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t^ec,criuar^o

)ál n^ímc^•o d•^ imdividuos que inY,egran la polJ'ación ga-

nader^l y]a iu^teusidad de su rendimiento, está en intima

(

dependencia coil la producción de piensos. )Ĵsta c^str.echa

relac:ón ellh°e ganados y piensos que han ^d^ al:n^cn^arlos

es la que ^decid^. ,en idoi;e^dad de carac^^eres étn^cos, si la

explo^^ación ha de sar intensiva o extensiva; será int^ns:va

si los productos abrícclas e industr•iales son
proporc^onales al número d.e cabezas en etp'o-
tación y extensiva si los d^curs,os al:mentieics

Eetae HoJ^ se remiten óratie a quien lae pida a la Seceión da
Pnbliueiones^ l^aa Z propapndy del Minieterio de A^icnltara
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son s^iperior^s al c^nso pe^cuario, 'Ianto^ en un caso como en ct^ro

se ixnpone una al_meirtación racio^nal, sumini^t^.•st.do a c d.x ani-
mal ]cs elementos pre^caos a ^su_mantenimi._nto fisiclógi^o y a su
producción c^ract^r^ística apro^vechable. La impol^ ai^cia c^.e u^_-a ^-1i-
men:ación h^eax d^•igida po'_k^emos d ducirla, co.l^paeár.do'.a, por

ejc^mplo, con la irnpl;_uita.ción ^de n^ejoras étnicas. Para la f:jación
por he1•encia d^^ u^: caráctet^ bencficioso a la exp'ot<c:ón. es prc-

ciso el transcttrso ^c(e un lapso ma,yor o m^enor d^ ti^ml.o, g^ne^^al-

mente años; en tanto qu^ una al;,me^i.^t^,c^ón ^adecuada da lug^ir a

una mejora e..^ la ^^roducción casi inmcd^ata.
Para me,jerax• d^ t.^n moáo x•acio^n<<1 la alimen `aci^ón ^de 1os ^ini-

males domésticos es ln•eciso estar exl ^posesión ^de los concc^mien-
tos necesarios relativos a las bases fisiológicas g^nerales de la
nuirición animal. Pe ellas ^sólo vamos a mencionar una: la com^-
posic^ón de los alimentos y a ocuparn.os áe dos: necesidades nu
tritivas y rac_onamiento, aplicadas a los bóvidos en producción
lechera.

, ,_ ,.

Las circunŝtancia^s felices en que se ^desenvolvía la vida en
nuest^t'a n^,c:ón, hast'.^ hace poco m^is de ^tzna ,^'éc,,d^, hizo ^que los

px•oblemas cle alimen^tación no nos inquietaran. Su estuli^o ^es hoy

día inexorablemente exig:do, al verse incluída nu^stra Patr^a en
el grupo de los países europeos orientodos h,acia una máxima iur
^dependencia en ]a obtención de materias pri^mas y a la más ^eco^-
nómica apl^cación de los mismos.

Estas s^oií las razones que ind^ujeran al Instituto de Biolo^ía
Animal a a^ometer, con una certera visión de las necesid:^de^s de

un futuro prótiimo, el estudio químico y biológico de lo; alimcn-
t^os consumidos por el^ ganado en España. Consiguien3o este Cen
tro, en poco más de tres años, confec ĉ 'onar una tabla de compo-
sición de casi todos los alimen!tos clásicos y residuos industrialea,
d^e aplicación gana^^^l'era. I)^e es^;as t^o^marerr:os las dztos que r.^ce^^^-
sitemos para llegar a]a co^mposición de la ración ade^uada.

