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El crecimiento de los mamíferos es un 
fenómeno complejo dependiente de múlti
ples factores que están sometidos a delica
dos sistemas de regulación, entre los cuales, 
el menos conocido es el protagonizado por 
el sistema circardiano; bajo su influencia 
muchos de los factores que intervienen en 
el crecimiento presentan amplias oscilacio
nes nictamerales. Partiendo de este hecho, 
planteamos la hipótesis de que «el ciclo 
circadiano pueda ser una unidad básica de 
crecimiento». 

Los ciclos luz-oscuridad (L:O), a través de 
los núcleos supraquiasmáticos del hipotá
lamo, influyen en la organización temporal 
de la secreción hormonal y del comporta
miento alimentario. Por tanto, al modificar los 
ciclos L:O, es posible influir sobre los ritmos 
biológicos de los factores que influyen en el 
crecimiento. Dado que la duración del ciclo 
circadiano se puede manipular experimen
talmente, dentro de unos límites que asegu
ren la capacidad de sincron ización del ani
mal, si nuestra hipótesis fuera cierta también 
se podría manipular la velocidad de creci
miento. 

Si se lograra sincronizar la ritmicidad de 
los factores de crecimiento a ciclos circa
dianos más cortos, forzando al organismo a 
«vivir más deprisa», el crecimiento podría 
acelerarse; por el contrario, los animales que 
se sincronizaran a ciclos de mayor duración 
desarrollarían sus funciones biológicas más 
lentamente, por lo que el crecimiento podría 
retrasarse. 
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Para poder corroborar, o por el contrario 
descartar, que la velocidad de crecimiento 
es proporcional al nº de ciclos L:O que vive 
un animal, se valoró la tasa de crecimiento 
de ratas Wistar sincronizadas a ciclos L:O de 
diferente duración. El grado de sincroni
zación de los animales a diferentes ciclos se 
objetivó mediante el registro continuo de la 
actividad alimentaria; para ello se d iseñó un 
sistema automatizado de registro, adecuado 
al tipo de estudio que pretendíamos realizar. 
Tras establecer los límites de sincronización 
para la rata Wistar (con ciclos L:O simétri
cos) entre las 22 h 30 min y a las 26 h 30 
min, se procedió al análisis del comporta
miento alimentario (62 ratas), crecimiento 
longitudinal (40 ratas) y/o evolución ponderal 
e ingesta (108 ratas) de animales de ambos 
sexos expuestos a ciclos de 23 24 25 ó 26 
horas, durante 40 días a partir del destete. 

El crecimiento ponderal por ciclo fue prác
ticamente igual en los diferentes grupos de 
animales sincronizados, lo que se tradujo en 
una disminución del crecimiento objetivo 
inversamente proporcional a la duración del 
ciclo. De los 14 grupos experimentales ana
lizados, tan sólo dos mostraron resultados 
discordantes con el comportamiento del 
resto, probablemente debidos al menor gra
do de sincronización detectada en estos 
an imales. La longitud alcanzada por las 
ratas expuestas a ciclos de 23 h fue 
significativamente mayor que la del grupo de 
26 h. La totalidad de los cambios en el cre
cimiento no pueden explicarse únicamente 



en base a las modificaciones en la ingesta, 
ya que, aunque también se modula cíclica
mente, se ajusta en menor medida que el 
crecimiento a la duración del ciclo L:O. El 
ritmo circadiano de la actividad alimentaria 
se adapta a la duración del nictámero, 
mostrando una clara sincronización, pero no 
conserva exactamente el mismo perfil de las 
ratas expuestas a 24 h, alterándose la rela
c ión entre el patrón alimentario y el ciclo L:O; 
esto contribuye a que existan diferenciasen 
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el índice de eficacia alimentaria que tiende 
a ser menor a medida que aumenta la du
ración del ciclo L:O. 

