor cantidad de energla metabolizable y 

proteina cruda en la dieta de los animales. 

Hay pocos estudios comparativos de estrategias de alimentación realizados en producción 

de leche de oveja. y la mayor parte de ellos son en sistemas de producción europeos, donde se 

manejan unidades de medición diferentes a las del sistema internacional, por lo que para efectos 

de este trabajo se ha tenido que recurrir a las equivalencias de tales unidades, sobretodo para 

obtener valores de energfa en megacalorias. 

Por un lado, Hadjipanayiotou (1995) no encontró diferencias significativas en Ja producción 

de leche, proporcionando diferente-; niveles de protelna cruda en Ja dieta (13, 15 y 18%). Sin 

embargo, cuando cambió a una ración mayor de alimento. el consumo de energla metabolizable 

por animal aumentó de 2.82 Mcalld a 4.54 Mcal/d • y la leche producida se incrementó de 0.86 kg/d 

a 1.25 kg/d, en un periodo de 4 semanas. Aunque la producción de leche se incrementó, una gran 

parte de la en erg fa extra consumida fue directamente hacia ganancia de peso. 23 Esto concuerda 

con lo obtenido en el presente trabajo. donde las borregas del grupo de prueba produjeron una 

mayor cantidad de leche que las del grupo testigo, además de que al final tuvieron una mayor 

ganancia de peso. Alexandre et al (2001) observaron un incremento de la producción de leche al 

comparar tres niveles suplementados de energla: 1.97 UFUd (3.34 Mcal ENl/d) (alto), 1 .47 UFUd 

(2.5 Mcal ENl/d) (ajustado) y 1.2< UFUd (2 Mcal ENl/d) (bajo). Los niveles alto y bajo fueron 150 y 

75% del nivel ajustado. respectivamente. La producción de leche de oveja de la dieta con menor 
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energfa fue más baja que aquellas de las otras dos dietas: 1142, 1415 y 1518 g/d, 

respectivamente. En este experimento, las ovejas con el alimento alto en energla aumentaron de 

peso durante el periodo de lactancia, de la misma forma que las ovejas del presente estudio, 

demostrando un excesivo consumo con respecto a sus requerimientos, mientras que ovejas con el 

alimento ajustado y de menor energfa, mantuvieron y bajaron su condición corporal, 

respectivamente, mostrando que a este nivel movilizaron sus reservas corporales. 24 

De igual forma, Purroy (1995) cotejó el efecto sobre la producción de leche de ovejas de 

raza Aragonesa, de dos niveles restringidos de energfa metabolizable 3.22 y 3.03 Mcal/d (80 y 

70% de los requerimientos de energfa), encontrando producciones diarias mayores con el nivel de 

energfa más alto, y además evaluó dos fuentes de proteina (pasta de soya y harina de pescado). 

con un nivel en la ración del 20% PC, obteniendo mejores producciones con la harina de pescado. 

Sin embargo, estos resultados no fueron significativos estadfsticamente, probablemente porque los 

efectos de la subnutrición, al no cubrir totalmente la energfa, provocaron un mejor uso de las 

reservas corporales.25 Cabe mencionar que la concentración de PC en la ración fue igual que la 

empleada en el presente estudio, en el que si se observaron diferencias. En este sentido Boylan y 

Kukovics (1993) evaluaron tres tratamientos con diferentes niveles de pasta de soya en una dieta 

de ovejas, durante 60 dias de lactación, p,.oporcionando: O, 277 y 454 g /animal/dfa 

respectivamente, y obtuvieron con el nivel más alto un 32% de inc,.emento en la producción total de 

leche compa,.ado con el nivel más bajo (29.8 vs 22.5 litros).26 

Se tienen datos en ovejas Dorset, donde se han observado las producciones de leche 

durante el ordeno, con diferentes niveles de energla y protelna en la dieta. Treacher (1971) obtuvo 

1.2-1.5 l/d en Dorset proporcionando 1.8-3.7 Mcal ENUd y 107-221 gPDl/d; y Geenty y Sykes 

(1986) lograron 1.5-2.0 l/d al suministra,. 2.87-3.57 Mcal ENUd y 132-158 gPDI. 27 De acue,.do a 

esto, estas producciones son !:>uenas tomando en cuenta la ,.aza ordenada, y los niveles de 

energia más altos se ace,.can a los empJeados en ovejas lecheras, po,. lo que pod,.fa ser una 

muestra de que quizá en estas razas funcionen tales reque,.imientos para tene,. una buena 

p,.oducción. 
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Las cantidades de alimento en este trabajo se aumentaron para el grupo de prueba, con 

respecto a esto, Bocquier et al (2002) observaron en ovejas de raza Manchega, con una 

alimentación a base de forraje, que altos niveles de concentrado suplementado (0.6 vs 0.8 kg/d) 

incrementaron la producción de leche.19 

Por otro lado, resultados de otras investigaciones difieren de los obtenidos en este trabajo. 

