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1.- I N T R o D u e e I o N 

La poblaciOn total caprina se estima en 9'390'313 cabezas y su 

alimentaciOn en su mayoria se realiza bajo condiciones 

extensivas (De Alba, 1971). La distribuciOn de esta población 

es heterogenea y una gran parte (53.5 \) se distribuye 

ampliamente en zonas Aridas y semiáridas del norte del pa1s 

(GonzAlez, 1977). 

French (1970), sustenta que a mayor aridez resulta ser de 

mayor importancia el ganado que las co5cchas, y en la ganadcr1a 

practicada en tales condiciones, las especies rncnort!o tienden a 

desplazar a los grandes animales domésticos. Se considera a la 

cabra como animal doméstico mtis idóneo para explotarse en la& 

zonas áridas y semiárida5 por su gran capacidad de adaptación y 

sus hábitos alimenticios (Dcvcndra y Durns, 1970; French, 1970; 

Mackenzie, 1970; Carrera, 1971; De Alba, 1971; Gall, 1981). En 

nuestro pa1s, el ganado caprino represantu una importante fuente 

de recursos económicos p~rn parte de la población rural de estas 

zonas (González 1977, López 1983). 

AdemJ.G por las caractcrlstic<HJ dC> sus hi\hitos de consumo, bajo 

sistemas de pastoreo controlado, las cabras presentan un 

potencial para el control biolOgico de arbustivas indeseables, a 

la vez que se produce leche y carne, logrando asi cubrir parte de 

la actual dornanda de protelnas do origen animal en la población 

creciente (Ocvendra 1978, Devendr~ 19BG, Fierro 1977). 

Se conocen sus hábitos de alimentación y sus neccsiUadcs 

nutritivas bajo situaciones de estabulación (NRC,1981) 1 bajo 



condiciones de pastoreo es necesaria mas investigación. Las 

cabras pueden sobrevivir en explotaciones extensivas, 

subdesarrolladas, semiáridas, desmontadas y con exceso de 

pastoreo, particularmente en las vertientes montañosas (French, 

1910). 

Las zonas áridas ocupan el 51 % de la superf icic nacional 

(lOJ millones de hectAr.eas) lo cual indica la importancia de su 

estudio y do las formas productivas viables en esquema 

conservacionista de cxplotaci611 del recurso natural. sus 

caracterlsticas fisiográflcas, de clima, edafolC'Jgicas y de 

vegetaciOn constituyen un serio obstdculo para la existencia 

humana, sin embargo, la mayor parte de las zonas llridas y 

semiAridas d8 nuestro pals han sido habitadas por el hombre desde 

hace mucho tiempo (COUACY'l', 1981). 

El sistema de explotación caprina en México es extensivo 

basado en la vegctacion nativa de agostaderos (Arbiza, 1988). En 

estos sistema~ productivos tradicionnles el objetivo principal es 

el ahorro y el consumo familiar (D1az, 1987; Meza, 1907) bajo 

esta situación la condición de aqontadoro, la carqa animal 

utilizada, y el periodo del año tienen importancia sobre la 

calidad de la dieta selc>ccionada por el caprino {Malechack y 

Heinwebcr, 1972 a,b). 

En la ~ctualidad, la situación imperante en los agostaderos y 

pastizales do la regiOn llridil y semi.Jrida de nuestro pals estA 

plasmada en un alto deterioro, una pobre productividad y una muy 

marcada invasiOn dQ hierbas y arbustivas indeüeables (Luna,1987); 



por lo que, ante tales circunstancias, el valor nutricional de la 

dieta de los animales on pastoreo registra fluctuación a trav~s 

del af\o, provocando variación en cantidad y calidad de 

nutrientes disponibles para los animales. 

La cabra presenta gran diversidad en los hAbiton de pastoreo, 

que dependen del ambiente ecolOgico como del sistema de manejo, 

de la temperatura ambi~ntal, de la raza, de la condicibn y estado 

fenolOgico de los vegetales (Frcnch 1970, Louca 1982), y de la 

disponibilidad do los mismos, que varia con la cstaciOn del año 

(Arviza 1986, Oevendra 1978). Ejemplo de ello, en el consumo de 

arbustivas en la estación seca y de las gramíneas en la estación 

hllmeda (Askinn 1972, Dovendra 1978, Mayen 1984). Las especies 

arbustivas presentan la vcntuj a sobre lo5 pastos de mantener su 

valor nutritivo en forma rn¿\s constante u travC.s del año, lo que 

permite a las cabras equilibrnr su dicta en las diferentes 

estaciones. 

Estudios relacionados con el valor nutricional da la dieta de 

animales en libra pastoreo son de innegable importancia y 

menester para un uso y manejo adecuados de los animales y el 

agostadoro. Con base en lo anterior y con ln n~cl'~1id"d de aportar 

informaciOn que conlleve a un mayor conocimiento de la situaciOn 

nutricional de los caprinos en las zonas Aridas y semiAridas de 

Mexico. 

2.- REVISION DE LA LITERATURA. 

2. l. ADllPTACIOll DE LOS CAPRrnos A ZONAS ARIDAS y SEMIARIDAS. 

