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RESUMEN 

 

MARTÍNEZ PUEBLA MELBA MARIANA. Producción y composición 

fisicoquímica de la leche de ovejas F1 (east friesian x pelibuey), bajo dos 

métodos de crianza: artificial y natural (bajo la dirección de: MVZ MC Javier 

Gutiérrez Molotla, Z MC Augusto César Lizarazo Chaparro y MVZ MPA Jorge 

Armando Álvarez León). 

 

El objetivo del  trabajo fue evaluar la producción y composición de leche en 

ovejas F1 (east friesian x pelibuey), así como el crecimiento de sus corderos 

utilizando dos sistemas de lactancia.  El estudio se llevó a cabo en el Centro de 

Enseñanza, Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal (CEPIPSA). 

Se utilizaron 8 ovejas para cada tratamiento: lactancia natural (LN) y lactancia 

artificial (LA).  El grupo LN permaneció con sus corderos durante 60 días y fue 

ordeñado posteriormente hasta el día 120; por su parte, al grupo LA se le retiró 

el cordero después del parto y la ordeña inició desde el día 1 hasta el 120. La 

producción y composición de leche (grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos, 

sólidos totales) se midió semanalmente durante el periodo de ordeño. A su vez, 

los corderos de ambos grupos se pesaron semanalmente hasta el destete para 

determinar ganancia diaria de peso. Los datos se analizaron mediante la 

prueba T de Student, utilizando el paquete estadístico SAS. 

La producción total de leche fue mayor en el grupo LA, además de que se 

encontró diferencia significativa durante el periodo en que el ordeño fue 

simultáneo en ambos grupos (P < 0.05). La media de producción diaria por 

oveja fue de 0.860 +/- 0.028 litros y 0.444 +/- 0.016 litros en LA y LN, 
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respectivamente. En cuanto a composición, no se encontró diferencia 

significativa en alguna de las características. En lo que respecta a la ganancia 

de peso de los corderos, aunque no se encontró diferencia estadística en la 

medía entre ambos grupos, numéricamente la GDP fue mayor en el grupo LA 

248 +/- 9.85 gr que en LN (201+/- 8.79 gr).  Los resultados indican que la 

producción de leche estuvo directamente relacionada con el sistema de 

lactancia y con el manejo que cada uno de estos implicó. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La leche de oveja es muy apreciada debido a sus características físico 

químicas superiores a las que posee la leche de vaca y de cabra, las cuales la 

hacen ideal para el consumo humano como leche fluida (en algunos países en 

desarrollo) o para su transformación en subproductos derivados como queso y 

yogurt, principalmente. 1 

En México la ovinocultura está enfocada principalmente a  la producción de 

carne y en menor grado a la lana, por lo que hay pocas referencias con relación 

al potencial de la producción de leche ovina y son aislados los lugares en 

donde se lleva a cabo esta actividad con fines comerciales.2 

Debido al aumento en la demanda de proteína de origen animal, a la 

importancia de diversificar la obtención de ésta y a la escasez de datos con 

respecto a la producción de leche de borrega, se hace necesaria la 

investigación enfocada a evaluar  datos  productivos bajo condiciones 

específicas. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar en la primera lactancia la producción y 

composición de leche, así como comparar el crecimiento de las crías de 

borregas F1 (East Friesian X Pelibuey) bajo dos sistemas de crianza (natural y 

artificial)  en condiciones de estabulación. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Producción de leche de oveja a nivel mundial 

 

La producción de leche de borrega a nivel mundial se encuentra muy por 

debajo de lo que se obtiene de otras especies domésticas, solo superando a la 

leche de camélidos, como se refleja en el cuadro 1. 3  Aunado a ello, existen 

grandes diferencias regionales en cuanto a la importancia y sistemas de 

producción bajo los cuales se lleva a cabo. Así tenemos que, mientras en la 

región del Mediterráneo y en países de la Unión Europea el sector lechero 

ovino es el más dinámico y estructurado del mundo gracias a buen 

posicionamiento y calidad de sus productos en el mercado; en Asia y África, 

con algunas excepciones, la importancia del ordeño de borregas se centra en 

el autoconsumo de la leche y sus derivados, elaborados con técnicas 

tradicionales a baja escala, sin que se tengan datos concretos de la cantidad 

obtenida y de la importancia comercial de esta. 4, 5 

Cuadro 1. Porcentaje de producción de leche de las principales especies domésticas 

