
VARIACIONES EN LA COMPOSICION DI;. LA LECHE ENTRE DIFERENTES
SESIONES DE ORDENOS DIARIOS
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frecuencia de terneros con anomalias conge
nitas intestinales cuando sus madres fueron
diagnosticadas prenadas, mediante palpacion
transrectal, antes de los 40 dias de gestati6n,
versus terneros que "aciero" sin ningun tipo de
patologia de madres diagnosticadas despues de
(as 40 dias. los mismos autores, en un estudio
prospectivo, palparon la vesicula amni6tica una
vez por dia entre los dias 32 a 41. resultando 6
terneros de 9 con anomalias intestinales (Jo
hnson, 1986).
Como posibles causas deL STD se citan eL cli
rna adverso, nutricion deficiente de las madres
en el ultimo tercia de gestaci6n, partos dist6
cicos, y enfermedades infecciosas, entre otras
(Radostits et aL., 2006). La estenosis intestinal
congenita es una patotogfa a tener en cuenta en
terneros con et STD y/o signos de obstrucci6n
intestinal. La condici6n puede ser subdiagnos
ticada si no se reatizan examenes postmortem
detallados.
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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar posibles al
teraciones en ta composici6n quimica y celular
de la leche bovina en diferentes ordeiios y com
parar dos metodos de muestreo: proporcional y
compuesto. Se determin6la producci6n lactea y
se obtuvieron muestras de leche del ordeno de
la manana y de la tarde, de 78 vacas Holstein, de
una propiedad con sistema de semi-estabulado.
Los componentes lacteos presentaron variacio-

nes en sus componentes quimicos y celulares
entre las sesiones de ordeno, a excepci6n de los
niveles de lactosa y deL recuento de ceLulas 50

maticas (RCS). Muestras proporcionales y com
puestas demuestran valores similares en los
componentes evaLuados, siendo las muestras
compuestas opciones practicas y confiables
para la determinaci6n de la composici6n lactea
en explotaciones con dos sesiones diarias de or
deno.



SUMMARY

The aim of the study was to evaLuate possible
changes in the chemical and cellular composi
tion of bovine milk and compare two different
sampling methods: proportional and composed.
Milk production vaLues and milk sampLes were
obtained from 78 Holsteins in a dairy farm with
semi confinement system. The milk compo
nents showed variations in their chemical and
cellular components between milking sessions
except lactose levels and somatic cell count
(sec). ProportionaL and composite samples
show similar values in assessed components.
Therefore, composite samples were considered
practical and reliable options for the determi
nation of milk composition in farms with twice
daily milking.

INTROOUCCI6N

La composici6n quimica y celular de la leche
se ha empteado para determinar el pago a los
productores y para identificar problemas sani
tarios y nutricionales del rebano lechero. Entre
los componentes quimicos de la leehe, la grasa
y la proteina son ampliamente utilizadas para
monitorear el estado nutricional de las vacas.
Las dietas constituidas principalmente de pas
turas tienden a aumentar el contenido de grasa,
mientras que las dietas altas en concentrados
aumentan la producci6n de leche (Gonzalez et
aL, 2000). Los niveles de proteina son menos
afectados por la nutrici6n en comparaci6n a los
niveles de grasa, y su reducci6n esta asociada
con el bajo nivel de carbohidratos en la dieta
o deficiencia de proteina (Murphy y O'Mara,
1993). La asincronia entre energia y proteina
bruta predispone al aumento de las concen
traciones de urea en ta leche (Noro y Wittwer,
2012). El metoda de colecta de la leehe inter
fiere en las determinaciones de ta composici6n
tactea (Nielsen et al., 2005). El objetivo de este
estudio fue evaluar los posibles cambios en la
composici6n quimica y celuLar de La leche bo
vina entre ordenos y comparar dos metodos de
muestreo; proporcionaL y compuesto.

MATERIALES YMETOOOS

Ubicaci6n del ensayo. El experimento se realiz6
en eL sur del estado del Rio Grande do SuL, Bra
sil, en un tambo comercial, en sistema de semi
estabulado.

Animales y manejo. Fueron utilizadas 78 vacas

Holstein, independiente de la etapa de lacta
ci6n. Los ani males eran ordenados dos veces al
dia (6h y iSh). La dieta era a base de ensilaje de
maiz y avena, heno de avena y azevem. concen
trado de maiz molido, salvado de trigo, agentes
tamp6n y minerales, siendo aportada diaria
mente en comederos colectivos a la manana.
Adicionalmente, los animaLes pastoreaban Cy
nodon dactylon. EI agua estaba disponible en el
compartimiento de alimentaci6n, en La sala de
espera y salida del ordeiio. La composici6n de
la dieta es presentada en la Tabla i.

Tabla 1. Peso de los ani males y composici6n de
la dieta (base de materia seca) de Los ani maLes.