Los resultados obtenidos son en gran 
medida coincidentes con la hipótesis de 
partida y permiten concluir que el crecimien
to ponderal en la rata se puede acelerar y 
en lentecer como consecuenc ia de la 
sincronización de los animales a ciclos L:O 
simétricos de períodos diferentes de 24 
horas. 
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La finalidad de este trabajo de investiga
ción ha sido establecer la apariencia 
videoendoscópica del útero de la yegua, 
durante varios estados del ciclo sexual. Se 
empleó un videoendoscópio de 130 mm de 
longitud, con el que previa tranquilización 
del animal y por vía vaginal, se estudió el 
aparato genital de doce yeguas. 

Las imágenes endoscópicas obtenidas, 
estuvieron correlacionadas con la actividad 
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ovárica de cada yegua en el momento de la 
exploración, seguida mediante palpitación 
rectal y ecográfica. 

Consideramos que la endoscopia del 
aparato genital de la yegua vía vaginal, es 
un método de exploración bien tolerado por 
el animal, poco traumático, rápido, directo y 
con amplias posibilidades diagnósticas y 
terapéuticas. 
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Por reacción de Diels-Alder entre (E) 
-D-galacto-3, 4, 5, 6, 7-pentaacetoxi- 1 
-n itrohept- 1-eno y 2-meti l-3,4,5-triaril-
ciclopentadienonas se han obtenido, con 
total diastereoselectividad, regioselectividad 
parcial, y en rendimiento elevado, (5S,6R)
l-metil-2,3,4-triaril-5-exo ( 1,2,3,4,5-penta-0-
acetil-D-galacto-pentitol-l-il)-6-endo-nitrobi
c iclo[2.2. l]hept-2-en-7-onas como produc
tos mayoritarios , y (5S,6R)-1,2,3-tria
ril-4-metil-5-exo-( 1,2,3,4,5- penta-0-ace
t i 1-D-gal acto-pent itol-1-i 1 )-6-e ndon itro
biciclo[2.2. l]hept-2-en-7-onas, isoméricas 
de las anteriores, como productos minorita
rios. Igualmente, por reacción de Diels-Alder 
entre (E)D-mano-3,4,5,6, 7-pentaacetoxi-1-
nitrohep-1-eno y 2-metil-3,4,5-triarilcic lo
pentadienonas se han obtenido, con total 
diastereoselectividad, reg ioselectividad par
cial, y en rendimiento elevado, (SR,6S)-1 
-meti 1-2,3,4-triaril-5-exo-( 1 ,2,3, 4,5-penta-0-
a ce ti 1-D-mano-pentito 1-1 - i 1 ) - 6-e n do
nitrobiciclo[2 .2. l]hept-2-en-7-onas, como 
productos mayoritarios, y (5R,6S)-1 ,2,3triaril-
4-metil-5-exo-( 1 ,2 ,3,4,5-penta-0-acetil-D
mano-pentitol- 1 -il)-6-endonitrobiciclo[2.2. 
l]hept-2-en-7-onas, isoméricas de las ante
riores, como productos minoritarios. Todos 
estos productos se obtienen a través de un 
único estado de transición, sobre cada una 
de las caras proquirales de la ciclopen
tadienona. Este tipo de ataque parece co-
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rresponder al modelo postulado por Houk 
para reacciones de cicloadición relaciona
das con éstas. La regioselectividad parcial 
observada en las reacciones de cicloadición 
anteriores se ha atribuido a la existencia de 
factores electrónicos, debidos a la deslo
calización electrónica en la estructura de las 
ciclopentadienonas, que superan a los fac
tores estéricos en el estado de transición de 
la reacción. A la vista de estos resultados, 
se puede concluir que las reacciones ante
riores constituyen un buen método de sínte
sis de una nueva clase de Cglicósidos, que 
incluyen en su estructura un anillo de 
norbornenona poli substituido. Por otra parte, 
las reacciones de aromatización térmica de 
algunos de los cicloaductos obtenidos, con 
eliminación del grupo carbonilo puente 
como CO y del grupo nitro como HNO

