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n la región española principal
productora de leche de oveja,
Castilla y Lcón, se han produ-
cido en las últimas tres décadas
importantes transformaciones
en los sistemas de explotación
del ganado ovino de leche. Del

conjunto de cambios ocumdos en estos sis-
temas es de destacar el producido en la
base racial de las explotaciones, con la fina-
lidad de incrementar la cantidad de leche
producida.

L,ograr un incremento en la producción
de leche de oveja, al igual que en otras
especies, es posible, de manera esquemá-
tica, mediante un programa de mejora de
la raza existente o por la introducción de
razas especializadas en la producción de
leche. Evidentemente, las dos opciones tie-
nen ventajas e inconvenientes que es pre-
ciso tener cn cuenta. EI mantenimiento de
las razas autóctonas presenta las ventajas
de una independencia en la adquisición de
material genético del exterior, una adapta-
ción al medio y al uso de los recursos
vegetales disponibles y la posibilidad de
obtener productos diferenciados. Por el
contrario, la introducción de razas especia-
lizadas permite un incremento productivo
muy rápido, sin tener que esperar la lenta
respuesta que todo programa de mejora
implica.

Para comprender el cambio racial ocu-
rrido en las explotaciones de ovino le-
chero es preciso tener en cuenta las parti-
cularidades de los sistemas tradicionales,
los cuales podrían ser definidos por:
- Su carácter familiar y alta dedicación

personal.
- La máxima utilización de los recursos

pastables disponibles.
- La utilización de razas autóctonas, fun-

damentalmente las razas Churra y Cas-
tellana.

- EI pequeño tamaño de los rebaños.
- El escaso desarrollo tecnológico.
- Una fuerte estacionalidad productiva.
- Una economía de subsistencia.

Frente a las ventajas de los sistemas
tradicionales en cuanto al mantenimiento
del medio ambiente al utilizar los recur-
sos pastables, permitir la conservación de
las razas autóctonas y mantener una

la introducción de la raza Assaf se produjo por cruzamientos por absorción de razas autóctonas.

importante tradición ganadera y del
mundo rural en general, el mayor incon-
veniente lo supone la tremenda dedicación
personal que es necesario emplear en
estos sistemas para obtener unos ingresos
de subsistencia. Por ello, únicamente es
posible el mantenimiento de los sistemas
tradicionales si se tienen en cuenta los
beneficios indirectos originados al permi-
tir la conservación de r^zas autóctonas, y
el mantenimiento de las tradiciones y del
medio ambiente, y si, además, estos bene-
ficios se traducen en unos ingresos que
permitan la actividad ganadera de manera
digna.

Si no se tienen en cuenta todos estos
aspectos y los parámetros de comparación
entre alternativas de explotación se esta-
blecen únicamente en térn^inos de renta-
bilidad directa de las explotaciones, la con-
seeuencia es el cambio hacia sistemas de

mayor producción e intensificación, sicm-
pre y cuando la relación ingresos/gastus
permita la viabilidad económica de los
n11SmOS.

Obviamente, cn una situación como la
indicada lo más sencillo sería el estaMeci-
miento de la polémica fácil en la compa-
ración entre razas autóctunas e importa-
das y, sin embargo, nada más Icjos dc la
intención al escrihir estas líncas.

Se ha pretendido repctidas vccrs cn
distintos foros establecer la comparación
de qué raza es mejor. Sin cmbargu, no rs
posible realizar esta comparación ya quc si
sólo se tienen en cuenta parámetros pro-
ductivos la desventaja de las razas autóc-
tonas es evidente y, por otro lado, no
tiene sentido plantear la comparación dc
sistemas de producción con uhjetivos difc-
rentes y no exclusivamrnte productivistas.

A pesar de las discusioncs e inl^ntos
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N= de reproductoras

Valor Medio

450

Máximo

1.^OU

Mínimo

l94

Litros de leche vendidos 113.148 353.760 40.634
N4 de corderos vendidos 424 1.504 73
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de enfrentamicnto, la realidad actual es
yue la mayor parte de la producción
ovina de leche de la principal región pro-
ductora de leche de oveja de España
(Castilla y León) tiene lugar a partir de
cxplotacioncs con ovejas de raras no
autóctonas, fundamentalmente de rara
Assaf.

