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ALIMENTACION DE LA VACA LECHERA.

NORMAS PRACTICAS

Cuestión fundamental, en la producción económica de le-
che, es la alimentación del ganado, qtte ha de regirse por nor-
mas técnicas, las cuales varían segíln se mantengan las vacas,
en estabulación o en pastoreo. ^

De particular importancia es la administración de los^.
piens^os concentrados, alimentos caros ctryo consumo debe ser^
proporcional a la producción láctea de cada res.

Normas generales.

REGLa i.`^ El racionamiento de una vaca lechera se com-
pone de dos partes : el alvrnento de vohawne^^i o forraje (henor
hierba verde, raíces, silo, etc.) y alivr^e^zto con^centya^^o o pien-
sos (liarinas, salvados, tortas oleaginosas, etc.).

R^GLA z.a Toda la técnica de la alimentación consiste en
saber ectuilibrar el forraje, el pienso (alimento concentrado^
y la producción de la leche del animal.

RECLA 3.a Según qtte la vaca se alimente exclusivamen-
te en el establo, o teng^a además acceso al pasto, las normas.
^lue aproximadamente nos permitirán conseguir el eduilibria
an±es citado son las siguientes :

Régimen de estabulación.

R^c^i.:^ ^.a El torraje debe suministrarse diariamente err
la propo^rción apro^imada de dos kilos de heno por cada.
ioo kilos de peso vivo del animal. Es decir, una vaca de ^oo:
kilos estará bien alimentada con io kilos de heno diarios.
Vlás de esto es una alimentación excesivamente voluminosa,.
y menos es de escaso volumen. Sin embargo, en las distintas-
razas, y en las distintas vacas, pueden presentarse ainplias
diferencias en su capacidad de consumir mayor o menor can-
tidad de forraje.
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REC;I.^ 5.°ti Si las disponibilidades de la tinca lo aconse-
jan puede sustituirse parte del heno por otros alimentos cle
^-^ ^lttlnen, con arreglo a las siguientes equivalcncias :

0'7^ kg^. de pulpa de renwlacha (secaj equivalen a i kg. de heuo.
z'^o kg. de silo de alfalfa equivalen a t kg. de heuu.

3 k:g^. de maíz o hierba equivalen a i kg. de heno.

{ kg. cie nabos forrajeros equivalen a i kg. cíe henu.
^ kg. de remolacha iorrajera equivalen a t kg. de heno.

1^^Ui._a 6.`` Existen diterentes calidades de henu. 1?1 que
,^roceéle de hlantas legttniinosas (altalfa, trébol, veza, etc.) es
mejor que el procedente de hlantas gramíne^^s (lr<ístos natu-
r<iles, ray-grass o vallico, etc.). Cuanto más hoja tenga cl
heno y más intenso sea su color verde se considera que es de
,n^cjo^r calidad.

}Zl^:ci.:^ ^.^c I^1 i^orraje de mejor calidad debe resei-var,c
para las vacas en plena procíucció^n y el de calidad inferior
1>ara las otras.

1.ZEGl,.a 8.a Cuando se dispone de paja cle buena calidad
htiecíe aprovecharse para disminttir con ella el consunlo de
^heno. l.a paja y el heno picado se mezclan bien y, a l^artes
^guales, resulta un forraje bueno y econóinico.

La paja sola debe emplearse, exclusivamente, en las vacas
secas, no próxiinas al parto, y en ^la recría. En estos animales
1'^ l.ilos de paja de cereales puede reemplazar a un lcilo de
heno y, si es de leñuminosas, 1'25 kilot;-ramos de le^tiininc^-
sas puede reeinplazar a un kilo de heno. ^

1ZEUi.:^ g.d Cuando la vaca es muy lechera y está en
plena producción, suele convenir disminuir el suministro de
forraje, a fin de que ptteda comer más pienso concentrado y
sostener la producción. Fn este caso puede reducirse a i'^
lcilos de heno por cada loo kilos de peso vivo. Es decir, una
vaca de 50o kilos camerá 7'5 de ^heno diarios.

RFCI:A io. Durante la lactación es conveniente co^n^ple-
»>e?itar el forraje con hienso concentrado ; sólo así se conse-
^uirá la mayor producción posible.