Tipo de leche Total (ton) Porcentaje 

Vaca 606,660,839 83.4 

Búfala 93,016,859 12.8 

Cabra 15,855,612 2.2 

Oveja 9,262,607 1.3 

Camella  2,256,096 0.3 

     (FAO Statistics, 2011) 

 

 

 Pese a ello, en la última década, la producción de leche de borrega ha 

aumentado en más del 10%, pasando de 8.1 millones de toneladas en el año 
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2000 a 9.2 millones en 2011, esto debido quizá, a la búsqueda de fuentes 

alternas para la obtención de alimentos.3  

En 2011, los principales países productores de leche de borrega fueron: China, 

Turquía, Grecia, Siria, Rumania, Somalia, España, Irán e Italia,  ocupando el 

73.4% de la producción total mundial. En cuanto a obtención de queso, Grecia 

ocupó el primer lugar, seguido por China, Siria, Italia, España, Francia y 

Turquía.3 

En el caso de América, los únicos países que reportan ante la FAO producción 

de leche de origen ovino son Bolivia y Ecuador,  con 33 500 y 7 100 toneladas 

respectivamente en 2011, lo cual representa solo el 0.4 % del total mundial. No 

obstante, en otros países como Uruguay, Argentina, Chile, Canadá, Estados 

Unidos y México, mediante la iniciativa privada, gubernamental o académica, 

se han establecido alternativas de producción ovina que incluyen la ordeña y 

elaboración de quesos, a fin de elevar la eficiencia y rentabilidad de las 

mismas. 3, 6   

En México la producción de leche de borrega es escasa y aislada, no se cuenta 

con reportes específicos que proporcionen un panorama del potencial de esta 

actividad. Las pocas granjas existentes que practican la ordeña de borrega se 

encuentran en la región centro del país, algunas de ellas están organizadas en 

cooperativas y la elaboración de subproductos se realiza de manera colectiva. 

La leche es procesada en quesos, cuyo valor en el mercado es alto, se 

comercializa como producto artesanal y en algunos casos bajo la denominación 

de “orgánico”.7, 8 Por otro lado, se tienen reportes de producción de leche en 

Chiapas a partir de ovejas criollas descendientes de las razas españolas 
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Churra, Manchega y Lacha, hoy en día utilizadas en su país de origen para la 

obtención de leche. 9 

 

Razas especializadas en producción de leche 

 

Actualmente las principales razas utilizadas en sistemas de producción 

comerciales son: East Friesian, Lacaune, Chios, Manchega y Awassi, 

conocidas en conjunto como “razas mejoradas”. 10  En el cuadro 2 se presenta 

el promedio del desempeño productivo de algunas ellas.  

Cuadro 2. Principales razas especializadas en producción de leche 

Raza Días de lactación Producción (kg) 

Lacaune 165 270 

East Friesian 300 632 

Chios 210 218 

Awassi 270 495 

Sarda 200 158 

Lacha 180 210 

Manchega 210 300 

       Haenlein et al, 2004 

 

Lactación 

Por definición, la leche de borrega es un complejo de sustancias que se 

encuentran en el agua de distintas formas: carbohidratos, minerales, nitrógeno 

no proteico y vitaminas hidrosolubles en solución; grasas y vitaminas 

liposolubles en emulsión; proteínas y sales minerales ligadas a micelas de 

caseína en suspensión. En la naturaleza, la función principal de la leche es ser 

el único alimento del recién nacido hasta que el sistema digestivo es capaz de 

digerir alimento sólido. 1 



7 

 

En cuanto a la lactación es el proceso fisiológico caracterizado por la síntesis, 

secreción, eyección y remoción de leche, y comprende el periodo en que la 

glándula mamaria permanece sintetizando leche. Todo esto es posible debido a 

la captura y filtración de agua además de componentes orgánicos e inorgánicos 

de la sangre a través de la membrana basal de las células del epitelio secretor 

de la glándula mamaria, ordenadas en estructuras alveolares en donde se 

secretan los compuestos sintetizados por medio de la membrana apical de las 

células. 1,11 

 

Componentes de la leche de oveja 

Para la producción de leche de oveja, sus características fisicoquímicas son los 

parámetros de mayor importancia, debido a que la cantidad de sólidos totales 

está directamente relacionada con el rendimiento en la fabricación de queso. 10 

 
Cuadro 3. Componentes de la leche de diversas especies 

% Borrega Cabra Vaca Búfala Mujer 

Agua 82.5 87 87.5 80.7 87.5 

Sólidos 

Totales 

17.5 13 12.5 19.2 12.5 

Grasa 6.5 3.5 3.5 8.8 4.4 

Proteína 5.5 3.5 3.2 4.4 1.2 

Lactosa 4.8 4.8 4.7 4.4 6.9 

Minerales 0.92 0.8 0.7 0.8 0.3 

         Pulina, 2004 

 