Situación actual

Antes de comcnzar a describir la situa-
ción actual dc los sistcmas de producción
de leche de oveja basados en la rara

provincia de León, currespondiendo los
datos al año 19^)9.

Como indicativo de la situación actual
de los sistemas de producción se dcscribi-
r^ín los parámetros de tamaño v produc-
ciones dc los rebaños ( cuadro I) v los
ingresos y gastos totales de las explotacio-
nc;s (cuadro II). Para cstos parámctros se
presentan los valores medios, máximo y
mínimo, con la finalidad de indicar el
rango de variación existente en cl con-
junto de explotaciones.

Los datos de tamaño del rcbaño ponen
de manitiesto la enormc variahilidad cntre

La implantación de la Assaf es más patente en Castilla y León.

Assaf, es preciso tener en cuenta que la
introducción de esta rara se produjo
mediantc cruzamientos por absorción de
las razas autóctonas, Churra y Castellana,
y aunyuc en muchos rebaños son más de
]0 las gcneraciones cn las que se viene
rcalizando el cruzamiento, la diversidad
animal existentc es clara.

Si bien en los últimos años se ha pro-
ducido la introducción de animales Assaf
en varias regiones españolas (Extrema-
dura, Castilla-L.a Mancha, etc.), es en Cas-
tilla y Lc:cín donde la implantación cs más
patcnte. Por dispcmihilidad dc información,
los datos presentados corresponden a valo-
res obtenidos c1c 37 cxplot^lcioncs dc pro-
ducción ovina de leche Ic^c,llizadas cn la

explotaciones, que además queda retlejada
en difercncias importantes cn el sistema
de explotación. A modo de ejemplo,
cuando la producción anual de leche se
expresa en litros vendidos por reproduc-
tora presente en el rebaño el valor medio
fue de 261, oscilando desde 13H hasta 429.

EI incremento sufrido en los últimos
años en el tamaño medio de las explota-
ciones ovinas de leche ha permitido, en
una economía de escalas, la reducción del
coste relativo de producción y abordar
inversiones en instalaciones, yue sólo son
pusibles cuando se alcanza una dimcnsión
mínima de explotación.

El crecimiento ocurrido en el tamaño
medio de las explotaciones (30^; ove-
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Valor Medio

Ingresos (ptas/reproductoraj 42.643
Gastos (ptas/reproductora) 20.295
Margen Bnrto (ptas/reproductora) 22.348

Máximo

66.632
33.698
43.473

Mínimo

23.894
4.600
6.307

jas/cxplotación en cl año I^)cA)) unido a un
aumcnto importantc cn la hrudurciún
individual dc los animal^s (7c) litros dc
lechc vcndidos/rcproductu ►'a presrntr ^n
la cxplotacicín, cn cl año lc)9U), ha pcrmi-
tido un incremcnto cn la producrión dc
leche en la rcgión de ('astilla _v L^<ín a
pesar de la pérdida continuada rn cl ntí-
mcro dc rxplotaciones.

^^OmO COnsCClll'nclll C1C ^íls V^IIIaCI(lnl's

en cl lamario dc los rchaños v rn la ^^ro-
duccicín individual de las ovcjas, cl cstado
cconómico de las cxplot^ ► cioncs tamhi^n
prescnta una cnormc v^triahilidad (vcr
cuudro II ).

AI considcrar los ingresos dr las rvplo-
taciones ovinas dc lech^ ^n ('astilla y
Lcón cs prcciso tcner cn cucnta yu^ la
comcrcialiración ticnc lu^^ar como Irnc^
fresca y cs vcndida a industrias U^ansfor-
nlad0l"as 8 l1'i1Ves dC l'OllpCl'illlVllti Cn Un
sistcma dc conccntración dc ofrrt^t rn la
negociación dc prccius, sicndo muv csc^ ► sa
(menor dcl ?`%>) la Icchc tr^tnsfurmada cn
la explotacicín o comercializ^td^ ► cn forma
de prcxiuctos artesanalcs. ^,os cordcros son
comcrcializados, rn m<ís drl c)O`%^ dc la
producción rcgional, a trav^s dcl sistcma
coopcrativo cn forma dc Icchwos cn vivo.