Parametros Valor
Peso medio (kg) 660
Suministro de materia seca f dia (kg) 21,4
Neutral fibra detergente (kg) 6,0
Energia metabolizable (Mcalfkg) 2,5
Prolelna cruda (kg) 3,8
Minerales y agentes tamp6n (kg) 0.73

Obtenci6n y analisis de muestras. At final de
cada ordeno, cuatro muestras de leche fue
ron obtenidas de cada vaca. Las dos primeras
muestras contenian 40 ml de leche para la
determinaci6n de La composici6n en la sesi6n
correspondiente (manana 0 tarde); la tercera
fue utilizada para la muestra compuesta, con
alicuotas iguaLes de leche de cada ordeno; y la
cuarta fue usada para La muestra proporcional,
corregida por el volumen de leche en cada se
si6n. las muestras fueron acondicionadas en
frascos con bronopol y se mantuvieron a SoC. La
leche fue procesada en el dia posterior al de la
colecta, empLeando un sistema de combinaci6n
(Delta Instruments), que determina el recuen
to de ceLulas somaticas (RCS) por citometria
de flujo (SomatoScop CA3AS) y ta composici6n
quimica de la leche via infrarrojo (LactoScop
m).

AnaUsis estadistico. Se determin6 La normali
dad de los datos (levene) y La homocedasticidad
(Bartlett). Datos relativos a la composici6n de
la leche fueron sometidos at analisis de varian
za y las medias comparadas por Tukey, con sig
nificaci6n de 5%. Los datos fueron analizados
con el software SPSS v.19.
RESULTAOOS Y OlSCUSI6N
Los valores medios (± eel de la composici6n de
la leche, Res y de la producci6n de Leche de
cada ordeno, asi como de las muestras propor
cionales y compuestas se presentan en La tabla
2.
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Tabla 2. Los valores medias (± eel de la composici6n de la Leche, ReS y de la producci6n de leche de
las muestras de cada ardeno, bien como de las muestras proporcionates y compuestas.

Muestra Grasa Protelna G:P Lactosa Urea Res Prod. Ieche
(%) 1%) 1%) (mg'1I.) Ix 10001ml) ILJvaca'ciaJ

Mai'Iana (06:00) 3,23±0,77b 3,07:tO.38b 1,05±0,23b 4,43±0,23 12,23:t2,73a 984,5±1914 15,5±4.J-
Tarde (18:00) 3,57±O,73a 3,13±O,37a 1,14%0,21· 4,47%0,28 10,57±2,76b 1007:1753 13,2t3,7b
Compuesta 3,40±0,68ab 3,l0±0.37ab 1,1010,1900 4,45iO,24 11,40±2.6Oab 996i:1815 Total:
ProPOll:K1I1a1 3,36tO,7Oab 3.0910,37ab 1.10%0,1900 4,44iO,25 11.52±2.63ab 1375±2547 28,7t5,3

a, b, diferencias entregrupos (P <0,05). G:P - relaci6n grasa:protefna; RCS- recuento de celulas
somaticas
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La composici6n de la leche yel Res de muestras
proporcionates y compuestas fueron simitares
(P>O,OS). La producci6n de leche fue superior
en eL tumo de La manana. A su vez, el ordeno
de la tarde entreg6 un contenido mas elevado
de grasa lactea, siendo el componente de la le~

che que mas osciL6, probablemente por influen
cias nutricionales y/o metab6licas (Weiss et aI.,
2002) y asociado al comportamiento ingestivo
(Noro et aI., 2011) La relaci6n G:P mostr6 un
comportamiento similar al contenido de grasa
entre las sesiones de ordeno. La G:P es utilizada
para eL diagn6stico de enfermedades metab6li
cas/nutricionates, cuando esa relaci6n es supe~

rior a 1,25, en Los primeros 45 dias de Lactancia,
se debe sospechar de cetosis subcHnica (Cucu
nubo et aL, 2013).
Los niveles de proteina deL ordeiio vespertino
fueron superiores a los de la manana, acompa
nando La tendencia observada con La grasa. De La
misma forma, Gilbert et al. (1973) constataron
que los niveLes de proteina fueron mas eLevados
en los ordenos de la tarde de vacas HoLstein. En
este caso, se puede inferir que otros factores,
ademas de La diluci6n, juegan un papeL impor~

tante en Los niveLes de grasa y proteina 0 que el
efecto de diluci6n se observa principalmente en
las sesiones de ordeno de la manana.
Las concentraciones de Lactosa fueron simi
tares entre Las muestras de ordenos matutino
y vespertino, asi como entre muestras propor
cionates y compuestas (P>0,05). La tactosa es
el componente de leche menos afectada por el
ambiente, perc el nivel puede disminuir consi~

derablemente con los dias en lactaci6n y con
La edad de las vacas (Gonzalez, 2000) 0 en los
casos de mastitis (AuLdist et at. 1995). La con
centraci6n de urea Lactea vari6 entre sesiones
de ordenos, siendo observadas concentraciones
superiores por La manana, y sin diferencias en
tre las muestras compuestas y proporcionales.
La concentraci6n de urea esta estrechamente
reLacionada con la energia y proteina degrada~

bte en eL rumen disponibte en La dieta, asi como
su sincronizaci6n (Noro et aI., 2012). EL RCS no
cambi6 sus valores entre sesiones de ordeiios,
pudiendo ser utitizado en cualquier sesi6n para

evaluar la mastitis subclinica.

CONCLUSI6N

Los componentes Lacteos presentaron variacio
nes qufmicas y celuLares entre Las sesiones de
ordeno, excepto en Los niveLes de Lactosa y en
el recuento de celuLas somaticas. Las muestras
proporcionales y compuestas demostraron va
tores similares en los componentes evaluados,
siendo Las muestras compuestas opciones prac
ticas y confiabLes para la determinaci6n de La
composici6n Lactea en expLotaciones con dos
sesiones diarios de ordeno.
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