Para determinar, aproximadamente, la cantidad de con-
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centrado que clebe darse, basta saber que, cuando hasa la vaca
de ]os ocho litros, debe co^iner un kil^ cle concentrado por
cada tres o cuatro liti-os de leche que produzca diari<zinente
el aniillal. Es decir, una vaca ^lue esté dando zo litros de
leche necesitará de cinco a siete kilos de concentrado al día ;
si la leche es nluy rica en g-rasa convendrá d<lrle los siete
kilos, y si es pobre bastará con cinco^. En cad^i caso el va-
^luero <lconlodará el r^cionamiento a la calidad de l^l leche
que pro^luzca la ^-aca.

R^Ut_n ^ 1. No sc^lo es necesario dar la cantidad de con-
centrado que e^ige la producción, sino que tan^bién se pre-
cisa saber preparar este concentrado haciendo una mezcla
adecuada a la calidad del tc^^rraje de que se alin^euta la ^aca.

Para conseguir esto se utilizarán las tablas del cuadro níi-^
inero 1 y del cuadro ntímero z. En el níimero i^^emos, seaíin
la calidad del forraje seco, la riqueza en hroteínas ^lue debe^
tener la ^nezcla. 1' con el número z, basándono^s en la riqueza
proteic^ de cada uno de los piensos que c^ueramo^s mezclar, se
or^^nizará la proporción en que deben entrar éstos cn la
mezcl^l hara obtener, en conjunto, las riquezas que nos da el
cuadro níimero t .

C^on un ejemplo aclararemos esto. Su^ungainos un esta-
blo en ^jue el ^o por loo de la alimentación forrajera se con-
sigtle ccm heno de legun^inosas, y el resto con raíces, silo de
in^líz, etc. Seg^ítn el cuadro número i la mezcla concentrada
debe tener del 1 q. al 16 por i oo de pro^teínas totales. Supo-
niendo que queremos componer esta n^^ezcla con nlaíz, a^^ena
ti^ torta de algodón (clecorticada), y si titilizamos estos piensos
a ^r<lrYes iguales (i-i-i) la mezcla tendrá una ridueza proteica

^y, 1 ^ io,x, 1 -^^oX i
de -- --- - tq'3 ^^or Too; cs-,

^
decir, será superior al i6 por ioo que necesitábamos, lo cua]
n^^ es un inco^nveniente, pero puede si^nificar tm derroche cle
hiensos o de dinero si, por ejemplo, la torta de alg-odón es-
casea o resulta cara. En este caso podríamos calcular otra
mezcla en que la torta entrase en proporción inenor. P^or
ejemplo, una parte de maíz, ttna de aven^ y media de to^rta
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de algodón ( I-I-o'5), y en este caso la mezcla tendrá la rique-
8X I -}- IoX I-^4oXo'5

'/_a ----- - = 15'2 por I00,
-' 7

que es suficiente para nuestro caso.

Cuadro núm. 1.

CLAti15 DF, FOR RAJI'.

Proleina
total di•

la me,cia

Por l00

too por too de heno de leguminosas ........................ i>-^ }
5o por ioo dc ídem íd . .......................................... i4-i6

No se usa heno de leguminosas ................................. i(i- t ^

Cuadro núm. 2.

PIENS05

\laíz .....................................................................
Cebada ...............................................................
_lvena ..................................................................

Torta de algodón (decorticada) .................................
Idem íd. (medio decorticada) .................................

Salvadu de trigo ...................................................

Yulpa de remolacha (seca) ....................................
Torta de linaza ......................................................

Harina de soja ...................................................
Algarrobas ...........................................................

Yeros ..................................................................
Veza ...................................................................

Proteina
lotal

Por100

En ft)rma semejante se calcularía siempre.

Rrcr,^^ Iz. Si la calidad del fc)rraje no es buena con^•iene
reforzar el porcentaje en proteínas de la mezcla.

RFCr.n 13. Conviene que en las mezclas entren, por lo
menos, tres o ruatro piensos distintos.

RFGr,A 14. I,a mezcla c<^ncentrada, además de los pien-
s<)s t^ue en cad<I cas^) se estimen más ct^nYenientcs, <lebc lle^^ar
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siempre i por zao de sal y i por ^ oo de hariua dc huesc^s.
Desde mediado^s de invierno conviene tanlbi^n añadir, en las
vacas u^uy pi-oduct^^ras, un preharado a base de vitamin^l ^^
cie lus ^jtie ^^eilde el comercio.