En los ingresos indic^tdos cn cl cuudro
antcrior sc incluvcn, ad^más dc los pru-
cedentes dc la vcnta dr Icchc, cordcros,
lana. desvicje dc animalcs y rchroducto-
res, los ingresos hroccdcntcs dc las suh-
vcnciones. Dado t^uc los in^^resos prucr-
dentcs dc las suhvcncioncs sun unos
ingresos no produclivos, cl po ►'cctttajc yue
estos suponcn sobrc los ingresos totalcs dr
la explotacicín pucdc scr indicativo dc la
viabilidad cconómica dc lus distintos tipus
de explotacioncs, siendo cl valur mcdio
para cstc parámctro dc I1,5`%^ _^^ uscil^mdo
del 4,^^%, al ^3J`%^.

Teniendo en cucnta yuc la mavor p^u^tc
de las cxplolacioncs dc ovinu dc^lcchc cn
Castilla v Lcón son dc car<íctcr f^nnili^ ► r v,
por lo tanto, han dc s^r considcradas
como una forma dc vida, cl m. ► rgcn hruto
por Unidad dc 'I'rabajo Familiar cn la
explotación cs indicativo dc I^ ► E^usihilidad
de continuidad en la actividad ganadcra.

En estc scntido, cl valor medio fu^ t1c
5,4 milloncs/año, con oscilaciuncs dc I,UI a
13,4 milloncs/año, valores yuc comparadus
con cl salario mínimo intcrprofcsional
correspondicntc indicaría cl límitc dc via-
bilidad económica de cad^t explutación.

Las variacioncs cn los parámctros pro-
ductivos y rcntahilidad dc las cxplotaciu-
nes puedcn ser cxplicadas, al mcnos cn
partc, por una falta de adccu^ ► ciún dcl sis-
tema de manejo de las csE^lutacioncs
acordc con cl putcncial productivo dc los
animales. Dc forma yuc si hicn sc ha
modilicado la basc ^^cnrlica, los canthios
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cn mancjo, sanidad, alimentación, ctc. no
han discurrido al mismo ritmo para pcr-
mitir cl cíptimo productivo dc la rara cn
cada sistema productivo.

La implacable sclccción ejercida en una
economía de lihre mercado, por la renta-
bilidad económie^ ► de las explot^ ►ciones,
hará yue í►nicamente se mantcngan cn la
actividad aquellas explotaciones competi-
tivas en comparación con otras activida-
dcs productivas. (^omo se ha indicado,
lograr la rentahilidad adccuada es posihle
mcdianle la conjunción dc lus factores de
tamaño del rehaño v la relación in^^re-
sos/gastos de produccicín.

Futuro

Ucl conocimicnto gcneral de los siste-
mas dc producción de ovino de lerhe y
con las dificultades quc implica aventu-
rarsc cn el futuro, las necesidades para un
desarrollo adccuado dcl sector pasarían
por solucionar los problemas de la mano
de ohra de las cxplotaciones, la racionali-
racicín de los costes de producción y la
mcjora productiva.

Dc los resultados anteriures, con la
variahilidad indicada, se puede deducir

una situación de relativa bonanLa en los
sistemas de producción ovina de leche en
Castilla y León.

En contraposición a este hecho, conti-
nua el descenso en el número de explota-
ciones c:xistentes, no puesta de manifiesto
en los años pasados en un desec:nso en la
producción de leche de ovcja por cl incre-
mcnto ocurrido en las producciones indi-
viduales de las explotaciones que han per-
manecido. Sin embargo, en los últimos 2-3
años este incremento no es capar de man-
tener la pérdida de producción como con-
secuencia del abandono de la actividad.

EI desccnso en el número dc cxplota-
cioncs puede ser explicado, al menos en
parte, por la dificultad, o más bien impo-
sibilidad, de encontrar mano de ohra v al
aumentar el tamaño de las explotaciones o
existe ayuda cxte ►7^a al titular de la explo-
tación o es muv difícil cumplir con todas
las tareas, que además requieren una prác-
tica continuidad durante todos los días del
año.