Las necesidades nutr^tivas de las vacas lecheras se pueden ca-
nocer muy bien, est.udiando separad^mente, primero, las exig^n
cias orgánicas para las funciones vitales, ración de conservación,
,y segundo, el gasto de energía que supone la producción d^ leche,
ración de pr^oducción, ^

En vacas vacías, ert ^descanso de preducc=ón lechera y estabul_l-
das, Hansson determinó como suficient.e para mantener el meta-
bolismo normal un mínim^o de alimentos que tuvi.eran un valor de



t^,6? unidades alimenticias y 50 gramos de proteína diges!tible por
ca,da 100 kilas de peso vivo, deducidas e^tas necesidades de la ob-
servación prác^tica en más de 30.000 vacas, formando lotes y es
tos lot^es integrados por los ani^males que ofrecían A1 más estrecho
parecido en los siguientes caraotéres: raza, edad, alzada, capa,
peso y número de partos. A los lotes ^de carac!ter•es más parecic'os
se les suministró diferentes cantidades de los mismos alimentos,
comprobando que unos perdían peso, la ración era insuficiente;
otros aumentaban, la ración era excesiva, ,y otros, en fin, queda-
ban es!tables en su peso, ración s!uficiente.

A1 mismo tiempo pudo apreciarse una .ci^rta ^nfluencia de la
e^tensión de la superficie corporal en el metabolismo. Por ello, ]as
necesidades en conservación pór cada 100 kilos de peso vivo son
mayora,s en los animales pe^queños que en 1os grandes. Según esto,
en el ganado vacuno se puede calcular la ración estricta de con-
servación, pot• ar..imal ,y día, de la siguiente forma :

. Vrofefna di-

Veso vivo de los ani- Kilogremos Unidad ali- gvsiible por

males VPSO vivo menhcia p r cada 1n0 ki-
por unidad ceda 10^ ki- logramos pe^

Ki!oeramos alimenticia io>±ramospe- sovlva
60 ViVU -

Gramos

Mis de 450 ............ 150 0,67 60
350 a 450 .... .............. 140 0,92 b0
250 a 350 ....... ........... 125 0,30 50
Meno, de. 250 ... ...... 110 0,90 60

Ve^mos en este cuadro que animales con un peso superior a
^t^i0 kilos estún suficien^temente nutridos cuando se les admin^s-

tra alimentos con un valor de 0,67 unidades alimenticias por cada
100 kilos de peso vivo y para !un peso inferior, hasta 350 kilos,

^^^ neces<<i•ici ^levai• el valor a 0,72 unidades, y en ambos casos s:
puede calcular que el mínimo proteico a proporcionar supone, ^por
tr, menos, 5t) gi•amos d^ albúmina dígest:blo para los mismos 100

kilos de peso vivo. Entre estas límites suele oscilar el peso ^de las
razas lecheras de nuestr^o país.

Si se in^ciara un p^ríodo de gestación, habría que suplementar
la rac^ón, por día ,y <uiimal, con alimer_:ios equival^ntes a 0.5-

unidad alimenticia y conteniendo .100 gramos de prot.eína diges-
tible. Elementos nutri^tivos^ que se utilizarían en el crec^mientc^
del fe^tq.

El períado durante el cual las vacas no dan leche„ podemos.
cansiderarle como un tiempo d° descanso y en el que hay que nor-
malizar 1as alteraciones ocasionadas por la alta prod!ucción de

V
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leche, y además establecer reservas, sin Ilegar a un engrasamietl-
to excesivo, para que al iniciarse un nuevo estado de lactación la
vaca esté bien nutri^da, lo que se traduce en ^una mayor produc-

ción de leche, con un porcen^taje algo más elevado en grasa y que
se mantiene durante algunos meses después del parto, cosa que
no sucedería si las reservas no pud:'eron est.ablecérse,

Por consiguiente, pueden consi^derarse como muy adeouados
los siguientes valores alimenticios a suministrar a vacas poco ata.^
t^`i^o'crs, que no producen leche y siempre en relación con sus dia-
tintos ^pesos vivos :

