
Ganado Ovíno

Sólo las razas

autóctonas pueden

ofrecer los

productos de

calidad que la

sociedad demanda

en la actualidad,

por lo que su

mantenimiento está

m^ás que justificado.

Churra, una raza
autóctona con mucho
futuro

Los animalcs dc raza ovina
Churra se definen como de
proporciones alargadas y ta-
maño medio, con una peculiar
pigmentacicín centrífuga en
negro, vellón de lana basta,
con una clara diferenciación
entre sexos y una marcada ap-
titud para la producción de le-
che. Se caracteriza esta oveja
por su rusticidad, capaz de ca-
minar largas distancias en bus-
ca de alimento, soportar tem-
peraturas extremas y perfecta-
mente adaptada al medio en
que se desenvuelve. Es autóc-
tona de Castilla y León, con
una mayor presencia en las
provincias de Burgos, Palen-
cia, León y Zamora; en esta úl-
tima provincia se distingue un
ecotipo o variedad que se de-
nomina Churra Sayaguesa. En
general se explota en régimen
semiextensivo, alternando pe-
riodos de pastoreo y estabula-
ción, y muy pocos rebaños se
manejan de forma intensiva.
Su principal producción es la
leche que se destina casi en su
totalidad para la fabricación
de quesos frescos, como el de
Burgos y de Villalón, o cura-
dos elaborados de forma in-
dustrial y una pequeña parte
de forma artesanal.

Las hembras se caracteri-
zan por su precocidad sexual
así como por una buena ferti-
lidad lo que permite conse-
guir un número aceptable de
crías al año, que se destetan y
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sacrifican a edad temprana
para la obtención dcl típico lc-
chazo Churro. La lana dc tipo
basto apenas tiene incidencia
económica en la explotación.

Hasta finales del siglo die-
cinueve las ovejas Churras se
tenían en las explotaciones
agrícolas para aprovechar los
subproductos del campo, así
como eriales y baldíos, daban
la leche que les sobraba des-
pués dc sacar una cría adelan-
te pero nadie se prcocupaba
de su manejo. Es a partir del
siglo veinte cuando comien-
zan a surgir los primeros pla-
nes de mejora, puestos en
marcha por diferentes orga-
nismos, hasta llegar a la actua-
lidad en que la Asociación de
Criadores dc Raza Ovina
Churra (Anche) es la entidad
que gestiona el Libro Genca-
lógico, organiza y desarrolla
el Control de Rendimientos,
dirige el Esquema de Sclec-
ción y el Programa de Valora-
ción de Sementales de la raza.
Como en el resto de la cabaña
ovina nacional, la evolución
de su censo, a partir dc la me-
canización del campo, la revo-
lución del sector industrial y
la expansión de otras especies
(porcino y aves), es regresiva,
si bien en los últimos años pa-
rece que se ha estabilizado,
pues aunque existen menos
explotaciones, éstas cuentan
con un mayor número de
efectivos.

Sistemas de explotación

En el mancjo de la raza
Churra cncontramos yuc
cada ganadero ticnc su propia
identidad, es dccir, en Anche
cada socio ticne una forma di-
ferentc de mancjar y cxplotar
la raza, puesto yuc cada cx-
plotación ticnc sus particula-
ridades y todas csas mancras
de llevar la explotación de la
raza Churra son tan válidas
unas como otras. Hacicndo un
csqucma clásico los sistcmas
de explotación son:

Extcnsivo

Actualmcntc todavía cxis-
ten gran cantidad dc rehaños
yue se manejan como hace
años; son los quc habitan zo-
nas altas, pastos dc la zona
norte de León, Palencia y Bur-
gos, así como cl Sayago zamo-
rano. Son animales explotados
para la producción dc carne,
los moruccos hacc unos años
permanecían sicmpre en cl re-
baño, pero actualmentc cstos
ganadcros ya programan sus
parideras, las hembras licncn
un solo parto al año, gcncral-
mentc coincidicndo con la
aparición dc la hierba dc pri-
mavera, produccn la suficicn-
tc Icchc para amamantar un
cordero y en los días más du-
ros de invierno pueden ser en-
cerrados por la noche en edifi-
cacioncs muy scncillas. Suclcn
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aprovechar pastos comunales
y el pastor-ganadero es dueño
de sus ovejas.