Las características del trabajo a desa-
rrollar en las cxplotaciones es, posihle-
mente, una de las causas más importan-
tes del cambio racial ocurrido en las
explotaciones de ovino lechero de Casti-

Csrra^^^.s v ,̂^
^f '^ F' Ii J '^f ^^

^ Í r 1^^-
La alternativa en grasa líquida NOREL. EI manejo más eficaz

^^ ^-'r ^ 1 ^-^^\^,^ ^ _^_ ^ J

^

EI "mejoracanales" NOREL. Grasa by-pass 100% cebo

I^/f_\ ^^I^(^\ f^^\ ^'

^ HIDROPALM
Garantía by-pass

Ila v Leán. Es impensable, hoy cn día, la
explotación ^anadera en hase a un pasto-
reo quc impliquc, durantc todos los días
del año, la salida dcl pastor con su rehaño
durante S-1^ huras diarias v una vcr de
vuelta en la explotación dedicar 2-3 horas
al ordeño y manejo de los animalcs.

Unicamente si no cxisten alternativas
en otras actividades u sectores económi-
cos sería posihle mantener esta situacicín,
con la consiguicntc injusticia que rcprc-
senta a nivel social. Plantearse un cambio
hacia el uso del tenito ►io mediante cerca-
dos es posihle cuando se trata dc propie-
dad privada pero muy difícil cuando sc
plantea en condiciones dc pastos comuna-
Ics.

Frentc a la alternativa anterior, con sus
ventajas en el uso del territorio v conser-
vación medio amhiental, ha sur^^ido la
posibilidad dc cxplotacioncs con mayor
cstahulación de los animalcs (cl 22^`%^ dc
las explotaciones de ovino Icchero de Cas-
tilla y Lcón son de estabulación práctica-
mentc total), lo cual implica una menor
dedicación en tiempo diario v mayores
posibilidades de encontrar manu de ohra
externa, que constituye uno de los princi-
pales problemas en cl desarrollo de la
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producción ovina de leche en la actuali-
dad.

Sin embargo, la tendencia hacia la esta-
bulación rcquicrc un tamaño mínimo y
unos nivelcs productivos c^apaces de sopor-
tar los mayores costes de producción yue
estos sistemas conllcvan y estos niveles
productivos no son posibles con las razas
tradicionales cn la situación actual.

Hav que tener en cuenta que la ten-
dencia hacia la intensificación dc los sis-
temas productivos en el ganado ovino
lechero tiene el inconveniente de los
mayores costcs productivos y su viabilidad
vendrá condicionada por la relación ingre-
sos/costes dc producción.

En este sentido, la escasa diferenciación
en cl prccio de los productos entre los
producidos a partir de rebaños de razas
autóctonas o importadas ha facilitado la
implantación dc cstas últimas.

Si en lugar de dedicar la
mavor parte de la leche pro-
ducida a la elaboración de
quesos de mercla con leche
dc vaca, huhicra cxistido una
producción tradicional dc
quesos u otros productos
derivados de la Ieche de
oveja en cantidad suficiente
y con aho valor cconómico,
la defensa de los sistemas
tradicionales hubiera sido
más fácil.

La variabilidad indicada
en el apartado anterior pone
de manifiesto diferencias
importantcs cn los sistemas
de producción y la necesidad
dc una racionaliiación pro-
ductiva y, cspecialmente, de
los costes de pr<xiucción si se
pretenden explotaciones eco-
nómicamente compcaitivas en
el futuro.

muchas ocasiones, de una forma empírica
asumiendo valoraciones nutritivas de los
alimentos y necesidades de los animales
obtenidas de condiciones muv alejadas de
los sistemas reales de producción.

La implantación de técnicas como la
alimentación integral, la lactancia artificial,
etc. se Ileva a cabo, en muchas ocasiones,
por modas o intereses particulares de los
comerciales implicados en la venta de un
dctcrminado producto o scrvicio pero sin
una valoración real del beneficio econó-
mico que tal implantación Ileva consigo al
lo^-ar una mejora en la eficiencia produc-
tiva, en la reducción del trabajo, etc.

Es preciso señalar que a pesar de la
tendencia hacia la intensificación de los
sistemas de producción de ovino de leche
no debe confundi ►se la intcnsificacicín con
la ausencia de pastoreo. Se ha puesto de
manificsto en condicioncs reales dc pro-

tos rehaños y, al mismo ticmpo, no cra
tan importante la valoracicín de los s^men-
tales a utilirar, dcntro dc ciertos már^e-
ncs.