C;on un Oeso Unidades ali- Nrotefna di-
vivo ae ki^o- meuticias gestible gra-

gramos mos

375 4,0 390

450 4,6 420

525 6,0 460

600 b,6 600

Teniendo además en cuenta el alto contenido en principios mi-
nerales d^e la leche, 7.5 gramos por litro, y que es difíc 1 minte-

ner a la vaca en el ciclo normal del meta.bolismo mineral, en una
piro^ducción abundante, especialmente en lo que se refiere al can-
tenido orgánico del calci^o y ácido fosfórico, antes de comenzar un
período de gran prodtzcción, es decir, en esta fase de descanso,
será muy conveniente procurar la asimilación de ]a mayor can-
ti^d'ad posibbe de estos elementos, con el fin de cor^st'tuir una re-

serva que normalmente se hace en los grandes ejes óseos,
Otro tanto podemos decir en cuanto a las vitaminae, qup en

tran a formar parte de la leche en cant•idades apreciables; pro-
curaremos,, ,ya que pueden ser acumuladas en cierta proporción
en pl orga+nismo, que también la alimentación de estas vacas en
descanso sea suficiente en es•tos principios.

***

Conocidas ya las necesidades nutritivas en conservación, vea-
mos ahora las corres^pondientes a la producción, y que han sido
deducidas de una pxperimentación prolongada, numerasa v
exacta.

La capacidad de las vacas para producir leche depende ^de la
especialización de la glándula ma^maria y del período de lactación.
En ^tanto que en otras producciones animal .̂s podemos ejercer in-
flu^ncia en cualquier momento mediante una alimentac'ón abun-
dante o escasa, en las vacas lecheras sólo puede realizarse est^o
después áel parto.



De la conformación y capacidad funci^onal ^de la mama, depen-
de el grado y carácter de las inf7uencias que la alimentación pue

da ej ercer.
Como la leche en último ^t^érmino no es otra cosa que ^el pro-

duc^to de modificac^ón de ciertas células glandulares, es nat,ura]
que ^lependa ^ibsclutamente del desarrollo y capac^dad funciona]

de 1a mama el cóm^o san transformadas pn el órgano las sustan
cias al'.menticias que le llegan, hasta conseguir la formación del

pro^lucto leclie. El desarrollo de es^tas^ glándulas, como el ^de cual-
quier oiro órgano, está sujeto a ciertas limitacion^s determina-
das por la herencia. Sin embargo, la individualidad y raza de los
ainimales, así com^o la fase en que se encuentra el período de lac-
tación, son las circ,unstar.cias dirigentes en primera línea de la

producción lechera.
La influencia alimen^ticia se enauentra en segundo lugar y 6u

acción está limitada por el máximum de capacidad funcional de

la mama; depende, sin embargo, de la alimentación el que la g'án

dula pueda llegar o no al máximo de su capacidad de produccián.
Así, pues, por muy grande que sea el poder nutritivo y la canti-
dad de alimentos, dentro de las condiciqn^s fisiológicas de capa-
cidad gástrica, que administremos no conseguiremos en ningún
caso forzar ese límite ^de producción máxima. Est^o podemos apre-

ciarlo fácilmante después del parto, en que ]a mama segrega las
más altas cantidades, la produccióu desciende, sin que nos sea
posible, ^ni aun en los apox~tes más intensos de alimentos, mante-

ner el rendimiento a la misma altiura que antes. '
Yor tanto, el pienso biene que corresponder enteramente al

rendimianto obtenido; el exceso o defecto significa una pérdida.
Con una alimentación demasiado abundante se pierde una part^e

del valor nutritivo del alimento, porque la vaca en plena produc-
ción tiene poca pred^sposición a formar grasa orgánica, y si esto
ocurre será en detrimento de aquélla. Si la alimentación es defi-
citaria, obte,ndremos consecuencias ^tan desfavorables o aun más,
ya que las buenas reses l^cheras consumirán, para formar la se-
creción, primer^o sus reservas proteicas y adiposas •y cuando és

tas se agóten util^zarán elementos de su const.ituc'ón, con lo q^ue
pierdon en aqu^lla fase peso y en esta segunda el rendimiento
baja en forma que será muy difícil volverle nuevamente a su ni-
vel notmal.