Exiatan fuertes interacciones entre el tipo de agostadero y el 



ganado, que tienen gran influencia sobre la vegetacibn nativa del 

mismo. Las especies domOsticas presentan diferente habilidad para 

utilizar los distintos tipos vegetativos, lo cual determina las 

principales Areas de conccntraciOn de cada una de ellas 

(McDowell, 19B5). 

2. 2. HABITOS ALIMt:NTICIOS DE LOS CAPRINOS. 

Tradicionalmente se ha considerado a los caprinos como 

ramoncadores (Dcvendra y Burns 1970, oc Alba 1971, Holechek 

1904), pero ante. la evidencia mootrada por alguno a catudioo 

(Malechek y Lcinwober 1912a, Bryant 1979, Harrington 1982), ha 

surgido el concepto de que los caprinos no son ramoneadores 

obligados y por ello pueden ser consideradoo como herblvoros 

generalizados, ya que muestran h3bilidad para mejorar su consumo 

do nutrientes por aelección de toda la vegotaciOn disponible. En 

forma mAs estrictil y definitiva Coblcntz (1977), cataloga a 

los caprinos como gcneralistas oportunistas por su tendencia a 

consumir el forraje mas apetitoso y nutritivo de entre todo el 

que cote dicponiblc. 

La capacidad exhibida por esta especie para sobrevivir en 

ambiente inclemente se debe principalmente a sus hábitos de 

pastoreo que difieren de otros rumiantes (Ocvendra y Burns,1970) 

y el umbral más alto para los sabores amargos que permite a las 

cabras escoger entre una gamil meis amplia de especies vegetales 

que las que conm1mon las ovejas y vacñs (French, 1910}. Esta 

ventaja de la cabril le permite sobrevivir y producir en ambientes 

muy diversos. 



2,3, ESTRATEGIA NUTRICIONAL DE LOS CAPRINOS, 

La estrategia alimenticia de las diferentes especies 
dom6sticas tiene importancia en la doterminacibn de las ventajas 

de una especie determinada en un ecosistema dado. En la figura l 

se presenta una vü1iOn general do los ecosistemas que pueden 

ocupar las diferentes especies de herblvoros en relaciOn a su 

capacidad de selección y del tipo de vcgetaciOn nativa (Demment y 

Van Soest,1963}. 

Las relaciones entre el tamaño corporal de la capecie, la 

capacidad digestiva y lo tasa metabólica, parecen tener 

influencia en la c~tratcrJia nutricional del r"...lmiante. Como es 

sabido, ln tuc..:i. mctnbolic<t es función del tam.1f'lo corporal 

elevado a ln potencia 0.75, mientras que la capacidad del tracto 

gastrointestinal en funclOn directa del peso corporal (Demment y 

Van Soest,1983). El caprino, como otroo pequenos rumiantes, 

presenta una altu tasa mctabOlica en rclaciOn a su capacidad de 

solecciOn de una dicta de buena calidad que permita una digestiOn 

rApida y una mayor tasa de paso (Van Soest, 1982). La cabra es 

clasificnda ent1-e los consumidores intcrr.iediarios rn3.s ~electivos 

y con una amplía habilidad para utilizar un gran nümero de 

especies vegetales (McDowcll, 1985). La estrategia alimenticia 

del caprino lo conduce a seleccionar gramíneas cuando su 

contenido de protelnas y digestibilidad son altas, mientras que 

cuando la• calídnd y disponibilidad disminuye el animal puede 

cambiar- al ramoneo de urbustlvns y Arboles cuando sus hojas 

tionen un mayor valor nutricional (Gihad,19Bl; Huston,1979). 

Devendra (1978), considera que estas cnracteristicas permiten 
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qUe la cabra tenga una gran capacidad para mantener su peso o 

incluso tener un cierto grado de producción en los periodos mas 

criticas dol afio. Wilson (1975) trabajo con ovinos y caprinos con 

fistula esof~gica para estudiar la composlciOn de la dicta en 

agostaderos scmiAridos a dos niveles de carga animal. En este 

trabajo encontraron que la dicta de cabras contenia do 70 a 90\ 

de arbustivas y arboles, mientras quo la do borrcgoo proscntl'J 

alta proporciOn de herb.3ceaf3, y lo5 niveles d~ protolna en l<l 

dieta fueron mayores para. ln cabra. El comportamiento 

alimenticio U.e la cübra se m<lnific::ta en mejor fCJrma bnjo 

condiciones donde tenga a su disposlciOn un umpl io rango de 

forraj~s de distintas dic;estibi.lidadc::~, que evidenciarian las 

vcntaja5 do un animal con alta. capacid~1d de oclecciOn de lni; 

partes m~s nutritivas. Sin embilrgo, estarla en desventaja en 

pasturas müjoradas de> la~ zonas templadas donde. el valor 

nutritivo de las plantas CR tlniforrec y lds digestibilidndes 

altas. 