Antc la ncccsidad indicada, han sidu
varios los núclcos dc control Iechcro ini-
ciados cn los últimos años cn la rcgión dc
Castilla y León, prontuvidos por inslilu-
cioncs locales (I)iputación), por coopcrati-
vas, por cmpresas privadas, ctc. f^atas
acciones han facilitado la pucsta cn mar-
cha de los mrútodos dc conU-ol Icchcro,
toma dc datos, elc., pero parecc claro qur
si se pretende la mcjora de una puhlarión
es necesario estahlccer un an^ílisis conjunto
de los resultados v hajo un^l mctodulogía
común, quc pe ►-mit^l cstahlcccr un lihro
Kenealógico para la pohlaciún y la catalo-
gación de los anim^lles en función d^ la
valoración gen^tica v fenolípica.

Para lograr estahlccer un sistcma dr
control productivo v plan dc
mcjora cs ncccsario quc la
pohlación dc ganado uvinu
Irchcro yue sustcnta la
mayor purtc de la produc-
ción en la rcgión dc ('astilla
y l.cón vca reconocida, ofi-
l'Itllmt'ntC, tiU l'xlti(^nC111.

En España es necesario establecer planes de mejora genética de esta raza.

Esta racionalización productiva ha de
tener en cuenta la planificación de la
reproducción y las ventajas e inconvenien-
tes de la estacionalidad, dependiendo de
las variacioncs en el coste de producción y
en el valor dc los productos a lo largo del
añ0.

EI mayor valor de los corderos produ-
cidos en los meses de julio-octubre, en
general, llevaría a pensar en maximirar el
número de partos obtenidos en estos
meses sin embargo, en determinadas cir-
cunstancias el mavor coste de producción
cn esos momentos podría hacer yue no
fuera económicamente rentable este plan-
teamiento.

En rclación con la alimentación, esta
supone el gasto más importante del sis-
tema productivo (60-70% dc los gastos
totales) y se realiza el racionamiento, en

ducción que cuando es posible realirar un
pastoreo racional y adecuadamcntc mane-
jado, la mejora cn la rentabilidad eu ►nó-
mica de las explotaciones es evidente, en
comparación con la estabulación total de
los animales.

Una vez alcanzada la implantación dc
la raza Assaf en los sistcmas dc produc-
ción ovina d^ lechc, fundamentalmente en
Castilla v Lc<ín, la mcjora productiva
futura pasa, indefectiblemente, por el esta-
hlecimiento de un plan de mcjora gené-
tica que permita la disponibilidad dc
sementales para ser utilirados en los dis-
tintos rehaños de acuerdo a sus peculiares
características.

Es notorio que mientras se ha estado
en una etapa de cruramicntos por absor-
ción es muy difícil la valoración produc-
tiva y gen^tica de las ovcjas de los distin-

Conclusión

Los sislcmas d^ pruduc-
cicín del t^,anadu uvino
lechcro d^ rar^l nssaf han
logrado una imporlantc
implantación, fundam^ntal-
mcntc cn la rcgión dc ('asti-
Ila y L.eón. Esta implantacicín
pucdc scr cxplicada por su
cumpctitividad cn t^rtninoti
productivos v económicus, en
cumparación con las raias

aul^xtonas cxpluladas lradicio-
nalmcntc cn la rcgión v con

las cuales no dcl^ría estahlercl^e nunca un
rnl^rentamiento v sí pcnsar en su compl^-
mentaricdad cn cuanto a ohjctivo^ para
lograr la convivcncia dc amhos sistemas
productivos.

L^I variabilidad en t^rminos cconómicos
y productivos dc los sist^mas dc ovino dc
Icchc hasados cn la rva Assaf ponc dc
manifiesto la nrcusidad dc estahlccer pla-
nes de mejora tanto gcn^tica, como dc
planificación reproductiva, m^lncjo dc In
alimentación y sanidad, para lograr man-
tener un grado dc competitividad sufi-
ci^ntc para garantirar la viahilidad eco-
nómica de las explotacioncs.

Sería lamentahlc quc por nu cstahlccer
estos plancs dc mcjura, al c,lho dc unas
décadas tuvicran yuc scr importad^ls otr^ls
razas ovinas mejoradas para comenrar dc
nucvo el sinuoso camino ya recorrido. n
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