En el cuadro 3 1 se muestra  el promedio de los componentes en la leche de 

diferentes especies, sin embargo existen variaciones relacionadas con la raza, 

edad, tipo y número de parto, manejo de la ordeña, nutrición y fase de lactación 

que los modifican. Los principales componentes de la leche se sintetizan 
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principalmente en la glándula mamaria, específicamente en las células 

secretoras a partir de precursores absorbidos de la circulación que derivan 

directa o indirectamente de nutrientes de la dieta, hay también elementos que 

llegan hasta el lumen alveolar sin sufrir cambios en su estructura. 1 

Los lípidos de la leche están compuestos principalmente de triglicéridos, a 

partir de ácidos grasos de diferentes fuentes y en diferente porcentaje como se 

observa en el cuadro 4.1, 12, 13 

Cuadro 4. Ácidos grasos en leche de borrega. 

Ácido graso 
% (grasa 

total) 
Procedencia 

    Cadena corta  

       Butírico, C4:0* 

       Caproico, C6:0* 

       Caprílico, C8:0* 

       Cáprico: C10:0* 

       Decenóico, C10:1** 

 

3 – 5.8 

2.1 – 4 

1.5 - 3.6 

5 – 9 

0.1 - 0.3 

Sintetizados en 

glándula mamaria 

    Cadena media 

       Laurico, C12:0*       

       Mirístico, C14:0* 

       Pentadecanóico, C15:0* 

       Palmítico, C16:0* 

       Miristoléico, C14:1** 

       Pentadeceónico, C15:1** 

       Palmitoléico, C16:1** 

 

2.9 - 5.2 

7 - 13.4 

0.6 – 1.5 

20 – 28.5 

.04 – 1 

0.2 – 0.6 

1 – 2.8 

De la dieta 

 

Sintetizados en 

glándula mamaria 

    Cadena larga 

       Heptadecanóico C17:0* 

       Esteárico C18:0* 

      *Linoléico C18:2*** 

       Linolénico C18:3*** 

 

0.2 – 1 

6.2 – 13.1 

2.8 – 4.3 

0.6 – 2.0 

De la dieta 

*Sintetizado en 

glándula mamaria 

Movilizados de 

reservas corporales 

* Saturados 

** Monoinsaturados 

*** Polinsaturados  

     Adaptada de Pulina, Park y Gallegos
 1 ,12, 13 
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La mayor parte de la proteína de la leche se origina a partir  de aminoácidos 

extraídos de la sangre y se encuentra constituida aproximadamente en un 80% 

por α, β y κ caseínas, que son las responsables de la coagulación de la 

mayoría de los quesos.  Las principales proteínas séricas son la α-

lactoalbúmina y la β-lactoglobulina, además de inmunoglobulinas, albúmina 

sérica, lactoferrina, entre otras. 1, 12 

El principal carbohidrato contenido en la leche es la lactosa, sintetizada en la 

glándula mamaria a partir de la glucosa y galactosa, bajo la influencia de la α-

lactoalbúmina. 12 

En cuanto a vitaminas y minerales, la leche de borrega tiene en promedio 

mayor porcentaje del que  posee la leche de cabra o vaca. 12 

 

Factores que modifican la composición y producción de la leche 

Existen elementos por los cuales la composición y producción de leche puede 

verse afectada, éstos se dividen en dos grupos: intrínsecos y extrínsecos. 

Intrínsecos 

Éstos se encuentran directamente relacionados con el animal y su alteración es 

difícil, entre ellos están: 

 - Raza. Cuyas variaciones en producción se mencionaron anteriormente 

(cuadro 2) y difieren de acuerdo al fin zootécnico para el que los animales 

fueron seleccionados; en relación a la composición, los cambios están más 

relacionados al nivel de producción que al efecto genético. 13 
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- Edad y número de lactación. Afectan directamente el grado de producción y 

se reporta que se alcanza su máxima alrededor de la cuarta lactancia.   Se ha 

demostrado que  existe una estrecha relación entre la edad y el peso del 

animal y se llega a considerar que el peso adulto se alcanza hasta la tercera 

lactancia, por ello que es después de este periodo cuando se obtiene mayor 

cantidad de leche.  12, 13 

- Tipo de parto. Tiene principalmente dos efectos sobre la producción. El 

primero ligado a la síntesis de lactógeno placentario durante la gestación: a 

mayor número de crías se incrementa el tamaño de la placenta y por lo tanto 

aumenta la secreción de esta hormona lo que trae consigo mayor desarrollo 

lóbulo alveolar previo al parto y por tanto, mayor cantidad de leche producida 1, 