Lo~ factorco ra5s importantes que ~on considc¡-~rln~ r~sponsablcs 

de la h<Jbilid<Jd do la cabra para util iz<lr utlll .-l:-1pl io vcn·iedad de 

vegetación oon: la amplia tolerancia a ~:;u:::;tancias amargas, como a 

compuestos a'Jr ios en comp~ración u otros rumiantes (Goachcr y 

Church, citados por Louca, 1982), la alta dig~.stib1 lidad de fibru 

cruda reportada (Da Vendrn, El Hag., Gihad, citado por Louca, 

1902), 1,1. movi] id:id del li1hio sup0rior qu<' capricit.-, 211 caprino il 

solC!ccionar alimento apctcciblo, po.rticularmcnte cuando pastorea. 

en arbustivas espinosa~ (Louca, 1982). 'l'arnbicn p<J.storea cerca del 

suelo como lo hace el ovino (Harrington, 1982), y por ultimo su 

posicion bipcda durante el ramoneo (Louca, 1982) • su pequeña boca 
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y sus labios prensibles permiten a los caprinos consumir pequenas 

hojas, flore~, frutos y otras partes apetecibles de la planta, y 

ademAs maní.fiesta una atencion principal por el forraje 

disponible por enci.ma de su cabeza (Harrington, 1982). 

2.4. SELEC'rIVIDA DEI.A DIETA. 

Comparados con los ovinos y vacuno:;, los caprinos tienen una 

mayor tendenci~ a cambiar su dieta de ~cuerdo a la disponibilidad 

estacional del alimento y a la tas.:i. de crecimionto de las 

plantas {Louca, 1902}, es decir quü est.3 fuertemente influenciada 

por el cumbio ele estaciones (Fraps y Cory, cita.dos por Iluuton 

1978). r:n el ngostadP.ro la cabra cambia su c.heta segun las 

estaciones del .J.f\o y se h<t observado qua en el misno agostadero 

puede cambiar su dietri pñr.i. las rnisrnan estaciones en afios 

distintos. (Arbiz" 1986). 

La cabra tiene la capacidad de recorrer diotancias importantes 

sobre todo cuando la disponibilidad de forraje es escaso, para 

seleccionar aquellas especies que puede consumir y asimismo, para 

escoger las partes digestibles de cdda plantd (Korand-Fehr, 

1982). Ad0m.is de podPr recorror qnrndcs distancias, pastar en 

terrenos escabrosos y pnrm:_·~;i: sobre sus miembros po:::;teriorcs, su 

labio superior rnóv i l y su lengua prcnsi 1 le permite pastorear 

sobre pa!ltos muy cortos y rcmwvos de forraje normalmente no 

consumidos por otros animales dornósticos (Dcvcndra y Burns, 

1970). su ugilid~Hl le ¡;...in:iilc Lilc.:rn::<1r lug:1rcr. ln.:iccc3lblca para 

las dcmtí.~ especie~ de rur.iiantPn, puede •1provcchar la vegetación 

hasta dos metros de altura y subirse a los árboles (Morand-Fehr, 

1982). 



Las eapecies vegetales de los agostaderos de Ajuchitlan 

Municipio de Qro. que son consumidas por los caprinos, as1 como 

su nombre científico y la familia a la que pertenecen se 

presentan en los cuadros l y 2 (Ricardi, 1987). En base a esta 

información, en el presente trdbajo se estudiaron las cspecit?s 1 

que los caprinos consumen con mayor avidez en los agostaderoc: 

Escobilla 02~odil!m Q.11..c.ittm), olivo ([H.:"::...QL: sp.) y Pasto Blanco 

(Andropooon glQm_~!2...tY~i) a ofocto de conocer su digestibilidad in 
Y.i..tJ::Q y tasn de digonti6n en lan CU<"l.tro er;taciones del afio. 

2.5. EFICIENCIA DIGESTIVI\ DEL CA!JIUNO. 

Uno de los elementos m.1ncjados para justificar la capacidad de 

sobrevivcncia de L't cabra en regiones on que el forraje 

disponible es de baja calidRd, ~~ ou eficiencia digcstiv~ que se 

connidera superior a otros rumiantes (D1:,vendra, 1970). La mayor in 

de los trabajos comparativos de diqostibilidad han sido 

realizados en el trópico usando forrajc.s de baja calidad (El Hag, 

1976, Gih.1.d, 1976, Dcvendra, 1977). En estos trabajos, la 

digestibilidad de lil fibra y de otrm-:. nutrienteo do forrajes 

pobres, l'uc r.iayor par.J. cabn1s que pnra ovino~: (F.l Hag, 1976, 

Gihad, 1976; Dcvcndra, 1977; Sharm~n y P~jora, 1~77; Glhad 1980; 

cuddeford y Do Waard, 1981), a posur del mayor consumo de materia 

seca por unidad de pozo rnetabolico a favor de las cabras en 

relación a los ovinos. Esta m,"yor eficiencia digestiva ha sido 

fundatnentadl'I en caractoristic<l~; como una mejor r.wsticación del 

al imanto, mayor ti e~po dcstinudo u 1 <1 rumia, mayor nümcro de 

bacterias celuloliticas, mayor c<tpacidnd de reciclaje de urca que 

tendria ventajas para la digestión de forrajes toscos y tiempo da 

retcncion de los alimentos en el ru~en (Morand-Fehr, 1981; Louca 
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C U A O R O N o, l 

ESPECIES ARBUSTIVAS CONSUMIDAS POR LAS CABRAS EN AGOSTADEROS 
BSlK' (W.) 