Cannas et. al ·(19~8) sólo observaron un incremento de la producción de leche al aumentar la 

concentración de PC en la ración de 14 a 18.7°/o, no asl, con el nivel más alto de 21.2°/o. Además, 

con la ración que aportó menor cantidad de energfa se obtuvieron producciones diarias 

ligeramente mayores, que en el nivel de mayor energfa. 28 

Bocquier (1999), encontró rendimientos lecheros similares o ligeramente mejorados en 

ovejas Lacaune, que fueron alimentadas con la misma cantidad de alimento, pero separadas en 

dos subgrupos de acuerdo a su producción (airas y bajas productoras), notando un incremento en 

peso y condición corporal de las ovejas con menor producción.29 

Por su parte, Lanza et al (1993)30 y Chiofalo et al (1993)31 en cada uno de sus 

experimentos, manejaron ovejas Comisana, las cuales divklieron y sometieron a dietas diferentes, 

variando la concentración de carbohidratos y fibra en el concentrado, además de alimentar algunas 

de ellas en pastoreo. Sin embargo no encontraron diferencias significativas en la producción de 

leche, en los diferentes grupos probados. 

Con respecto a los requerimientos manejados en ovejas de razas especializadas, 

especificamente Manchega, 17 y los niveles de energla y protelna empleados en las ovejas Oorset y 

Suffolk de este trabajo, podemos decir que estos fueron muy elevados para la etapa de ordeno, ya 

que si tomamos en cuenta que una oveja Manchega en esta fase requiere de solamente 2.04 a 

2.21 Mcal ENI y de 120 a 130 g de proteina por dla para mantener su producción lechera, los 

niveles suministrados en nuestras ovejas no sólo irfan encaminados a la producción de leche, que 

es lo que se busca. sino a formar parte de tejidos corporales, especificamente grasa, alterando la 

condición corporal volviendo a los animales obesos. 

Los resultados en alimentación aportados por los distintos autores, que han llegado a 

coincidir con los reportados en este trabajo, indican una mayor producción de leche al aportar una 
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mayor cantidad de energfa principalmente, sin embargo los niveles empleados por ellos son mucho 

mas bajos, y presentan niveles productivos muy buenos, por lo que serla importante tomarlos en 

consideración para utilizarlos en ovejas no especializadas en este tipo de producción. 

Por otro lado, se tomó en cuenta el parámetro referido por Kremer (1996)' 2 para dejar de 

ordenar y secar a las borregas, siendo éste de 400 mi de leche al dla como mfnimo, ya que 

producciones menores no son económicamente rentables de acuerdo a este autor. Sin embargo, 

Blanco (2002) mantuvo el ordeno de sus ovejas mientras la producción fuera igual o mayor a 200 

ml/dla.7 
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VII. CONCLUSIONES. 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se pueden afirmar Jas siguientes 

conclusiones. 

Las ovejas de la raza Dorset tienen una mayor producción de leche que las ovejas de la 

raza Suffolk. 

La producción de leche de las ovejas de lactación simple fue mayor y contrapone lo 

descrito en la literatura. 

La producción de feche en el ordeno de la manana es superior a la producción del ordeno 

de la tarde. 

Los niveles de nutrimentos suministrados en la dieta de ambos grupos durante este trabajo 

excedieron. por _mucho los requerimientos que se llegan a manejar en ovejas lecheras, 

provocando. pOr un lado una mayor producción lechera, cienamente, pero por otro una ganancia 

de peso muy grande en los animales. Con esto se demuestra que quizá con niveles de energia y 

protelna menores se pudo haber alcanzado Jos mismos resultados sin que las borregas se tornaran 

obesas, además de que se hubiera desperdiciado el alimento en menor grado. Por lo tanto es 

necesario conocer bien los requerimientos para producción de leche, posterior al destete, de 

energía y protelna, en este tipo de razas de ovejas, para proporcionar la cantidad más aproximada 

a ellos y evitar tanto un consumo excesivo como una gasto innecesario de alimento. y por ende, 

serla conveniente realizar un estudio económico, para conocer la rentabilidad de la producción de 

leche con este tipo de alimentación y bajo condiciones totalmente intensivas. 