En cuanto a la influencia ds la alimentación en las proporcio-
nes de los componentes normales de la le.che, podemos tlecir qus
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es casi nu1a. Ua ^oomposició^n de los órganos ani^rnales es muy ,per
manente ,den^ro de ciertos límites; r,o se pu^ede sus^ituir el calcio
de los huesos por otros alcalino-térreos como el bario, estrcn^io,
et^cétera, ni el potasio orgánico por su próxima pariente el sodio,
ni la albúmina d^e ]a sangre por otras de estructUra molecular di.c-
tinta.

DQb?mos suponer, y así ocurre, que un órgano de composición
normal constante no puede suministrar nada má.s que sustancias
de é.ontextura normal igualmente constante. Esto-explica la difi
cultad en modificar, madiant'e los alimentos, la camposición y pro-

porciones de los distint^os elementAS de lá leche.
Los componentes de la leche que más ínt^ma y estrecha rela-

ciión ^,nuardan con las necesidades nutritivas de sus animales pro-
ductor^es son la pro.eína y la grasa.

Los alimentos, como hemos vist^o, deben proporcionar ^todos los

elementos fundamentales integrantes de la leche, cuya ^composi-
ción media en las tres especies que en este aspecto pueden inte
resarnas-es la siguiente:

1°SPECIE Prot^ina
por 1U0

Grasa por
Iu0 ,

Lectosa
por 100

Sale^ por
100

-r

Vaca ............... 3,2 3,5 4,8 0,75
Oveja ............... 4,b 7 5 1
Cahra .............. 4,2 4,7 4,4 0,78

Las prdteínas de la leche son formadas a partir de la albúmi-
na ^dYgestible incorporada al organismo como rp.sultado de la di-
gestión. Es tan intenso Pl empleo en la secreción láctea de ,las ma-
terias nitr^ogenadas, que en ella se encuentra el 75 por 100 de las
procedentes de la parte digerida de los alimen^tos. Siendo esto así,
si en 100 gramos de leche de vaca hay 3,2 gramos de proteína
(caseína más albúmina), en un kilo habrá 32 gramcs, y como esta
cifra repres^nta el 75 por 100 de la porción digerida, el mínimo
prateico que deberem^os administrar por kilo de leche producida
será de 45 a 50 gramos^

En cuanto a la grasa, si tenemos en cuenta que los anima!^
no pueden injerir, sin experimentar graves irastornos d^gestivos,

más d^e 100 gramos por cada 100 kilos de peso vivo, es iEidudabie
que la contenida en los alimentos no basta para formar la grasa
de la lec.he, 35 gramos por kilo; pues una vaea de 550 kilas clrue
produjera 20 litros d^arios de leche debería injerir 20 par 35

F= 700 gramos, y como -hay que tener además en cuenta- el ooefi-
ciet^te de digestibilidad y la porción dedica.da por e] organis,mo a



^t,ros menesteres ajenos a la producción láctea, la ración, por su
gran c^ntenido An grasa, sería totalmente inadecuada desde e]
punto de vista higiénico. Es, por tanto, necesario que una parte
ds las grasas de la l^eclie se formen a pal-tir de los hidratos de car-
bono ^de l^t ración, elementas más fácilmei-'^re tramsformables quE-
(as proteínas y de mayo> 3decuación económica.

Como por unidad alimenticia se elaboran tI•es kilos de I^eche
oon 3,25 por 100 de grasa y unos 31 gramos de prot^eína, y sus

porcenta,j^rs pu^den variar entre 2,75 y 5 por 100 para la grasa
y 29 a 38 por kiio de leche para la proteína, puede formarse la

aigluiente esca,la correlacional de

NL^`CESIDADES ALIMENTICIAS POR CADA KILO DE LECHE CON DISTINTU

CONTENIDO DE GRASA

Contenido
¢n grasa
por 1W

Kilogramos
de leche
por ll. A.