2
, 

conducen cuantitativamente a los compues
tos, 2-metil-3,4,5-trifenil-1-(1,2,3,4,5-penta
-0-aceti 1-Dgalacto[ óD-mano ]-pentito l-1-i 1 )
bencenosy2 ,3 ,4-trifenil-5-metil-1-( 1 ,2,3,4,5-
penta-0-aceti 1-D-man o-pentitol -1-i 1 )-ben
ceno, respectivamente, por lo que, asimis
mo, se puede considerar a dichas reaccio
nes como un buen método de acceso a 
algunos nuevos C-aril glicósidos polisubs
tituidos. 

De acuerdo con un tipo de reacción se
mejante al anterior, por reacción de Diels-



Alder entre (E)-nitroolefinas derivadas de 
azúcares acetilados y tetraciclonas, a reflujo 
de xi leno, se han obtenido directamente los 
compuestos 2,3,4,5-tetraaril-1-( 1,2,3,4,5-
-penta-O-acetilD-galacto-pentitol-l-il)bence
nos y 2,3,4,5-tetrafenil-1-(1,2,3,4,5-penta-O
acetil-D-mano-pentitol- 1 -il)bencenos, total
mente aromatizados. Según esto, podemos 
concluir que la reacción constituye un 
método alternativo de síntesis de nuevos 
C-aril glicósidos polisubstituidos de cadena 
abierta. 

Y, por fin, dentro de otro tipo de reacción 
sobre estos compuestos, por reacción de 
cicloadición 1,3-dipolar entre (E)-D-galac
to-pentaacetoxi-I-nitrohep-l-eno y N-(acloro
benciliden)-N'-fenilhidrazonas, se han obte
nido los nuevos 1,3-diaril-4-(1,2,3,4,5-penta-
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O-acetil-D-galacto-pentitol-I-il)pirazoles, jun
to con trazas de 1,3-difenil-5-(1,2,3,4,5-
penta-O-acetil-D-galacto-pentitol-l-il)pirazol 
en un solo paso. Asimismo, por reacción de 
adición seguida de ciclación entre (E)-nitro
olefinas derivadas de azúcares acetilados, y 
ptoluensulfonilmetilisocianuro, se han obte
nido los nuevos 3-n itro-4-(1,2,3,4,5-
penta-O-acetilD-galacto-pentitol-l-il)pirrol y 
3-nitro-4-(1,2,3,4,5-penta-O-acetil-D-mano-pen
titol-1-il)pirrol en un solo paso. Aunque no 
pueden considerarse como métodos gene
rales, los dos tipos de reacciones anteriores 
constituyen un método razonable de acceso 
a nuevos C-nucleósidos pirazólicos o 
pirrólicos de cadena abierta, que pueden, 
en algún caso, ser de interés como precur
sores de compuestos más complejos. 
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El proceso evolutivo conocido como se
lección sexual es una de las hipótesis más 
convincentes, de las que se barajan hoy en 
día, para explicar el origen y evolución de 
los caracteres sexuales secundarios que 
llevan en muchas especies a un acusado 
dimorfismo. Los faisanes, aparte de presen
tar ostensibles diferencias morfológicas en
tre sexos, tienen un sistema de apareamien
to poligínico basado en el establecimiento y 
defensa de territorios por parte de los ma
chos, hacia los cuales de dirigen las hem
bras para los apareamientos. La varianza en 
el éxito reproductivo de los machos por es
tación reproductora es considerable, y cabe 
la posibi lidad de que sea consecuencia 
tanto de los enfrentamientos entre machos 
como de la elección de pareja. Teniendo en 
mente estas premisas, hemos abordado un 
estudio sobre la evolución de los caracteres 
sexuales más conspicuos de los machos de 
faisán común (Phasianus colchicus) bajo la 
perspectiva de la selección sexual, pero sin 
perder de vista otras teorías alternativas 
sobre el origen del dimorfismo. 