Setni^^xlen^iv^^

Con estc sistema se Ilevan
las ovejas de especialización
lechera. Estos rebaños tam-
bién aprovechan los pastos,
comunales o propios, en de-
terminadas épocas del año,
pero depende del estado pro-
ductivo de los animales, así las
ovejas vacías, no gestantes, to-
dos los días salen al campo
para aprovechar los pastos y
las rastrojcras, sin embargo
las ovcjas en último mes de
gestación y primeros meses de
lactación suelen permanecer
estabuladas y reciben una ali-
mentación, en función de su
nivel de producción láctea, a
base de gramíneas, legumino-
sas, frescas o ensiladas, y cere-
ales. Generalmente estos re-
baños tienen tres partos en
dos años, además de la leche
producen el típico lechazo, se
alojan en instalaciones más
tecnificadas, cuentan con or-
deño mecánico y el propieta-
rio puede contar con mano de
obra asalariada dependiendo
del número de animales en la
ganadería.

h^t^^nsiv^ ►

Las ovejas que se explotan
en condiciones intensivas son
de alta producción lechera,
con un parto al año, alimenta-
ción en pesebre y estabula-
ción permanente. Cuentan
con instalaciones muy tecniFi-
cadas, mano de obra altamcn-
te especializada, asesora-
miento técnico permanente y
elevados gastos de alimenta-
ción. En la actualidad pocos
rebaños de raza Churra se ex-
plotan por este sistema debi-
do fundamentalmente a las
enormes inversiones que se
han de realizar y a los frecuen-
tes problemas sanitarios deri-
vados de la estabulación per-
mancnte.

Tipos de producción

Las ovejas de raza Churra
pueden definirse como poliés-
tricas continuas, es decir, si
cuentan con una buena condi-
ción corporal y un buen esta-

do sanitario, no tienen proble-
mas para cubrirse en ninguna
época del año.

A los ganaderos les gusta
dejar para reposición del re-
baño las Ilamadas corderas
tempranas, aproximadamen-
te un 20% del total, de la pari-
dera de octubre y novicmbre
para que su primera cubri-
ción, a la edad de 11 a 12 me-
ses, tenga lugar durante esos
mismos meses del año si-
guiente. Sin embargo, si las
corderas nacidas durante los
meses de febrero y marzo, en
el otoño han conseguido un
peso adecuado, pueden cu-
brirse con la misma facilidad.

Los programas dc repro-
ducción que siguen los gana-
deros se pueden clasificar en
tres grupos: cubrición conti-
nua, tres partos cn dos años y
un parto al año. EI primero es
seguido por los ganaderos que
únicamente están interesados
en la producción de corderos
y tienen partos durante todos
los meses del año. EI segundo
es el más extendido entre los
ganaderos de raza Churra que
producen leche pero le dan
importancia a la producción
de carne, obliga a tener tres
épocas de partos al año que
suelen ser primavera (febrero
y marzo), verano (julio y agos-
to) y otoño (octubre y no-
viembre); se lleva a cabo divi-
diendo el rebaño en dos lotes
yue se van alternando en las
épocas de cubrición. EI siste-
ma de un parto por año en la
actualidad es seguido por muy
pocos ganaderos, en ovejas de
gran producción láctea; el re-
baño se divide en dos lotes y
cada uno se cubre en una épo-
ca espaciado del otro por seis
meses con lo que se consiguen
dos parideras que suelen ser
la de primavera y la de Navi-
dad.

Cuando la paridera se des-
tina a la comercialización del
lechazo no suele hacerse un
control de la cubrición, sin
embargo cuando las crías son
para reposición la monta sue-
le ser controlada, natural o
previa sincronización de los
celos, este último tratamiento
siempre se utiliza en el caso de
que la cubrición se realice me-
diante inseminación artificial.
Los sementales utilizados en
monta natural suelen proce-

der de otras explotaciones,
distintas a la de origen, inclui-
das en el núcleo de selección
de la raza, adquiridos en la
propia granja o en las subastas
oficiales.