IJ. A. por
kliokramo
de leche

Gramos de
albúmina
p^r kgms.
de ieihe

Albúbina
dlKestible n
sumimstrar
por kiio de

leche

2,75 3,3 0,30 29 38-47
3,00 3,15 0,32 30 40-48
3,25 3,0 0,33 31 42-51
3,50 2,9 0,34 32 43-52
3,75 2,8 0,38 33 44-53
4,00 2,7 0,37 34 45-54
4,25 2,6 0,38 35 46-55
4,50 2,5 0,40 ' 36 48-58
4,76 2,45 0,41 37 48-59

5,00 2,4 0,42 38 60-80

De estas cifras se deduce que utilizando racionalment^ los mis-
mos alimentos podemos obtener 3,3 kilos de lec.he con 2,75 por
100 de grasa, 3 kilos de leche con 3,25 par 100 y 2,4 k^l^s con 5
por 100 de grasa.

También pademos apreciar que hacen falta, p^u•a cubrir 1.IS ne-
<sesidades de praducción, 0,3 ul^idades alimenticias par ki'ogramo
de ]eche ^ctaando el coní'eni^do en grasa por cien es de 2,75 ; si é,^te

es de 3,75 por 100 se precisan 0,36 unida^des alimen ícias ,y, por
último, si el porcentaje es de 5 eYige cada kilogra.mo praducido
0,42 unidades alimenticias,

Figuran tambiérl consignadas las cantidades de albúmina quc
eorresponden, s^g^uiendo las variaciones de .grasa, por cada kilo-
gramo de leche, habiendo sido fijadas experimentalmente por
Hansson las cifras que cor.resp^onde administrar en cada ^caso, y
que son las que aparecen en la primera columna de la derecha del
cua^dro anterior.
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Podemos resvmir las necesidades nutritivas totales de las va-
cas lech^ras en la siguiente forma :

1° Una vaca necesita para su conservación 0,6? unidades
alimenticias por cada 100 kilos de peso vivo, y, además, como ra

ción de pr^oducción 0,3 a 0,4 unidad-es alimenticias por cadá kila
de leche que produce.

2.^ Las esigencias mínimas sn proteína digestible por eada
100 kilos de peso vivo son de 50 gramos, y, además, un mínimo
también de 45 a 50 gramas por cada kilo de leche producida.

Por consiguiente, una unidad al^menticia en la ración de con-
servación debe contener, por lo menos, 75 gramos de albúmina
digestible, y en la ración de prod^ucción, de 120 a 130 gramos.

**:^

Con estos cor,ocimientos y auxilio de una tabla de com.posicíón

de alim^entos, podemos establecer fácilmente una ración alimenti-

cia que deb^erá formularse por grupos,.si el ^oontingente de vacas
es, por lo menos, de 50, reuniendo en cada grupo aquellas vacas
que tengan una media diaria de producción en litras aproximada.
La clasificación puede hacerse en ^cuatro grupos :

Cantidad dia-
rla dv 1¢che

Kt oa

L-Vacas en deacaneo ................................. 0 a B -

II.-Idem de poco rendimiento ..................... 6 a 12 -'

IIL-Idem de rendímíento medio ................... 12 a 18 -

IV.-Idem de gran rendimiento ..................... 18 a 25

Las raciones para estos cuatro grupos_ se harán tenien^dq e^a
euenta el rendim^ento medio de leche, aumentando ^un poco la ra-
ción si este rendimiento se aproxima al del grupo inmediato má.
alto, o rebajando cuartdo la. aproximación sea hacia el grupo in
mediato inferior.