NOMBRE COMUN 

Acibuchc 
Anillito 

Aretito 
cashtindini 
Chispiadora 

Chivita 

Escobilla * 

Frutilla 

Granjero 

Huizachc 
Membrillo 

Mezquite 
Olivo • 

Palo Chilchote 

Peshta 

Rama Ceniza 

Ufi.a de Gato 
Uña de Gato Lisa 

Vara Blane'a 

Vara Prieta 

NOMBRE CIENTIFICO 

~ reticulata-Torr. 

ll2i!fil..¡¡ sp.-WJ.lld 

~sp.-L 

T.rl.xl..ri sp. -P-Dr. 

W.Y.ifl tiljacfolia-Vahl 

L_Q.L,,¡¡ sp.L 

ggf~?dium ~-schl et. 

L.ru1:tM1! !;.ILTJlftD.l - L 

Celtis sp. L 

~ farmesirn-{L) Wild 

'r~~fficg:nticulata 

~ j_y_~-o.c. 

Acer sp-L 

nurscra sp-L 

Brickcllia sa.-All 

CrotQll guatemalensis Lotsy 

~ biuncifl."ra-Bi;nth 

l.1.i.1!1Qg ~'\til-Denth 

Yfil:Il.Qll.Á1! pctenr-.-11.il.K. 

w*i~ lJngustrianil-(lag.) 

FAMILIA 

Ulmacea 

Lcgunimosac 
Verbanaceae 

Compositae 

Labia tao 
Legurninoaae 
Leguminosa e 

Vorbanaceae 

Ulmaceae 

Leguminosa o 
Rosaceae 

Leguminosa o 

Aceraceae 
Burserasoa 

Cornpositae 
Euphorbiaceae 

Leguminosae 
Leguminosae 
Compositaq 
Verbenaceac 

;-E;p;~1;~-t;~b~j~ct;;--------------------------------------------

Ricarcti ( 1987) 
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NOMBRE COMUN 

G 
R Banderita 
A 
M Nava jita 
I 
N Pasto blanco • 
E 
A 
E 

e 
A Biznaga 
e 
T Chilillo 
A 
e Garambullo 
E 
A Nopal 
E 

D 
I Mirto 
V 
E Guapil la 
R s Sangrado 
A 
s 
• Especie trabajada 

C U A D R O N o. 2 

NOMBRE CIEllTIFICO 

P~-ª. curtipcndula (Michx) Torr. 

~!'.! barbat~ lag. 

AggmllQ9.Q.Il ~er~tl!.Q (Walt.) B.S.P. 

~Wf~ ~g: néauv. 

f&h.i.nocactuª- g!mdi s 

Mammi laria 

MYrt.i!l_~-u;.t.!rn sp. 

Opuntia sp. 

S<tlvi'l microphiln (Labiatuo) 

Hechtia 9.1.Q!nQ.rata (Bromcliaceae) 

Jathpha sp. (Euphorbiaccac) 

Ricardi (1987) 
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1982; Arbiza, 1986). sin embargo, se ha generado una intensa 

discusión en torno a estas afirmaciones, argumentando que las 

diferencias encontradas no tienen relación directa a una mayor 

eficiencia digestiva sino que so deben a diferencias en selección 

de dietas, tiempo de retcnción,capacidad de absorción del rumen, 

excreci~n de materia organica mct~bólica o el mantenimiento del 

ambiente ruminal (Me cammon-Fcldman 1901, van Soest, 1982), 

En condlcionc>n c>.:tensivtts la fuente primaria do alimentación 

la constituye el forraje proveniente de gram1neas, hiervas y 

arbustivas prcsentea en los .:igostadcros nativos teniendo una gran 

preferencia por pl~nta~ <lcl entrato arbustivo, menos por el 

h~rbáceo y poco por las gramtnc;rn {Cdrrcra, 1971). La producción 

de forraje del ago~tadcro es determinada principalmente por 

factores clim{1ticos, do los cuales la cantid.:id de precipitación 

anual y su distribución condicionan la dü;ponibilidad y calidad 

del alimento (Fierro, 1987). Estas variaciones afectan 

direct.:lmente los parárnctron productivos del rcbaílo en las 

diferentes épocas del año y puede db:;tinguirso claramente un 

periodo de lluvias, en el cual los animales tienen una 

alimcntacion ñdccu.-1da que ::;e reilej.:i en niveles aceptables de 

producción y unu sequía caracterizada por p6rdidas y escasas 

ganancias productivas. 

2. 6. V/\LOR UUTRITIVO DE LA DIETA. 