14. El segundo tiene que ver con el estímulo de la cría durante el 

amamantamiento y el vaciado de la ubre por efecto hormonal, lo que estimula 

la lactogénesis. 1, 15  De cualquier manera se sabe que este efecto solo tiene 

lugar durante el primer mes de lactación. 15  En composición, no se encuentran 

variaciones directamente relacionadas con esto. 14 

-Estado de lactación. Se refleja en la evolución de la producción y composición 

de leche a medida que esta avanza de manera similar a lo que ocurre con otras 

especies. En la curva de producción para ovejas lecheras el pico se sitúa de 20 

a 40 días después del parto, luego del cual el patrón de producción, desciende 

en proporción de 6 a 13 % cada 30 días. 16  En lo que se refiere a composición 

(materia seca, grasa y proteína), los elementos de la leche siguen una curva 

inversa a la de producción, siendo esta relación altamente significativa.13, 17 
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Extrínsecos  

En los sistemas pecuarios,  estos son los factores más fáciles de controlar y 

que determinan el tipo de producción que se establezca; la alimentación, las 

condiciones ambientales y manejo del ordeño son los principales ejemplos. 13 

- Manejo de ordeño. Engloba varios aspectos, desde la frecuencia de éste, 

hasta el tipo de lactancia, relacionada a su vez con la edad al destete del 

cordero. 1, 12, 13 El número de ordeños al día generalmente están en función de 

la disponibilidad de recursos humanos para llevarlos a cabo; sin embargo, se 

ha comprobado que el intervalo entre ordeños tiene efecto directo en el vaciado 

de la ubre y la transferencia de la leche alveolar a la cisterna. En cruzas de 

ovejas East Friesian se menciona que un intervalo mayor a 16 horas reduce 

significativamente la producción total debido a la acumulación de leche en la 

ubre y la síntesis de factores inhibitorios de la lactogénesis.  En el mismo 

estudio no se encontraron diferencias significativas en la composición de la 

leche. 17  En otro trabajo se menciona una reducción de hasta 60 % en la 

producción cuando la ordeña se efectúa cada 24 horas y la consiguiente 

disminución en la persistencia de la lactación. 18  

- Tipo de lactancia. En la mayoría de las producciones se establece la ordeña 

luego de un periodo de lactancia natural que varía considerablemente desde 

los 21 días hasta los 3 meses. Como resultado,  la producción de leche 

comerciable varía en función  del tiempo de la lactancia aplicada. A su vez, hay 

regiones en las que inicialmente se hace un ordeño parcial,  fundamentado en 

la ordeña y lactancia simultanea durante dos meses, hasta el destete, luego del 

cual la ordeña se prolonga durante periodos variables. 12  En estos sistemas, el 
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cordero depende exclusivamente de la leche materna y eventualmente también 

del consumo de forraje en pastoreo o corral. 15    

Bajo sistemas intensivos el destete se da en los primeros días y la ordeña 

comienza en cuanto termina la producción de calostro. En estos casos debe 

recurrirse a la lactancia artificial, lo que permite aprovechar la leche durante 

todo el periodo de lactación. 12 

Dentro de los sistemas de lactancia evaluados, McCusick et al (2001)19, 

concluyó que el destete al día 1 y el ordeño inmediato generó hasta 50 % más 

leche comerciable y tuvo mayor promedio de producción de leche diaria en 

comparación con lactancia de 30 días y ordeño a partir del día 31. Así mismo 

en la composición de leche entre ambos grupos solo disminuyó el porcentaje 

de grasa inmediatamente después del destete. 19 Como consecuencia, la curva 

de lactación dependerá del inicio del ordeño, ya sea total o parcial. 13 

La mayoría de la leche de oveja se produce en sistemas de triple o doble 

propósito, obteniéndose también carne, lana o ambas. Debido a esto, es 

importante considerar el manejo que se tiene en la cría de los corderos. 