Un factor que hay que tener ^Inuy en cuenta a] racionar es ei

volum9n total de la ración, que en las tablas de composición de
aliment^os nos viene ^da^do en función de su sustanc^a ^seca. Pu ^de

ocurrir que racionenws adecuadamente en cuanto se refiere a iuni-
dades alimgnticias y proteína digestible; pero si manejamcs ali-

mentos muy concentrados su volumen será inferior al requerido
para el perfecto funcionamiento de los órganos digestivos, resul-
tand^o la digestión incompleta y perjudicada la asim'lación, lo que

s^ traduce en una pérdida económica ,y un desequilibrio fis^olégi
co. Igualmente son poco recomendables las raciones en que figa-
ren alimentos groseros, de mucho volumen, en gran cantidad, que
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originan una replección excesiva de los reservorios gásrt,ricas,
trastornando la salud de los animales. Podemas considerar como
apropiadas las sigu:entes cifras :

noa AntMAt, v DiA ^

Vara un peso Para un peso
viv^^ de .150 a vivo de 4511 a

450 kilos 60U kiloa

ISuslancia seca en kilos)

Lrn ración de conservaclón ............. .................................... 7-10 9-17

^.on una producción de 5 kg. de leche .. ............................ 8-12 10-13

Idem id. de IO kg. de leche ... ............................................. 10-15 11-15

Idem íd. de 15 kg. de leche ..... ........................................... 11-16 12-18

Idem id. de 20 lcg. de leche ................................................ 12-1T 13-17

Idem id. de 25 kg. de leche ...... .......................................... 13-18 14-18

Con todos estos dat.os que venim^os cansiderando, vamos a for-
lnar una ración alimenticia para una vaca de 500 kilos, o un gru-

po con igual peso medio ,y una producción de 18 kilos de leche con

i^,25 por 100 de grasa,

NF.CESIDADES NUTRITIVAS DE i7NA VACA DE 500 KILOS DE YESO

S. D.

hK`^

Ll. A P D.

í^Ci.

^(^" Rac{bn de conservacíón: ,

300 kg., a razón de 0,67 unídades alímentícias

y 50 gr. de proteina digestible por 100 kg.
.........................................................peso vivo ^ .:ib 2 1

Ración de producción:
18 kg. de leche con 3,25 por 100 de grasa a

0,33 U. A. y 50 gr. de P. D, por kílo de leche. 1'L-16 6,94 90U

ToT.ni.^ .................. ..................... 1'2-16 9.23 1.160

RACION ALIME:NTIC[A
lhoteína di^

J. S. keetible
KBa. - U. A.

KR'• Gramos

Paja .............................................. 5 4,51 1,15 24

S^alvado .......................................... 5 4,44 4,0T b1Y

Heno ...... ..........................:............. 2 1,73 0,91 179

Cebada ............................. .............. 1 0,89 t,01 6^

Habas ............................................ 1 0,89 1,04 194

Torta de coco ........................ ........ 1 0,88 1,13 196
- - --- -

ToTnL®s ................. .......... 15 13,40 9,31 1.168

Esta ración Ilena todas las cond^ci^ones exigidas, tanto desde
el punto de vista higiénico, respecto a la sustancia seca en rela
eión al volumen ^total, como a las can`tidades en tmidades alimen-
ticias y proteína digest.ible formuladas al hacer eR cálculo alimen-
ticio anter^or.

No obs>tante, y comao siempr,e hemos de t^ener en cuenta el fa,c-
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tor individuali^dad, ssrá convenien'te vigilar la produc^ción de ca^da
i,ndividuo del lote, así como su peso. Pues podría suceder que al

guno, sin causa patológica, dis^m^nuyera en peso, en kilos de le
che producida o en ambas cosas a la vez; a estas vacas las tras-
ladaremos al grupo inmedia,to superior, por ser insuficiente para
ellas la ració^n del grupa en que estaban incluídas. Si pertenecie-

ran al de producción más alta suplementaremos su ración con la
ca,ntidad de alimentos que estimemos j ust.a o que encontremos por

tanteo.
Si, por ^el contrario, se produjera un aumento de peso y un en

grasam'.ento excesivo de la ma^ma, que resta cualidades px'oducto

ras, las incluiremos en el grupo inmediatq inferior.
Demos ahora una ligera ojeada al estado actual de nuestros

conocimien^t^os en lo que se refiere a la influencia ejercida por loa
alimentos en la ca.ntidad y calidad de la leche segregada.