A lo largo de tres períodos de celo con
secutivos (1990-1992) se diseñaron y lleva
ron a cabo una serie de experimentos ten
dentes a aislar la influencia de distintos 
caracteres morfológicos y comportamen
tales de los machos, tanto en los enfrenta
mientos entre ellos como en la elección de 
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pareja, así como para determinar el efecto 
de la competencia intrasexual y de la pre
ferencia de las hembras sobre el éxito de 
apareamientos de los machos. Por otra 
parte, durante esos tres años se realizó un 
estudio continuado de la jerarquía de domi
nancia entre machos y una medición perió
dica de sus variables morfológicas, fisioló
gicas y comportamentales. Para todo ello 
hemos contado con un grupo inicial de 40 
hembras y 39 machos, situados en unas 
instalaciones fabricadas a tal efecto en los 
terrenos del animalario de la Facultad de 
Veterinaria de Cáceres. Constaban de dos 
aviarios grandes donde se instalaron el gru
po de las 40 hembras en uno y un grupo de 
23 machos en otro, convenientemente 
anillados para su reconocimiento individual. 
Los 18 machos restantes se instalaron en 
aviarios individuales para contar con una 
batería de individuos sin contacto social. 
Todos los ejemplares, adquiridos en una 
granja comercial de cría y reproducción, 
eran de la misma edad y habían nacido en 
la primavera de 1989. 

Los resultados obtenidos indican que las 
hembras seleccionan como pareja a deter
minados individuos en función de la magni
tud de algunas de sus características 
morfológicas y comportamentales: longitud 
de cola, longitud de «orejas», presencia de 
plumas negras en la carúncula, cortejo de 
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alimentación, y estatus dominante. Del mis
mo modo, los rasgos y comportamientos, 
que de una u otra forma, condicionan los 
resultados de los enfrentamientos entre 
machos son: el tamaño de la carúncula, la 
longitud de «orejas», el tamaño de los es
polones, el brillo general del plumaje, los 
comportamientos de amenaza, y la exhibi
ción del comportamiento territorial (carúncu
la y «orejas» erguidas). También hemos 
comprobado que los vencedores de los 
enfrentamientos tienen prioridad por el ac
ceso a cópulas, impidiendo la monta de los 
subordinados, pero que el criterio de prefe
rencia de las hembras se mantiene en su 
comportamiento de aceptación de la cópula, 
aceptando la del macho elegido y rechazan
do la del no elegido. Por otra parte, del 
análisis de correlación y regresión múltiple 
entre las variables morfológicas, fisio lógicas 
y comportamentales medidas, se desprende 
que los caracteres seleccionados sexual
mente están correlacionados entre sí y que, 
a su vez, dependen de las condiciones fí
sicas (peso con relación al tamaño), fisioló
gicas (nivel de testosterona) y sociales (je
rarquía de dominancia) de los individuos. Y 
de la libre confrontación entre individuos 
desconocidos, se obtiene que la exh ibición 
continuada en la época de celo de los 
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caracteres más llamativos del macho (cuer
po y «orejas» erguidas, y carúncula erizada) 
es un indicador enormemente fiable de la 
habilidad competitiva de los contrincantes. 