Las referencias respecto al desempeño del crecimiento de los corderos 

comparando los diversos sistemas son escasas y contradictorias,  pues 

mientras algunos autores reportan altas tasas de mortalidad y bajas ganancias 

de peso en corderos bajo lactancia artificial o mixta, otros demostraron que no 

hubo diferencias significativas entre ellos y que el éxito o fracaso de su 

implementación depende en gran medida de la eficiencia en el manejo durante 

el periodo de lactancia. 19. 20  
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Introducción de razas mejoradas 

En 1997 se introdujo a México la raza East Friesian. Es en los estados de 

Querétaro y Puebla donde se han cruzado sementales de esta con borregas 

locales, sobre todo Pelibuey y Suffolk, obteniendo ovejas F1, adaptadas a las 

condiciones climáticas de la zona. Sin embargo, su cría no se ha popularizado 

y el número de animales es escaso, sobre todo porque se desconoce el 

potencial zootécnico de la raza y sus cruzas en México. 7, 21 

Los estudios del comportamiento productivo de las cruzas de East Friesian bajo 

diferentes sistemas de lactancia son aislados.  Thomas et al (2000)22, refiere 

que el efecto racial en general sobre la producción de leche y días de lactación 

es positivo, así como en prolificidad y fertilidad. Además,  reporta lactaciones 

de 126 días en promedio, con producción media de 109 kg de leche por 

borrega. 22 Lo mismo ocurre en Argentina en donde  la ordeña se prolonga por 

más de 200 días, obteniendo al menos 250 litros de leche durante este 

periodo.14  
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JUSTIFICACIÓN 

Debido al aumento en la demanda de proteína de origen animal para el 

consumo humano y a la escasez de información respecto a la producción de 

leche de borrega en México, es de suma importancia por un lado, la 

diversificación de la obtención de ésta y por otro, la realización de 

investigaciones que proporcionen un panorama del potencial productivo que 

esta actividad representa. Partiendo de la existencia de razas ovinas adaptadas 

a las condiciones ambientales de nuestro país como la Pelibuey, la cruza de 

ésta con animales lecheros, en este caso East Friesian, sugiere una alternativa 

para establecer sistemas de producción  que puedan resolver las problemáticas 

previamente mencionadas.  
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Objetivo general 

 
 Evaluar en la primera lactancia la producción y composición de leche bajo dos 

sistemas de crianza (natural y artificial) en condiciones de estabulación en el 

centro de la República Mexicana. 

 

Objetivos específicos 

Analizar los datos de la producción total y composición de leche por lactación, 

el promedio individual y los días de ordeño bajo dos métodos de lactancia 

(natural y artificial). 

Evaluar  el crecimiento de los corderos de ambos grupos de estudio, tomando 

en cuenta: peso al nacimiento (PN), peso al destete (PD) y ganancia diaria de 

peso (GDP) hasta el día 60. De esta manera, conocer si existe diferencia entre 

ambos sistemas.  

 

Hipótesis  

 En el grupo de lactancia artificial (LA),  la producción total de  leche será 

mayor  que en el grupo de lactancia natural (LN). 

 La cantidad de sólidos totales de la leche (ST),  será superior en el grupo 

LA que en el LN.  

 Los corderos del grupo LA tendrán mayor GDP que los del grupo LN. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el Centro de Enseñanza, Practica e Investigación en 

Producción y Salud Animal (CEPIPSA), ubicado en Avenida Cruz Blanca No. 

486, en San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, C.P. 14500 México, D.F; 

ubicado a 19° latitud norte y 99° longitud Oeste a una altura de 2760 metros 

sobre el nivel del mar; el clima de la región es c (w) b (ij), que corresponde a 

semifrío semihúmedo con lluvias en verano, con una precipitación pluvial de 

800 a 1200 milímetros anuales y una temperatura promedio de 19° C 24 

 

Animales y tratamientos  

 

Se utilizaron 16 borregas primalas F1 (East-Friesian x Pelibuey) divididas 

aleatoriamente en dos grupos de 8 animales cada uno: lactancia natural (LN) y 

lactancia artificial (LA).  

 

Manejo de la ordeña 

A las borregas LA se les retiró el cordero inmediatamente después del parto, se 

ordeñaron para obtener calostro y se les proporcionó a las crías de manera 

artificial. Las borregas LN permanecieron con sus corderos durante 60 días, 

hasta el destete. 