El valor nutritivo del forra.je resulta de la intcrcncción de 

factorcz como la composición qulmica, digestibilidad y consumo 

del alimento (Raymond 1969, Mott 197J, Van Soest 197J, LOpez 

1984). Algunos investigadores cm sus trabajos han referido el 
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t~rmino valor nutritivo al contenido relativo de nutrientes en el 

forraje, sin hacerlo extensivo a los efectos combinados de 

consumo y contenido de nutrientes, como tampoco a la eficiencia 

de utilización del alimento por el animal (Mcjis 1981). Lo 

anterior resulta mas palpable en aqucllo:J estudios que 

efcctüan con animales en paatorco por las dificultades que 

presentan, bajo ciertas condiciones, para hacer estimaciones de 

consumo, funda~ent!ndose, los trabajos relativos nl valor 
nutritivo del forraje en las determinaciones da composicibn 

qulmica y digestibilidad de la dieta seleccionada por el animal 

en pastoreo (Holechek, 1982). 

La digestibilidad de un alimento esta determinada por su 

composiciOn qulmica y su estructura llsica (Me Donald 1<.IGU), y es 

la medidad del valor nutricional rn5.s cornünmcntc usada (Van Soest 

1973). fJolcchck (1982), afirman qu0 la digestibilidad proporciona 

la mejor evaluación prilcticn de la c3.lidad. de la dieta d€.1l animal 

en pastoreo, porque indica la porción del alimento que 

es usada por el organismo del animal. 

Por las difcrontcs condiciones en que pueden encontrarse los 

pastizales, el valor nutricionnl de la die-ta de anima.les en 

pastoreo tiene muy rnarcadds varidcioncs, <leliiUo principalmente a 

la composición natural de la vegetación, la cual esta sujeta a 

cambios ecológicos en lao especio:. presentas y en Ja producciOn 

de forraje, ocasionando una variación en la cantid~d y calidad de 

nutrientes disponibles para los anim<llcs (Rodriguez 1988). 

Kilcher {1961), afirma que una acric de factoree> afectan la 
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proporciOn do cambio en la composici6n nutricional de la 

vegetación, con el avance del desarrollo vegetal y los estados de 

madurez. Entre tales factores están los siguientest tipo vegetal, 

clima, estación o época del ano, tiempo, humedad del suelo, tipo 

y fertilidad del suelo, relación hoja-tallo, caracteristicas 

morfológicas y otras, y pueden variar dependiendo de anuales o 

perennes, graminoas o leguminosas. 

Devendra y Burns (1970) citan dos trabajos donde so encontró 

que más de la mitad del tiempo de pastoreo dC? la cabra fue 

dedicado al consumo de ñrboles y arbustos, su preferencia al 

respecto fue similor n la di'.!] ciervo y diferente a lag de la 

vaca y oveja. Morand-Fchr {1982) cita observaciones en ganado 

caprino en pastoreo al sur de Francia durante el verano y atona 

donde se reporta quo al 73% del tiempo de ingestión esta dedicado 

exclusivamente a la prchensión de la vegetación arbustiva. Moyada 

(1979) trabajando con cabras bajo pastoreo controlado dentro dol 

áreas de estudio concluyo que las CQ.bras mostraron una gran 

preferencia por los arbustos cuando estuvieron presentes en las 

parcelas con excepción del hoji.lscn. Sin embargo, como se citó 

anteriormente l~ cabrn tiC'n~ un~ uMplia capacidad para 

desenvolverse eri diferente ambiente y otros autores han 

encontrado en agostaderos con abundancia de grar.ilneas y bajo de 

arbustiva una amplia utilización de forraje (Malcchck Holccheek). 

Algunos trabajos realizados en caprinoG. en condiciones de 

agostadero han reportado def icicncias Pn la cantidad y calidad 

del forraje durante el perlado de sequla, lo cual afecta 

directamente los parámetros productivos del rebaño. En forma 
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opuesta durante la ~poca de lluvia la producciOn da agostaderos 

aumenta notoriamente y la calldad del forraje es normalmenta 

elevada permitiendo niveles adecuados de producciOn del rebaf\o 

(Ortlz, 1989). Estudios realizados en Salinas de Hidalgo, San 

Luis Potosi, indican que durante diferentes épocas del ano la 

calidad de la dicta do lo::; caprinos en agostaderos semiilridos 

varia substanci almcnte, siendo superior en lo5 pcr-1odos de 

crecimiento y forrnaciOn de la vegetación (Gonzé\loz, 1909). 

2. 7. VARIA.AIJ_,IDAD NUTRICION/l.L. 

carrera (1971) Considera que las cabras están bien nutridas en 

cuanto il protcinas, s icndo la nutrición var iablc debido a las 

siguientes razones: tiempo de pastoreo, frccucmcia en que se 

encuentran las plantas, estado de madurez de las plantas y 

temperatura ambiente. 

2.7.1. •ricmpo de pastoreo. 

En un agostadero donde hay poco forrl"!je, Ja cabra necesita 

mucho tiempo püra cGcogcr lo su(!ciente para saciarse, si no se 

lt! da la suficiente oportunidad para bu!Jcar su i\limento en las 

horas cuando el ambiente lo permite, no llega a recoger 

cantidades rn~ximas de forraje. As1 mismo señala que las mejores 

horas de pastoreo son las de la madrugada y las de la tarde hasta 

anochecer. 