Régimen de pastoreo.

Rr;cr,^^ 15. En primavera na debe hermitirse salir la ^^aca
^il pasto hasta que éste esté perfectamente br^rt^^do. lltu-antc
los ocho o diez primeros días de entrar el g-anadc^ ^n I^s l^a^-

EI trato p alimeutación de las vacas debe rcalizarse según uurmas estabL^cidas

y, sobre todo, cou toda clase de me^d^idas higiénicas.

tos es c^>nveniente dar, por la inañana, a los animales una ra-
ción de pienso seco (heno o paja) antes de llevai-los al pasto;
pueden e^^itarse así mucho^s trastornos digestivos.

Ri.c,i,:^ r6. Los forrajes verdes de principio de primavera
y de ñu de otoño son los más peli^rosos para la vaca. Es
preciso estar alerta a la meteorización (formación de gases



en la panza) y evitar forrajes con escarcha, con plantas ve-
nenosas, etc.

RrGr.A 17. Para las vacas que no son de bran produc-

ción, un buen pasto puede ser alimento suficiente ; pero, cuando

pasan de los II litros al día, conviene siempre conlplementar

el pasto con pienso concentrado, que sc dará a razón de un kilo

de niezcla por cada tres litros de leche después de los I I litros.

I^s decir, una vaca due está dando zo litros diarios necesitar^l,

20 - II
adem<ts del pasto, - = 3]:ilos de nlezcla diarios.

3

IZf:GI,a IS. La mezcla de pienso concentrado debe ajtts-
tarse a la calidad del pasto y, para ello, se utilizará la riqtlez^^
en proteína que nos cía el cuadro níimero 3.

Cuadro núm. 3.

Proteina
CLASE llE ^PASTO tolal

Po r tOD

Hiera^a tierna de primavera .................................... io

Yrimavera avanzada ............................................. i a a i,}
Verano y otoño ................................................... iba i8

Es decir, por ejemplol a principios de primavera, si

sf.iministramos una mezcla a base de salvado, maíz y
avena, a partes ig-uales ( I : I: I), esta mezcla tendrá

I^ .x I-}- c^ X I^- I O X I
^- ^ = Ir por Ioo de pro-

3
teína total y será suficiente, en dicha época.

A1 avanzar la primavera y empeorar el pasto habrá qtte
forzar la riqueza en proteína. Por ejemplo, podemo^s poner
salvado, maíz y avena en prop^orcibn (2 : I: I) y tendrenlos

I 5 X 2-f- 8 X i-}- Io X I
I2 por Ioo de pro-

teína total.
Más adelante, cuando comience el verano, habría que in-

troducir un pienso con mayor riqueza en proteína (torta de
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<ilgodón, soja, etc.) para que la riqueza de la mezcla pudiera
continuar subiendo. Análogamente se procedería en cualquier
otro caso.

RFC,r.A i9. Cuando hacia mitad del verano el pasto se
agosta debemos evitar la baja de la producción, bien aumen-
tando la cantidad de concentrado, o complementando el pasto
con heuo, o con silo.

Rrvt..^ ao. I:n años normales no conviene retrasar en el
otoño la salida del ganado de los pastos.

Alimentación ^días antes y después del parto de la vaca.

RirGt.^ Zt. Diez días antes del parto deben suprimirse
de la ración los alimentos pesados, como maíz o cebada, y
sólo se seguir^in suministrando alimentos ligeros y algo la-
xantes (hierba verde, raíces, etc.). El pienso concentrado pue-
de estar constituído diariamente por o'5 kilo^ de salvado,
0'5 kilo de avena triturada y o'5 kilo de torta de algodón.

l^r.Gr..A Zz. Después del parto, durante otros diez o doce
ciías, debe continuarse con el mismo racionamiento. Pasado
este tiempo, la vaca debe ser llevada gradualmente a su má-
xima proclucción, aumentando el consumo de alimentos hasta
las cif ras que hemos deducido.

DEPOSI"PO LEIGAL, M. 3.109-1958,
GRÁFICAS UGUINA ^ Df.4DRID