  

Ambos grupos permanecieron en corrales separados bajo un manejo de 

estabulación total, alimentados de igual manera de acuerdo a sus 

requerimientos (3.28 Mcal/día, 210 g PC/día) (NRC 2007)30, con una mezcla de 

heno de avena, alfalfa y ensilado de maíz, además de una suplementación de 
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concentrado comercial. El consumo de agua fue ad libitum mediante bebederos 

automáticos en el corral.  

El grupo LA fue ordeñado de forma manual dos veces al día (9 am y 4 pm) del 

día 1 al 120; mientras que el grupo LN se ordeñó a partir del destete (d 61), dos 

veces al día (8 am y 3 pm), hasta el día 120 de lactación. 

Semanalmente se registró el volumen de producción de leche hasta el día 120.   

Asimismo, con la misma frecuencia,  fueron colectados 50 ml de leche por 

animal para su posterior análisis, utilizando el equipo Lactoscan®, calibrado 

para leche de oveja.  

A las muestras obtenidas se les determinó: grasa (%), proteína (%), lactosa, 

sólidos no grasos (%) y sólidos totales (%).  

 

Lactancia artificial. 

Durante la primer semana los corderos fueron alimentados con leche de oveja 

ad libitum, en dos tomas (8 am/3 pm); a partir de la segunda, se comenzó a 

utilizar leche de cabra adicionado con sustituto lácteo de uso humano en 

proporción 1:10, la cantidad inicial ofrecida fue de 300 ml por toma y se 

aumentó gradualmente hasta los 750 ml, de acuerdo al consumo del cordero. 

En la semana previa al destete, la ración disminuyó en proporción de 10% por 

día.  

A partir del día 10 los corderos de ambos grupos recibieron alfalfa ad-libitum y 

300 g de alimento preiniciador (Lamb-tech®, 20% PC).   

Por último, para la obtención de GDP, fueron pesados semanalmente hasta el 

día 60, momento en el cual se hizo el destete. 
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Análisis estadístico 

Los datos de producción y composición de leche así como del peso de los 

corderos fueron analizados mediante una prueba t de Student, utilizando el 

programa estadístico SAS, 1999. 
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RESULTADOS 

 

Producción de leche 

El Cuadro 5 muestra las medias y errores estándares del total de producción 

por lactación, de acuerdo al tipo de lactancia (LA y LN), en él se puede 

observar que las borregas del grupo LA produjeron más leche que las del grupo 

LN, aun a partir del día 61, que ambos grupos fueron ordeñados, P< 0.0001.  

 

En la figura 1 se observa que el pico de lactación se alcanzó en la quinta 

semana de ordeño en el grupo LA, con un promedio de 1.15 +/- 0.2 litros por 

oveja, luego del cual, la producción decreció hasta ser de 0.478 +/- 0.046 litros 

en el último día de medición. Por su parte, en el grupo LN el nivel de 

producción fue notablemente inferior que en LA en los mismos periodos de 

ordeño, aunque presentó un moderado repunte de producción en la segunda 

semana de ordeño, con un promedio de 0.583 +/- 0.04 litros y finalizando con 

0.270 +/- 0.03 litros por oveja. 

 

Cuadro 5. Media y error estándar de la producción total y diaria por lactación de los dos 
grupos de estudio 

Total (l) 

Días de ordeño LA LN P 
1-120 106.1 +/- 24.3 ---------  

61-120 41.91 +/- 10.7 30.33 +/- 5.7  
    

Diario (ml) 

 LA LN  

1-120 860 +/- 28.8 ----------  
61-120 (n=72) 683 +/- 29.6a (n=72) 444 +/- 16.16b < 0.0001 

Superíndices diferentes por tratamiento indican diferencia significativa P < 0.0001 
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Figura 1. Promedio de producción diaria de leche (ml) 

 

 

 

Composición de la leche 

En el cuadro 6 se observa las medias y errores estándar de los componentes 

de la leche evaluados en ambos grupos de estudio, en él se puede observar 

que no existió diferencia significativa en alguna de sus características durante 

el mismo periodo de medición (día 61-120). 