INFLUENCIA DE LA CANTIDAD DE ALIMENTOS SOF,RE LA SECRECION DE'

LA LECHE

Cua^n^do se pasa de una ración suficier.ft^e a otra e^-casa. la se_•re-
ción no marcha paralela a esta disminución, sino que por un t^em-

po más o menos largo permanece a la misma altura que antes. En
este caso una pax^te más o menos grande de la leche produ^cida

procede de la propia sustancia corporal (carne y grasa) , y el pesc
de los animales puede disminuir hasta en 50 kilos sin que la can

ti,da.d y calidad de la leahe sea mad^ficada. Por l^o común el rendi•-
miento lechero desciende rápidamente a partir de esta pérdida

de peso. '
Si, por el contrario, pax-timos de una alimen^tación escasa, que

s^e va enriqueciendo ^con adiciones de importancia ^di^erent^e, y en
tanto la cantidad tle albúmina sea suficient-e, la producción a^u-

mernta paralelamente a la cuantía apor^ada, Tanto más pr^oductor
es un a.nimal, tanto más considerable es la eleva^ción que experi-
mgnta la producción cuando la alimentación es creciente. Esta

elevac^ón tiene naturalmenie sus límites, cuando se alcanza el ni

ve-1 rnáximo de producción, la adieión ^de nuewo^s materiales^ nu-

t^ritivos a la ración no consigue aumentar la producción de lechQ.
Sólo con la observación directa se puede establecer r.on exactitud

el lími^^e máximo ^le prod^ucción para cada animal.

ACCION DE LA ALBUMINA DE LOS ALIMENTOS SOBRE LA PRODUCCION

DE LECHE

('omo la leche contiene considera.ble cantidad de albúnxina, es



indispensable que ^ésta figure en proporc;ones convenientes en la
alímentación de los animales ]echeros, porque, d^ lo cont.i•ario, ]a
prot^eína láctea se forma a cosia de la propia ^carn^e del airmal.

Lcs resultados de todas las esperiencias retlliz;adas coi^icuei•dan
R^n que ]a pro:^eína ^de los alimcntos tiene gi'an influcncia en la se-
crec^án lá-ctea. Si Ia albúm^na de los ali:nentos disminuye des-
eiende la secreción, aunque la cant,idad d^e l^os res;ant^es pi•'nc`pias
in^nedia?os sea más que sufici^e^rte, ya qu^ las proteínas sólo so
pueden construir a partir de los aminoáci^los de la alimentac:ón,
y aunque en es:a espec`e la ilora bacteriana ^ntestinal es capaz
de si^^iiet.iLar aminoácidos s^encillos, tomando con-^o base las ami^
clas, prodttctos nitro^;enados no proteicos, urea, asparrag'nti, et,
^cétera; son tau sí^mples los elaboradas, q^ue no ejercen nin^una
i^nfluencia en la pi°oducción de ca ŝeína, prótido ^de compl^cada ar-
quitectura mol^ccular. Por otra parte, hasta el día no se ha ^con,-
seg•u:do reconocer a la albúmina alimen^icia infiuencia en la com-
posición centesimal de este princip^o e^n la ]eche. Solamente cuan;-
do ^l organismo llega a. ser mu,v poure en proteina, se hace la le-
c:he acuosa ^- dcsciende al^-o su porcer.t<i,je.