2.7.2. Frecuencia en que Ge encuentran las plantai:;. 

La cabril realiza un pastoreo muy selectivo de la vegetación, 

ingiriendo las partes más nutritivas (Morand-Fehr, 1982). Al no 
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encontrar las plantas que más apetece, consume otro tipo de 

plantas pero no con la misma intensidad (Carrera, 1971) .cuando 

los forrajes abundad, lao cabras al igual que otros animales, son 

selectivos, pero conforme disminuye la cantidad de alimento 

disponible, puedC!. reducir sus exigencias par<I evit<Ir la inanición 

(French, 1970). Cepeda y Aldrcte (1981) encontraron dentro del 

altiplano Potosino-Zacatecano en un analisis preliminar, un total 

de 227 especies consumidan por el ganado caprino, de las cuales 

68 destacaron por su mayor frecuencia de consumo. 

2. 7. J. Estado de madurAz do liln plantas. 

En muchas plantas forrajeras el estado do madurez, hace que 

algunos nutrientes cambien signif icativamcntc, en cuanto más 

viejas son las plantas o cuando se acercan a au floración y 

semillamiento, menor cantidad de proteína cruda tienen 

consecuentemcntc mayor la cantidad de fibra (Carrera, 1971). El 

nivel de consumo varia en funcion del estado vegetativo, ol nivel 

mAximo de consumo so situa una semana antes del principio de la 

gemación y espigado de leguminosas y gram1nea5 respectivamente 

(M:orand-Fehr, 1982). 

2.7.4. Temperatura ambiente. 

Las cabras varian la cantidad de alimento consumido según la 

temperatura del aire: comen menos cuando pasa de 20 e, más que en 

tiempo de frío, pero si éste es extremo rr.duce la cantidad de 

alimentos (Frcnch, 1970). 

En los sistemas de produccion extensiva la ganaderia caprina 

es totalmente tributaria de la disponibilidad de las zonas de 
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pastoreo (Morand-Fehr, 1982). En México en invierno y principio 

de primavera la cabra sufre las consecuencias de la escasez de 

forraje. 

Para concluir, es importante hac€'r notar que si bien ha 

existido interés y especulación en cuanto a las diferencias inter 
e intracopecificas en comportamiento alimenticio y eficiencia 

digestiva, son pocos los cotudios comparativos udccuadamenta 
diseftados bajo condiciones cxpcrimcntalco bien controladas. 

Algunos reportes de diferencias entre especies de rumiantes 

han dejado de lado factores como selectividad y rechazo, 

difcrenciao en con~~uniD cn rí!l.J.ci6n iJl prr.o corpor.tl o mctabolico 

y clase de animal, cd.ld y r"'-""l ('ldn SoP.st, 1982, Hrown y ~1honson, 

1984). Eo importante que so rcalize:n esfuerzos para determinar la 

existencia de diferencias entre especies dentro de su habitat, de 

forma de poder evaluar las ventejas evolutivas que han 

desarrollada cada una dQ el las para !;;Obrevivir en diferentes 

ambientes. 
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J,- OBJETIVOS DEL TRABAJO 

3 .1. Determinar lo digestibilid.1d 111 ~ y la 
tasa de digestión de tres especies 

vegetales del agostadero, consumidas por 

caprinos 

J.2. Estudiar las variaciones estacionales en la 

digestibilidad in ~ y tasa de digestión 
de estas ~species vegetales. 
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4.-MATERIAL Y METODOS. 

El presente trabajo se realizó en agostaderos de Ajuchitlán y 

laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Estudios 

Superiores cuautitlán. El área do estudio abarca una superficie 

de 1,390 ha. correspondiente al ejido do Ajuchitlán, Qro. 

4.1. DESCRIPCION DEL 1\REA DE TRABAJO. 

El trabajo se realizo en agostaderos de Ajuchitlán, municipio 

de Colón Qro., que se localiza a los 100 12' de longitud oeste y 

a 20 43.J' de longitud norte. El área se ubic~ a 1990 ~snm, con 
un clima tipo DSlK' (W), qllC corresponde a semi seco templado con 

lluvias en verano que alcanz.:i un rango anual de 460 a 630 mm. La 

temperatura media anual es de Ei c. (lNJ:Gl, l!l!JC) y la vegetación 

es de matorral espinoso, matorral inerme nubinarrne y 

parvifolio, matorral crasi-rosulifolicnpinoao, cardenales, 

nopalcras y pastizales (Miranda y Herna.ndez, 1963). 

4. 2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAi~. 

Se colectaron muestras de Pa:..>to Bl aneo ( ~.9QL\ 

qlomcratus), Olivo(A.Qcr), y Escobilla 812.Q.§1:1Q..dj_4m DJicatum), que 

de acuerdo a estudios anteriores son las especies de mayor 

consumo por parte de los caprinos (Ricardi, 1987) durante 

primavera, verano, otoño e invierno, en 4 ranchos (Loma del 

Costado, El Colorado, La ColmC'nA y Arhol V~rdc) del área de 

estudio. 