EI número de animales por
rebaño se ha incrementado
mucho a lo largo de los años,
de los " l OQ 150 ó cuanto más
200 cabezas" que cita Grego-
rio Matallana a principios del
siglo pasado, a los 625 quc
componen los rebaños inscri-
tos en el Libro Genealógico, y

de estos aproximadamente el
15% cuentan con más de
1.000 ovejas. Si hablamos de
las edades de los componen-
tes del rebaño, tomando como
referencia una pirámide ela-
borada a partir de los efecti-
vos inscritos, podemos decir
que el 20% son animales de
reposición, el 5^% tienen en-
tre dos y cinco años, y el resto
son animales de seis o más
años.

EI incremento del número
de animales por rebaño es pa-
ralelo a la tecnificación de las
explotaciones; en la actuali-
dad cuentan con buenas insta-
laciones ganaderas, provistas
de ordeño mecánico y, en al-
gunos casos, con sistemas au-
tomáticos de distrihución de
alimentos.

Hoy todavía existen mu-
chos ganaderos que piensan
como Matallana que también
decía ° hace algún tiempo es-
tuvo aquí en moda, cruzar
esta raza con la Manchega
grandc, y sucedió lo que no te-
nía más remedio que suceder,
dadas las circunstancias, que
de dos razas buenas, hicieron
una mala y estropearon las

La oveja Churra,
como raza
autóctona, se
caracteriza por un
sistema de
explotación no
agresivo, integrado
en el medio
ambiente y que
permite ofrecer los
productos de
calidad que
demanda el
consumidor actual
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tres". Pero sin embargo se
sabe yue es una rara que tiene
facilidad para el cruce con
otras de especialización le-
chera; es de mencionar que
los primeros cruzamientos re-
alizados en España con la raza
Sarda por los años sesenta, se
hicicron con la Churra. Poste-
riormente sc realizaron con la
Awassi y en la actualidad se
emplean, dependiendo de la

localización geográfica, las ra-
zas Assaf y Lacaune. Quiz^í la
buena aptitud para el cruza-
miento y el interés por au-
mentar de forma rápida la
producción de leche, descui-
dando la producción de carne,
es lo que ha animado a los ga-
naderos a introducir c;stas ra-
zas extranjeras.

El F^quema de Selección

EI Esquema de Selección
de la raza Churra lleva en fun-
cionamiento desde 1986. Ac-
tualmente los objetivos que se
persiguen en este Esquema
son:
- Aumento de la producción

lechera (leche ordeñada
entre 30 y 120 días de lacta-
cicín).

- Aumento de la calidad de la
leche (% proteína) ya que
el precio final percibido
por la leche está en función
del porcentaje de grasa y
proteína, siendo este últi-
mo un carácter heredable.

- Mejora de la morfología
mamaria (adaptación a la
ordeñadora mecánica para
así disminuir el tiempo de-
dicado al ordeño).

- Mejora morfología corpo-
ral si^uiendo las directrices
marcadas dcntro del están-

dar racial.
- Scrapie. Ya se está seleccio-

nando hacia la resistencia
al scrapie; todos los semen-
tales que se utilizan para in-
Sen1lnaclOn artlllClal den-
tro del Esyuema de Selec-
ción son portadores del ale-
lo ARR de resistencia al
scrapic.
Una pregunta que nos po-

demos hacer es si se van a apli-
car otros criterios en el futuro.
La respuesta es quc se toma-
rán todos aquellos que tengan
relación directa demostrada
con un beneficio económico.
Por ejemplo, se está estudian-
do la selección de animales re-
sistentes a determinadas pa-
rasitosis o enfermedades
como la mamitis.

Machos mejorantcs

Los machos que cxisten en
la actualidad en el centro dc
machos (93), son utilizados
para inseminación artificial.
Se pueden clasificar en tres
grupos:
- Machos mejorantes: 25
- Machos en espera de valo-

ración: 39
- Machos en fase de prueba:

29
Además contamos con un

banco de dosis dondc están
congeladas 96.425 dosis per-
tenecientes a 1 12 sementales
de las cuales 36 tienen un va-
lor genético positivo y 64 es-
tán en prueba.