ACCION DE LA GRASA DE LA ALIMENTACION

Ya hemos visto anteriormente las ]imitaciones que al consumo

de ^;•ra-ndes ^cantidades de grasa alimenticia oponen los ^tras^orno^s
d'gsstivos que ocasionan. De todas forma.s, eYperiencias realiza.-
das int.ro^ducicndo en el organismo por distintas vías ácidos^ gr'a-
sos han eca^siona,•'o sólo mu^- li^•ca•as osc lacior^^^s e.^ el índice p.or-

centual de grasa de la leche, y desde luego créese que la ^g]ándula
^mamaria no es capaz de trabajar con grasas eatrañas ^en s;^a com-
posición a las del orga^nism^o. ^

Cier;os aliment^os como las t.ortas de palma, ]as de coco, ca-
cahue:'e y semilla; de al^^•c^^onei•o. elevan mc^de^ra^^dam^n e el coi:te-

nido en grasa, pei•manec^endo la cant^dad de 1^3che inalterada.

Otros, como ]as tortas de adormideras, semillas ^de ricino y la ha ^
rina de arror, disminu,yen en pequeñas proporci^ones, tanto la can,-
tidad de leche como su con^enido ^n grasa.

LOS CAREOHIDRATOS EN LA YRODUCCION DE LECI-IE

Aparte de los 48 gramos de lactosa que la leche contiene por
litro y que han de proceder de las sus'tancias no azoadas, intervie-
nen en proporción elevada en la formac^ón de la grasa, a.portan-
do, por tanto, más de la mitad del eYtracto seco total. Cier'tamen-
te que es'tos dos componentes de la leche, lactosa y grasa, pueden



originarse en pequ^ña proporción en la destnuoción de grandes
cantidades de proteína, por cada 100 grzmos de proteína 56 de
glucosa, pero, corr:er><temente, ^el suminatro de prot^ína no es tan
alto que tras la separación de la necesaria para la formación de
la caseína, queden todavía porciones disponibles para otros fines.

Si en la ración alimenticia existe una carencia de sustancias
no az^oadas, con el tiempo, se presenta una disminución en ^l renr
dimiento lácteo; al principio, la grasa co^•poral atendería a estas
necesidades, pero ya hemos visto anteriormente qus el empleo
progresivo de la grasa corporal produce un descenso aonsiderable
en la producción.

Los preparados industriales más o menos m^d:camentosos, con
carácíer de Condimer.^tos o excitan.^t^es, ^deben ser rechazad ^s por

perfectamente inútiles, siempre qu^ podamos suministrar un
pienso de sapidez y olor agradable. Pero es que, además, muchas
de estas sustancias ar>,unciadas y recomendadas como condimsn-
tos y fortificantes disminuyen la producción, dan mal gusto a]a
leche' o la manteca; la hacen inapropiada para la quesería e in-
cluso oc^sionan diarreas o trastornos gást.ricos intestinales. El
hinojo parece ser qu^ es el único qtie posee cualidades estimables
en los easos de retención láctea, pero siempre será más adecuado
proceder al tratam^ento ^opoterápico o terapéutico conveniente.

En las raciones deficitar:as en minerales adiciónese liarina de
huesos y como el mejor condimento_de una ración un bu^n y aro
mático heno.

Sobre las cualidades de olor y sabor de la leche influyen des.
favorablemente, por el olor y sabor desagradabls que la comuni-
can, los alimentos enranciados, fermentados o acidificados anor-
malmente, los almacenados en locales húmedos, así como los ^m
purificados por s^uciedades de l^os p^ebres o recipientes que los
contengan. Esta acción perjudicial ^e mantiene un cierto tiempo
después de que tales alimentos hayan sido retirados de la alimen^
tación.

Por íilt,imo, cuando se consumen grandes cantidades de ali-
mentos muy acuosos durante largo tiempo, la leche puede ser de^
masiad^o flúida. Así, en determinadas circunstancias, que todavía
no son bien conocidas, los piensos excesivamente ricos An agua
pue^den originar una atonía general, y en especial de los órganos
digestivos, y aparecer, como consecuencia, una spcreción láctea
anormalmente acuosa.
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