Las muestras obtenidas se trasladaron a el laboratorio de 

Nutrición Animal, de la Facultad de Estudios Superiores 
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cuautitlán, para su secado en estufa de aire forzado a 55 c. 

hasta peso constante, se molieron en molino de Wiley utilizando 

malla de lmm. para su posterior análisis. Las muestras obtenidas 

fuer6n sometidas a digestibilidad 1.n ~ de acuerdo a la 

técnica do Tilley y Terry (1963), analizando la digestión parcial 

a diferentes horas (O, 6, 12, 24, 48, 76 y 9G horas de rnuestroo) 

para determinar la tasa de digestión, mediante regresión lineal. 

4.3. COLECCION DE MUESTRAS. 

La colección de muestras se realizó entre el 8 de abril do 

1989 y el 1 de enero de 1990 (Cuadro J). 

Las muestras fueron obtenidas dc 4 ranchos en los cuales se 

semeja el agostadcr.o en forma tradicional. Las plantas fueron 

cortadas simulando la altura do pastoreo de los cuprinos de 

Escobilla y Pasto Dlanco, y cn el caso dal Olivo las hojas al 

alcance de los anirnalen. El rn~terial obtenido fue homogenizndo y 

cuarteado para obtoner una muestra aleatoria, la cual fue secada 

en forma parcial en estufa de aire forzado a 55 C. hasta peso 

constante. Las muestras Gccadas fueron molidas en molino Wiley 

uti 1 izando uno mn 11 a de lmm y ne .:i.lr.iaccmarón para su posterior 

análisis. 

El liquido ruminal que se requirio para la pruoba se obtuvo de 

caprinos .por sondeo, utiliznndo animales que fueron dietados 

previamente durante 48 horas. se utilizarón de dos a tres cabras 

adultas de lao razas nubia y alpina escogidas al azar del modulo 
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C U A D R O NO. 

FECHAS DE RECOLECCION DE LAS TRES ESPECIES VEGETALES DURANTE EL 

Allo. 

E 

s 
p 

E 

c 
I 

E 

s 

PRIMAVERA 

B-ABRlL-89 

Escobilla 

Olivo 

Pasto Blanco 

E S T A C I O N 

VERANO 

B-JULI0-89 

oToflo 
13-0CTUBRE-89 

Escobilla Escobilla 

Olivo Olivo 

Pasto Blanco Pñsto Blanco 
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INVIERNO 

7-ENERD-90 

Escobilla 

Olivo 

Pasto Blanco 



de Caprinos de La Facultad de Estudios superiores Cuautitlán. El 

liquido ruminal, se colectó en recipientes oscuros colocados on 

un contenedor termico con agua caliente (37 c.). En el 

laboratorio el liquido ruminal se filtro a través de 4 capas de 

manta de cielo con ol fin do quitar las particulas groseras 

(Tejada, r. 1984). 

La digestibilidad 1n .Yi1.1;:Q ne avaluó con la t6cnica descrita 

por Tillcy y Terry (1963) y en forma complementaria se analiz6 el 

contenido de Materia Seca (MS) de acuerdo a la técnica sugerida 

por Morf1n (1982). Con esta información se calculo la 

Digestibilid~d .in y.itJ.:2 de Materia Soca (DIVMS) a las 96 horas do 

digestión in vitro y Tasa de Digestión do Materia Seca (TDMS), se 

calculó por promedio de regresión lineal de los valores parciales 

obtenidos on la digestión de las diferentes horas de muestreo. 

La información obtenida se analizó de acuerdo a un disef'\o 

complementario al azar con arreglo factorial de tratamientos (3 

especies X 4 estaciones) utilizando el paquete SAS ( steel y 

Torrie, 1980). 
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5. - RESULTADOS Y DISCUSION. 

En el cuadro 4 se presenta la informaciOn correspondiente a la 
digestibilidad .in Y..i..t..t:Q. de la Materia Seca (DIVMS) de los 

forrajes estudiados en las diferentes estaciones del af'\o. El 

anAlisis de varianza de la información obtenida, indicó la 
existencia de diferencias altamente significativas entre cspecios 

(P<0.001) y significativas entre estaciones del ano (P<O.OJ). La 

comparación de medias entre especies permitió 

establecer la mayor (P<0.05) Digestibilidad .in Yitt:2 de Materia 

Seca (OIVMS) del Olivo en relación a.l Pasto Blanco y Escobilla, 

mientras que catos último~ no difirieron significativamente 
(P>0.05) entre si. Si bien la Escobilla es una leguminosa y no 

presentó diferencias con el Pasto Dlanco (gramíncd} os importante 

resaltar que en el trabajo realizado por Ricardi (1907} se 

encontraron diferencias imyortantcs on el tiempo dedicado a 

pastoreo por las cabras sobre esta leguminosa, adcrné.s de 

presentarse en forma frecuento y en abundancia en este tipo de 

agostaderos. En relación al Olivo aparece como una fuente 

frecuente en el agostadero por su distribución y dentro de las 

arbustivas las cabras dedican buena parte de su tiempo al consumo 

de estas especies en los momentos rn~s criticas del ano 

coincidiendo con lan bondades demostradas por su digestibilidad. 