Estos resultados nos llevan a decir que las 
fuerzas selectivas responsables del desarro
llo de los caracteres dimórficos en el faisán 
común pueden encuadrarse dentro del pro
ceso de selección sexual, debido a que esos 
caracteres son elegidos por las hembras y/ 
o inciden en el resultado de los enfrenta
mientos entre machos, aumentando así el 
éxito reproductivo de sus portadores. Y en 
cuanto al significado adaptativo de los orna
mentos del macho en ese proceso de selec
ción, nuestros resultados apoyan varios de 
los supuestos exigidos por el modelo de 
«condición-dependiente» o de la «señal 
verdadera»: el papel que los rasgos 
dimórficos del faisán macho han jugado en 
la evolución, y por el cual se han desarro
llado, es el de actuar de señales fiables de 
dominancia, salud y buenas condiciones 
físicas, dirigidas tanto a machos como a 
hembras para incrementar su éxito repro
ductivo en la época de celo; bien aumentan
do su probabilidad de éxito en los enfrenta
mientos, bien aumentando su probabilidad 
de ser elegido por las hembras, o ambas 
cosas a la vez. 
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De forma natural, la secreción de jugo 
pancreático está controlada por mecanis
mos neurales y humorales. El sistema nervio
so parasimpático constituye la principal vía 
de regulación neural, y el neurotransmisor 
liberado por la estimulación vagal es, 
mayoritariamente, acetilcolina (ACh). Por su 
parte, las hormonas que en mayor medida 
regulan la secreción son la secretina y la 
colecistikinina (CCK). Existe además un ele
vado número de sustancias endógenas y 
exógenas capaces de modificar el volumen 
y la composición del jugo pancreático ver
tido al duodeno. De entre éstas, son proba
blemente los ésteres de forbol (y particular
mente el TPA), los que más curiosidad han 
despertado en los últimos años por su ca- · 
pacidad de estimular a la proteína kinasa C. 

Algunos secretagogos, como la ACh y la 
CCK, inducen una respuesta secretora ce
lular mediante una elevación transitoria del 
calcio libre citoplasmático y la estimulación 
de la proteína kinasa C, mientras que otros, 
y es el caso de la secretina, lo hacen 
incrementando la concentración celular de 
AMPc. 

Existe un postulado, recog ido incluso en 
libros de texto, según el cual dos secreta
gogos que actúen a través de vías distintas 
de acoplamiento estímulo-secreción, admi
nistrados conjuntamente, inducen una res
puesta secretora superior a la simple adición 
de los respectivos efectos provocados de 
forma individual, es decir, se potencian el 
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uno al otro. Por otro lado, se admite la 
participación de la proteína kinasa C en los 
procesos que llevan a la secreción en el 
páncreas exocrino. 

El objetivo de la memoria fue el de aportar 
pruebas que sustentasen o refutasen el ci
tado postulado, obtenidas a partir del 
páncreas exocrino de la rata tanto «in situ» 
como «in vitro». 

Según nuestro modelo experimental pudi
mos concluir que la activación de la proteína 
kinasa C promueve un aumento en la secre
ción pancreática exocrina, pero reduce los 
efectos secretagogos que individualmente 
poseen tanto la secretina como la CCK, 
mostrando dicha proteína un carácter 
modulador de las respuestas secretoras 
promovidas por estos péptidos, con inde
pendencia de la vía intracelular que utilizan. 
Si bien CCK y secretina, individualmente ad
ministradas a dosis fisiológicas, ejercen 
marcados efectos secretagogos sobre el 
páncreas exocrino, la aplicación simultánea 
de los dos péptidos gastrointestinales no 
induce a una respuesta potenciada. La hi
pótesis de que dos agonistas de la secre
ción pancreática, actuando a través de di
ferentes vías de acoplamiento estímu
lo-secreción, administrados conjuntamente 
se potencian de forma mutua, no se confirma 
para las interacciones entre secretina, CCK 
y TPA, en unos rangos de concentraciones 
fisiológicas en la rata. 
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CONCLUSIONES 

1. El resultado de los lavados de alta y 
baja fuerza iónica de suspensiones de 
membranas purificadas nos permite indicar 
la presencia de actividad arginasa asociada 
a membrana plasmática de hepatocitos de 
rata. 

2. La existencia de dos valores de Km 
(2 mM y 130 mM), junto con la determinación 
de dos valores óptimos de pH para la es
tabilidad de la arginasa de membrana 
plasmática de hepatocitos de rata sugieren 
o bien la existencia de dos centros de unión 
al sustrato, uno de alta y otro de baja afini
dad o de dos diferentes estados de agrega
ción o la presencia de dos formas isoen
zimáticas. 