Para valorar un macho te-
nemos en cuenta cuatro pará-
metros con distinto peso
como son:
- Producción de leche (70%

del MGS -Mérito Gcnético
Estandarizado-)

- Porcentaje de proteína
(20% del MGS)

- Morfología mamaria (5%
del MGS)

- Morfología corporal (5%
del MGS)
Para cada uno de estos as-

pectos se obticne un Valor
Genético (VG) y conjugando
estos cuatro parámetros obte-
nemos el Indice de Mérito
Genético Estandarizado. El
primer macho del catálogo de
sementales tiene un MGS de
+237 (sobre ^i), que se expre-
sa como desviación típica es-
tandarirada.

Anualmcnte la Asociación

puhlica cstos datos cn el ('atá-
logo de semcntales yue se dis-
trihuye a todus los ganaderos
y agrupaciones relacionadas
con el sector de la ganadería
OVlna.

Por otro lado, un elcvado
número dc rehaños se hencfi-
cian de los machos mcjoran-
tcs y de sus hijas nacidas por
inseminación artificial (IA),
que ha dejado en las ganaderí-
as unos efectivos de 26.^i72
animales (24.467 hembras y
2.4U5 machos), de los cuales
se encuenlran actualmente cn
las ganadcrías 1 1.O3S (1l).456
hcmhras y 5S2 machos).

Todos los rehaños de raza
C'hurra se pueden heneficiar
de los machos mejoranics ya
que un 5O`%, de las dosis utiliza-
das en inseminacicín artificial
pertenecen a esic tipo de ma-
chos. Todas las ganaderías de
raza Churra tienen asimismo
la posibilidad se participar en
el programa de valoración de
sementales, participación yue
es voluntaria, y por tanto he-
neficiarse del empleo de la in-
seminación artificial y de la
utilización de los machos me-
jorantes ya existentes. En 2OO3
se hicieron inseminaciones en
unas 70 ganaderías de la Aso-
ciación y cn otras IS ganadcrí-
as no pertenecientes a Anche,
con el fin de difundir la mejora
genética lograda dentro del
Esyuema de Selección.

l'tiliraricín clc• la
in.c•minac•iún artilic•ial

Desde el inicio dc la inse-
minación artificial en 19R6 se
han rcalizado 17fi.UO0 insemi-
naciones.

Sc realizan dos tipos dc in-
seminación: cervical con se-
men refigerado e intrauterina
con senlen congclado. En el
último año 200 i se han reali-
zado del orden de 1 1.S(10 inse-
minaciones todas ellas inU^au-
tcrinas.

Produceión de lechc• ^
Co,ntrol Lechero (ll ic•iill

La raza Churra es de alta
especialización lechera, sicn-
do ésta su principal produc-
ción. Los rendimicntos me-
dios de las ovejas somctidas a
Control Lechero Oficial du-
rante 2003 (33.512 ovejas) se
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pueden cifrar en 129.5 litros
en un periodo de lactación de
120 días. Para evaluar la me-
dia de litros obtenidos pode-
mos diferenciar:
- Media ovejas de insemina-

ción artificiaL• 135 1. en 120
días.

- Media ovejas población ge-
neral: 124 I. en 120 días.
EI potencial de producción

de leche de la oveja Churra, es
tan grande que existen reba-
ños, con sus efectivos inscritos
en el Libro Genealógico y
controladas sus producciones
oficialmente a través de los
Núcleos de Control Lechero,
yue han superado medias de
240 litros en 120 días de lacta-
ción y producciones indivi-
duales superiores a los 300 li-
tros. En cuanto a la calidad de
la producción referida como
extracto quesero los valores
se sitúan para el índice de gra-
sa en 6.8, índice de proteína en
5.71 y el extracto quesero en
12.51. Los días de lactación
controlados se sitúan entre el
día 30 y el 120.

Rcalización dc•I Control
In^nc^ri ► ( ► tirial

Se realizan controles men-
suales alternos, un mes de ma-
ñana y el mes siguiente de tar-
de (Método AT4).

La leche obtenida se dedica
en su totalidad a la fabrica-
ción de quesos, frescos como
el de Villalón o el de Burgos, o
bien curados como el Caste-
llano o cl Zamorano, tanto in-
dustrial (leche cruda o pastcu-
rizada) como artesano (leche
cruda).