En relación a las cstacion~~ invierno y prim~vcra presentaron una 
menor digcstlón ( P<O. 05) ros pecto a verano y otofio. Estos 

resultadoa indlcarian el descenso en la calidad del agostadero 

desde el punto de vista de digestibilidad, lo cual junto al 

descenso de la disponibilidad de forraje en este periodo podrla 

tener efectos dotrimontales sobre la producción animal como ha 

sido observado por otros autores que trabajarón en agostaderos 
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C U A D R O N o. 

DIGESTIBILIDAD I.11 :!ll.'l:l!Q DE LA MATERIA SECA (%) DE PASTO BLANCO, 

ESCOBILLA Y OLIVO EN DIFERENTES EPOCAS DEL Al!O. 

ESPECIES ESTACIONES DEL Al!o 

OTOflO INVIERNO PRIMAVERA VERANO EE* 

PASTO BLANCO 57. 3% 44. 3% 47.0% 52.6% 1.30% 

ESCOBILLA 55.8% 43 .1% 49.9% 59.0% 1.45% 

OLIVO 65.0% 61. 3% 63.4% 70.9% l. 70\ 

EE* Error estandar de la media. 
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semiáridos (Ortiz, 1987, Gonzáloz, 1990). 

Aparentemente, los resultados presentados indicaron que el 

Olivo puede ser una altcrnatiVLI importante para los caprinos 

durante el periodo de sequia dada su atta diqestibi tidad en 

relación a las gramineas. Este factor ha sido resaltado por Van 

Soest (1982), al indicar que el caprino tiene lu habilidad por 

sUG hábitos ramoncl1dores de equilibrar en fornrn. importante su 

dieta durante los periodos de secas con arbustos, lo cual conduce 

a que puedan mantener cierta constanci.a en su peso (Dcmment y Van 

Soeut, 197J). Prob<llllemente ]a gran capacidad del caprino de 

utilizar una mayor cantid.J.d Uc especies vcgctdlen (rrench, 197<)) 

que l.:>s otros rumiantes, explica $U alt.a a.daptación a este 

ambiente. 

En el cuadro 5 se presentan los datos de tas~ de digestión de 

Eocobilla, Paoto Blanco y Olivo para las diferentes estaciones 

del ano. 

El análizis de "aria.nz<l para la información de tasa de 

digestión :indit!ó le: existencia c1<-'! diferencia significativa 

(P<0.05} entre c~pecics, no cxi$tÍcndo diferencia paru estaciones 

y la interacción especieXc:;tdclón. Prob:J.b1~r.~~ntC' la variación 

existente entre los manejos realizados en los agostaderos 

estudiados huyan conducido a la inexistencia Uc diferencias entre 

estaciones. La media de tasa de digcatión fue superior {P<0.05) 

con promedio de o. 62%" para Olivo respecto a Pasto Blanco y 

escobilla (0.54% y 57·'t rcnper:::tivamentc). Si l.iien no cxistio 

diferencia entre pasto blanco y escobillu, el promedio para este 

Oltimo podria explicarse su condición de leguminosa en las cuales 
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C U A D R O N o, 

TASA .DE DIGESTION (%/hora) DE ESCOBILLA, PASTO BLANCO Y OLIVO EN 

AGOSTADERO SEMIARIDOS DURANTE LAS ESTACIOHES DEL Aflo, 

IHVIERNO PRIMAVERA VERANO ItlVIER110 EE• 

ESCOBILLA o. 54% 0.56% 0.61% 0.57% 0,05% 

PASTO BLANCO 0.54% 0.50\ 0.55% 0.56% O.OH 

OLIVO o. 58% 0.65% 0.64% 0.62% 0.04% 

EE* Error estandar de la media. 
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las tasa de digestión tiende a ser superior a la de las gramineas 

(Van Soest, 1982), aunque la digestibilidad no difiera. Esta tasa 

tiende a conducir a que los animales prefieran las leguminosas en 

relación a las gram1neas y el trabajo de Ricardi (1987} confirma 

la preferencia de este animal por las leguminosas. 
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6, •CONCLUSIONES. 

ESTA TESIS 
SAl.11 IE LA 

Los resultados presentados permiten concluir que las 
caracteristicas de digestión del Olivo llevan a considerarlo como 

una buena alternativa nutricional parr\ el caprino en esta área 

particularmente en los periodos más crf ticos del afio. 

El descenso en la digestibilidad in .Y..il..!:.Q en el periodo 

invierno-primavera en Escobilla y Pasto Blanco respecto a la del 

Olivo explica la alta preferencia del caprino por osta especie en 

este periodo, aunado a ou mayar disponibilidad en esta época. Asi

mismo los resultados de tasa de digestión de Escobilla muestra 

que su tasa es superior a Pasto Blanco, en las estaciones de 

primavera y verano lo cual explica la preferencia de los caprinos 

por las leguminosas. 
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