Se observa en la figura 2 que en el grupo LA durante las primeras semanas, el 

porcentaje de sólidos totales aumenta, teniendo un posterior decremento hasta 

la semana 8, cuando comienza a incrementarse nuevamente.  Por lo mostrado 

en la figura 3, es evidente el cambio en el porcentaje de grasa a lo largo del 

periodo de ordeño y que fue el principal factor en la variación de sólidos totales.  
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Cuadro 6. Media y error estándar de los principales componentes de la leche de los dos 
grupos de estudio 

Componente (%) LA LN 

                     Total (1-120) 
N=128 

Parcial (61-120) 
N= 72 

(61-120) 

N= 72 
Grasa  5.11 +/- 0.2 5.62 +/- 0.18 5.45+/- 0.19 

Proteína 5.95 +/- 0.03 6.00 +/- 0.05 6.05 +/- 0.04 

Lactosa 4.21 +/- 0.04 4.14 +/- 0.04 4.15 +/- 0.03 

Sólidos Totales(ST)* 11.24 +/- 0.06 11.26 +/- 0.05  11.26 +/- 0.06 

  Sólidos Totales** 16.35 16.88 16.71 

SNG 1.2 +/- 0.06 1.03 +/- 0.005 1.01 +/- 0.005 
* Proteína, lactosa y SNG 
** Proteína, lactosa, SNG y grasa (no se obtuvo error estándar) 

Valor de P > 0.0001 para todas las características. Grasa: 0.8141; Proteína: 0.0762; Lactosa: 0.009; ST*: 

0.163; SNG: 0.873.  
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Figura 2. Porcentaje de Sólidos Totales en la leche a lo largo del periodo de ordeño en los grupos 
LA y LN. 

 

 
 
 

 

 

Figura 3. Porcentaje de grasa en la leche a lo largo del periodo de ordeño en los grupos 
LA y LN. 
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Ganancia de peso de los corderos 

Como se observa en el cuadro 7, la ganancia diaria de peso (GDP) de los 

corderos del grupo LA fue numéricamente mayor que en LN, sin embargo 

estadísticamente no fue significativo. Siguiendo el mismo criterio, el peso al 

nacimiento fue superior en el grupo LN, mientras que en el destete, el grupo LA 

obtuvo mayor promedio para esta característica.    

En la figura 4 se presenta el promedio de peso durante la lactancia, en donde 

se aprecia que antes de la quinta semana los corderos del grupo LA 

presentaron promedios inferiores que en LN, pero posteriormente la situación 

fue inversa. A partir de la tercera semana la GDP para el grupo LA fue mayor 

que en el de LN con valores de 205 g y 168 g respectivamente, como se 

observa en la figura 5. 

 

Cuadro 7. Media de ganancia diaria de peso (GDP) y promedio  de peso al nacimiento y  al destete 
de los corderos de ambos grupos de estudio. 

 LA (N=77) LN (N=84) 

Peso al nacimiento (kg) 3.11 +/- 0.92 3.71 +/- 0.86 
Peso al destete (kg) 17.97 +/- 3.2 15.63 +/- 3.52 

GDP (g) 248 +/- 9.85a 201 +/- 8.79a 

Superíndices iguales para GDP, indican que no hubo diferencia significativa. (P > 0.0001) 
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Figura 4. Promedio semanal de peso de los corderos durante la lactancia 

 

 

 

Figura 5. Promedio de GDP semanal de los corderos durante la lactancia 
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DISCUSIÓN 

Producción de leche 

La diferencia obtenida en la producción total de leche ordeñada entre ambos 

sistemas coincide con lo reportado por diversos autores en trabajos similares 

ya sea en lactancias completamente artificiales o mixtas. 19, 26  Esta variación 

radica en que los días de ordeño en el grupo LA fueron más que en el grupo 

LN.  

Sin embargo, la diferencia significativa encontrada cuando ambos grupos 

fueron simultáneamente ordeñados no coincide con lo obtenido en trabajos 

anteriores, en los cuales luego del destete en grupos de lactancia natural, la 

producción solo decrecía las primeras semanas por la disminución de la 

frecuencia de vaciado de la ubre, y posteriormente era prácticamente la misma 

que en los grupos de lactancia artificial. 19, 27  

Cabe señalar, que en este experimento el periodo de lactancia natural fue 

mayor (60 días vs. 30 días), por lo que además del sistema de crianza,  

pudieron haber estado involucrados otros factores, tales como estado 

nutricional y tiempo al destete:  