Anche pertenece al Grupo
Promotor de la Denomina-
ción de Origen: "Queso Cas-
tellano" que ampara los yue-
sos elaborados con leche pro-
cedente de ovejas de razas au-
tóctonas de esta región pro-
ductoras de leche (Churra y
Castellana).

Producción de carne

EI lechazo es destetado y
sacrificado a los 20-30 días,
con pcso cn vivo de 9 a lU kg,
resultando un producto de ex-
cclente calidad y muy aprecia-
do en forma de asado. Los le-
chazos ofrecen un peso en ca-
nal cntrc 4.5 y 7 kg sin cabeza

ni asadura.
La prolificidad (índice de

corderos por hembra) depen-
de mucho de los diferentes
factores que rodean al animal:
alimentación, manejo, época
de cubrición, edad, etc.; sin
embargo, según los datos re-
gistrados en los rebaños so-
metidos a control, se puede ci-
frar en 1.5 corderos por oveja
y parto.

Teniendo en cuenta la pro-
lificidad y el intervalo entre
partos (próximo a los 9 me-
ses), se pone de manifiesto la
posibilidad de obtencr dos o
más corderos por oveja y año.

Desde que se aprobó la In-
dicación Geográfica Protegi-
da en el año 1997, los lechazos
de los ganaderos de Anche
que así lo deseen, se comer-
cializan a través de la empresa
Ganaderos Ovino Churro S.L
bajo la marca Churro"", colo-
cando las canales amparadas
por el Consejo Regulador de
la I.G.P. en los mejores restau-
rantes y carnicerías de todo el
territorio nacional.

Producción de lana

EI vellón de la oveja Chu-
rra esta formado por lana
"basta o colchonera", quc en-
tra dentro del tipo VII o VIII
de la clasificación de lanas es-
pañolas. Es dedicada a la fa-
bricación de alfombras y tapi-
ces. Las características más
destacadas son:
- fibras gruesas, sin ondula-

ciones y meduladas
- finura 40-45 micras
- longitud 15-30 cm.
- peso del vellón: L8-3 kg

Se viene comercializando
en los últimos años a 0.46 eu-
ros/kg y el coste del esquileo
se acerca a 1.2 ew^os por ani-
mal, con lo que apenas tiene
incidencia económica en la
explotación.

Fomento de la raza

Además de las ayudas del
Ministerio de Agricultura y
de la Junta de Castilla y León,
los ganaderos de raza Churra
pura cuentan con tres entida-
des dc ámbito regional que les
ofrecen asesoramiento y apo-
yo para mejorar sus ovejas y
promocionar sus productos:
- La Asociación dc Criado-

res de Raza Churra (An-
ehe), con sede en Palencia.

- La DO "Queso Zamora-
no", con sede en Zamora.
Desde mayo de 1993, esta-
blece a las razas Churra y
castellana como únicas
productoras de leche para
ese tipo de queso.

- La Indicación Geográfica
Protegida "Lechazo de
Castilla y León", con sede
en Aranda de Duero. Des-
de mayo de 1997, ampara
los lechazos procedentes
de madres de las tres razas
autóctonas: Churra, Caste-
llana y Ojalada.
Estas organizaciones favo-

recerán la permanencia, o la
implantación, de ganaderos
de raza Churra que, incluso en
ocasiones a costa de obtener
menores rentas, sabcn mante-
ner una raza autóctona y unos
sistema de explotación inte-
grados en el medio ambiente,
no agresivos y que permiten
ofrecer al consumidor los pro-
ductos con la calidad que aho-
ra exige. Esta calidad única-
mente pueden dársela las ra-
zas autóctonas, de caracterís-
ticas específicas, criadas de
forma natural, bajo estrictos
controles técnicos desde el
nacimiento al sacrificio y am-
paradas por denominaciones

o marcas de calidad. Y si el
consumidor de nuestro país es
exigente no debcmos olvidar
el comercio exterior pues se
debe tener en cuenta que, des-
de la creación del mercado
único, uno de los instrumen-
tos para competir en los mer-
cados europeos es acreditar la
garantía de calidad de nues-
tros productos.

mundoganadero 45