3. El incremento de la temperatura indu
ce la disociación en monómeros activos de 
la forma oligomérica de la arginasa de glán
dula mamaria de rata en lactación, presen
tando éstos propiedades cinéticas similares 
y una menor estabilidad que la forma 
oligomérica. 

4. Una vez purificada a homogeneidad 
la arginasa de glándula mamaria de rata en 
lactación y determinado su peso molecular, 
se concluye que tanto el peso molecular de 
la enzima nativa como el de sus subuni
dades son significativamente distintas a las 
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descritas hasta la fecha para cualquier 
arginasa. 

5. La arginasa de glándula mamaria de 
rata en lactación presenta una c inética 
hiperbólica a pH 9,7. Sin embargo a pH 7,4 
se ha observado un fenómeno de inhibición 
por exceso de sustrato, lo que nos permite 
concluir que a pH fisiológico la arginina 
podría participar en la regu lación de la 
arginasa de glándula mamaria de rata en 
lactación. 

6. La unión de Mn2
+ , consecuencia de la 

cual es el aumento de estabilidad de la 
arginasa frente a concentraciones predes
naturalizantes de clorhidrato de guanidina y 
al incremento de temperatura, sugiere la 
existencia de un cambio conformacional en 
la estructura de la arginasa de glándula 
mamaria de rata en lactación. 

7. La ad ic ión de iodoacetamida a 
arginasa dializada a distintos tiempos, en 
ausencia de manganeso, si bien no modifica 
su actividad, sólo permite la recuperación 
parcial (40%) de ésta tras el intento de re
constitución con manganeso. Este hecho 
pone de manifiesto la existencia de grupos 
sulfh idrilo que son accesibles sólo cuando 
la enzima está dializada, bien porque parti
c ipan en la unión al manganeso o b ien 
porque son expuestos debido al cambio 



conformacional producido por la eliminación 
del mismo. 

8. La ausencia de reactividad de la 
arginasa de glándula mamaria de rata en 
lactación y de la arginasa de membrana 
plasmática de hepatocitos de rata frente a 
anticuerpos antiarginasa de hígado de rata, 
así como la falta de reactividad de la 
arginasa de hígado de rata frente a 
anticuerpos antiarginasa de glándula 
mamaria de rata en lactación, además de las 
diferencias ya reseñadas en cuanto peso 
molecular pH, pi, etc. permiten apuntar la 

118 

existencia de dos loci genéticos distintos, 
uno para la arginasa tipo hepático y otro 
para la arginasa de tejidos extrahepáticos. 

9. Los estudios de afinidad de la 
arginasa de glándula mamaria de rata en 
lactación por manganeso a distintas concen
traciones de arginina muestran un aumento 
de la afinidad por el catión a concentracio
nes bajas de sustrato lo cual nos lleva a 
concluir que la disponibilidad intracelular de 
la arginina está regulando la actividad 
arginásica a concentraciones fisiológicas de 
manganeso. 
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El síndrome de mortalidad perinatal, 
conocido popularmente como borrachera 
de los cabritos, es un proceso que afecta a 
los cabritos durante las dos primeras sema
nas de vida, caracterizado clínicamente por 
el desarrollo de un importante shock gene
ralizado, que acaba con la vida del animal 
en un corto período de tiempo, o por un 
menos frecuente cuadro entérico, que pue
de presentarse independientemente al ante
rior, o como evolución benigna del mismo, 
y que provoca una importante disminución 
de todas las producciones. 

Las pérdidas anuales de tipo directo, 
representadas por los animales que mueren 
y aquellos otros que ven disminuidas sus 
producciones, así como las de tipo indirecto, 
gastos en medicinas y honorarios profesio
nales, son enormes en nuestra región, as
cendiendo en el último año a más de 800 
millones de pesetas. 