Dado que existe una correlación positiva entre la producción de leche y el nivel 

nutricional de las ovejas 28, los resultados derivados de este trabajo pudiesen 

estar influenciados por este factor ya que durante la ejecución del mismo, a 

pesar de que la cantidad de alimento ofrecido en el corral fue igual para ambos 

grupos, en la sala de ordeño se les proporcionaba también concentrado 

comercial, cuyo efecto en la producción de leche fue aumentar el nivel de 

energía en el grupo LA desde el inicio de la lactancia y por ende la viabilidad de 
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las células secretoras en la glándula mamaria. Durante la lactación, la pérdida 

de peso corporal es inevitable y se puede esperar un decremento en la 

condición corporal de 0.5 a 1 sin que afecte la producción de leche 

considerablemente, de ser mayor, el efecto negativo sobre la producción, 

también recaerá en la mitad y última etapa de lactación 28, 29 Esto revela que en 

el grupo LN durante los primeros meses de lactancia los requerimientos 

nutricionales no fueron cubiertos y que el posterior consumo de concentrado 

durante la fase de ordeño no fue suficiente para que la producción se 

incrementara, como se reporta en otros trabajos.  28, 30, 31 

 

Composición de la leche 

La media obtenida en porcentaje de grasa, proteína, sólidos totales y lactosa 

encontrados en este trabajo se encuentra dentro del rango de valores 

reportados en estudios anteriores en diversas razas ovinas,  por lo que ninguno 

de los sistemas de crianza utilizados afecta sustancialmente la composición de 

la leche durante la ordeña.19, 32, 33, 34, 35  

Con respecto a la comparación de sistemas de lactación, McKusick et al 

(2001)19 reporta diferencia significativa para el porcentaje de grasa en leche 

solo durante las primeras semanas postdestete, cuando éste fue mayor en las 

ovejas ordeñadas desde el día 1. Con todo, para el resto del periodo de 

ordeño, al igual que en este trabajo, no hubo variación entre los tratamientos.  

Por su parte, el aumento en el porcentaje de grasa durante las primeras 

semanas de lactancia en el grupo LA, no concuerda con lo reportado 

anteriormente. 19, 36, 37  Sin embargo, se ha detectado que en las primeras 

semanas de lactancia, el aumento en el porcentaje de grasa en la leche sin 
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variación significativa en la producción, es indicador de deficiencias 

nutricionales y la consiguiente movilización de reservas corporales para la 

síntesis de leche. 29, 38, 39  

 

Ganancia de peso de los corderos 

En condiciones de lactancia natural, la frecuencia de amamantamiento del 

cordero es alta, cubriendo de esta manera sus necesidades de consumo, por lo 

que el crecimiento del cordero está determinado, además del potencial 

genético de crecimiento, también por la cantidad, calidad y disponibilidad de 

leche materna.1 Sin embargo, en sistemas de lactancia artificial, este patrón se 

ve alterado y reducido por cuestiones de manejo a tan solo una o dos veces 

diarias. 40  En este sentido, la implementación del “Creep-feeding” es pieza 

clave en el desempeño del crecimiento y ganancia de peso de las crías, 

sustituyendo las necesidades de amamantamiento por el consumo y 

adaptación temprana de forraje y concentrado, debido al mayor desarrollo 

ruminal que trae consigo 1, 19 Para  muchos autores, la lactancia artificial afecta 

negativamente el crecimiento de los corderos y por ende, no representa una 

opción de manejo viable. 20, 41  

Dado que los objetivos de la tesis no se encaminaron en medir la eficiencia 

nutricional del sustituto lácteo utilizado para la lactancia artificial, no es 

pertinente afirmar si la utilización de éste, fue determinante en las diferencias 

numéricas obtenidas entre ambos grupos de estudio; sin embargo las 

ganancias de peso obtenidas en el grupo LA sugieren que el sustituto cumplió 

con los requerimientos nutricionales de los corderos, además de que estas 
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fueron mayores que las obtenidas en otro trabajo, con corderos 5/8 East 

Friesian (248 g vs 107 g) 42 
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CONCLUSIONES 

En relación a las hipótesis planteadas en este trabajo, la producción de leche 

estuvo directamente relacionada con el sistema de lactancia y con el manejo 

que cada uno de estos implicó. 

Al no haber encontrado diferencia significativa en la composición de la leche, 

en este caso, el sistema de lactancia no tiene efecto sobre estas variables. 

El uso de lactancia artificial en corderos desde el nacimiento no  tuvo 

repercusión en el crecimiento de estos. 

Los datos obtenidos durante el trabajo sugieren que el uso de cruzas de razas 

ovinas lecheras con razas locales, tiene potencial para la producción de leche. 

 Sin embargo, se hacen necesarios estudios que profundicen en las variables 

que afectan la producción y composición de leche tales como: consecuentes 

lactaciones, control de sistemas de alimentación, duración del periodo de 

lactación y ordeño, tipo de parto, etc. 
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