Finalmente, una parte importante que se trató demostrar en este trabajo es que las ovejas 

de razas Dorset y Suffolk, productoras de carne, pueden ser ordenadas posterior al destete, 

obteniendo un producto adicional, en niveles aceptables, sin alterar el producto principal, que se le 

puede dar un valor extra al transformarlo en diferentes subproductos, como quesos. 
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IX. CUADROS. 

Cuadro 1. Valores totales y promedio de la producción de leche durante un periodo de 

4'1 días de ordeño. 

PRODUCCIÓN TOTAL PRODUCCIÓN 
PROMEDIO DIARIO :t 

ORDEÑA O.E. 
(litros) PROMEDIO/OVE.JA (litros) 

(mi) 

MAÑANA 479.335 21.790 609.06 :t 277.40 

TARDE 309.790 14.081 393.63 :t 182.48 

TOTAL 789.125 35.869 1002.70 :t 377.50 

Cuadro 2. ValOl'VS totales y promedio de la producción de leche en cada uno de los 

grupos durante un perlodc de 41 d/as de ordeño. 

PRODUCCION TOTAL PRODUCCION 
GRUPO 

(litros) PROMEDIO/OVE.JA (litros) 

TESTIGO 367.405 33.400 

PRUEBA 421.720 38.338 

42 



Cuadro 3. Influencia ele la raza sobru la producción de leche. 

ORDENA DORSET SUFFOLK 

Mañana 660.04 ± 281.38 mi"" 557. 70 ± 263.89 mr-
Tarde 427.91 ± 190.07 miª 359.09 ± 167.79 mr-

Total 1087.95 ± 387.43 miª 916.80 ± 347.12 miº 

a. b Literales d1ferenles en la misma linea presentan diferencia estadistica significativa (P<0.05). 

Cuadro 4. Influencia del tipo de lactación sobre la producción de leche. 

ORDENA SIMPLE GEMELAR 

Mañana 654.63 :t 262.15 mi 574.94 :1: 269.09 mi-

Tarde 430.04 ± 194.56 mi'" 366.37 ± 168.01 mlD 

Total 1084.67 ± 381.23 mi- 941.31 ± 363.18 mi-

a. b Literales diferentes en la misma linea presentan diferencia estadlstica significativa (P<0.05). 

Cuadro 5. Influencia de Jos niveles proporcionados de MS al dla en la dieta sob,.. la 

producción de leche. 

ORDEÑA 
TESTIGO PRUEBA 

(2.62 kg MS/d) (3. 79 kg MS/d) 

Maltana 554.03 :1: 267.41 mr- 666.82 ± 276.28 mi-

Tarde 357.64 ± 168.25 mi• 431.41±189.29 mlu 

Total 911.67 ± 362.62 mi• 1098.23 ± 369.56 mi-

a, b Literales diferentes en la misma linea presentan diferencia estadlstica significativa (P<0.05). 
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Cuadro 6. Composición de /os grupos y valores promedio de la producción de leche. de 

acuerdo a la Interacción de raza. tipo ele lactación y dieta. 

TESTIGO 

Ordeña Dorset(s) Dorset(g) Suffolk (s) Suffolk (g) 

Manana 
587.57±260.23• 

µ±d.e.(ml) 
516.40±234.08. 525.76±227.97. 563.24±302.49ª 

Tarde 
386.36±187.74. 

µ±d.e.(ml) 
347.68±139.19. 325.53±169.94. 356. 72±164.64. 

Total 

µ ± d.e.(ml) 
973. 93±361.26. 864.09±329.26. 851.29±315.37. 919.97±394.96. 

PRUEBA 

Ordeña Dorset(s) Dorset(g) Suffolk(s) Suffolk (g) 

Mana na 
807.24±276.sg• 

µ±d.e.(ml) 
677.23±254.31. 579.27±233. 11 • 560.66±244.38. 

Tarde 
530.16±182.27• 

µ±d.e.(ml) 
409.22± 186.38. 411.95±148.4511 362.01±172.04. 

Total 

µ±d.e.(ml) 
1337.4±311.15• 1086.45±375.411 991.22±300.07" 922.66±316.21• 

Literales iguales en la misma linea no presentan diferencia estadistica significativa (P>0.05). 
s - simple; g - gemelar. 
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X. GRÁFICAS. 

Gráfica 1. Producción total de leche y por horario de ordeño (n1añana y tarde). 

o 

¡~;:z?:A. 
7119.125 

479.335 

309.790 

Griftfica 2. Producción total de leche por grupo. 
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Gráfica 3. Evolución de la producción de leche a lo largo del periodo de orcleito en cada 

uno de los grupos. 
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