El proceso, considerado en un principio 
de etiología sencilla, ha venido a mostrarse 
con el tiempo más complejo de lo que cabría 
suponer, desarrollándose en la mayoría de 
los casos etiologías multifactoriales, con im-
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portantes interrelaciones entre los elementos 
que la determinan. 

De esta forma, la administración a los 
animales neonatos de grandes volúmenes de 
leche en pocas tomas, o la dosificación de 
una leche muy rica en principios nutritivos, 
propicia el establecimiento de indigestiones 
que determinan el paso de alimento sin di
gerir de abomaso a duodeno, con las con
siguientes alteraciones motoras y químicas. 

Sobre este sustrato, rico en proteínas y 
péptidos sin digerir, se asientan y multiplican 
grandes cantidades de Escherichia coli y 
Clostridium spp. Aunque una gran propor
ción de estos gérmenes quedan circuns
critos a nivel gastrointestinal, una parte de 
la población de Escherichia coli puede al
canzar una diseminación sistémica, aprove
chando para ello el deficiente estatus 
inmunitario presente en la mayoría de indi
viduos. 

El mecanismo de acción de estos gérme
nes se relaciona prioritariamente con la libe
ración de endotoxinas y metabolitos tóxicos, 
en vista al escaso potencial enterotóxico o 
septicémico detectado en ellos. 
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La cabra es una excelente productora de 
leche en relación a su tamaño corporal, 
hecho especialmente significativo si tene
mos en cuenta su capacidad para hacerlo 
en condiciones de medio difíciles y aprove
chando recursos naturales. En los países 
económicamente desarrollados, esta espe
cie ha ido evolucionando hacia una produc
ción especializada de quesos y carne de 
cabrito, que alcanzan precios interesantes 
en el mercado. La progresiva intensificación 
de los sistemas productivos ha hecho que 
se necesite incrementar la concentración 
energética de la ración, de ahí el interés del 
empleo de grasa protegida en la alimenta
ción de pequeños rumiantes. 

Los alimentos protegidos se caracterizan 
por su capacidad de mantenerse práctica
mente inalterados a su paso por el rumen-re
tículo, siendo posteriormente hidrolizados y 
digeridos en el abomaso-intestino. 

El trabajo pretende estud iar la influencia 
que tiene la utilización de grasa protegida en 
la alimentación sobre la producción lechera, 
tanto cuantitativamente como cualitati 
vamente, litros de leche, producción de 
grasa y proteína, etc. 

Se han controlado 66 cabras de raza 
Verata durante 210 días de lactación, divi
didas en dos lotes con una alimentación 
idéntica a excepción de un suplemento de 
100 gr/animal y día de grasa protegida a uno 
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de los lotes. Se realizaron registros indivi
duales tanto de la producción de leche como 
un análisis de la composición en grasa, 
proteína y extracto seco total. Para ahondar 
sobre las repercusiones de orden tecnológi
co que esta suplementación puede acarrear, 
se ha estudiado también el perfil de ácidos 
grasos y el contenido en caseína de la leche, 
parámetros que determinan en gran medida 
el rendimiento quesero. 

Sobre los cabritos se ha determinado el 
crecimiento y la composición de la grasa de 
la canal de cabritos procedentes de madres 
suplementadas. 

Los resultados obtenidos ponen de mani
fiesto una clara tendencia hacia un mayor 
nivel productivo, tanto en la producción le
chera como en la materia grasa y del extrac
to seco total; como consecuencia se ha 
determinado un mayor valor energético de 
la leche de cabras suplementadas. Respec
to a la fracción proteica, se aprecia un ligero 
descenso no significativo en el porcentaje 
de proteína. 

Se produce un cambio cualitativo en la 
composición de la grasa, disminuyendo los 
ácidos de cadena media y aumentando su 
presencia los aportados por el suplemento. 
En los cabritos también se observa una 
composIcIon diferente del tejido adiposo, 
reflejo de la alimentación recibida de las 
madres. 


