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---Se realizó el estudio en la granja ... Puma. loealiz.ada en Cerro Prieto. Municipio El Marquéz 

Qucré:taro. México a los 20 3 S • latitud norte y 100 1 8 • longitud oeste. El trabajo experimental se . 

llevó a cabo sobre un agostadero con bosque bajo espinoso. en el periodo de julio a noviembre de 

1996. El balo SIC formó con JS cabras cuyo promedio de edad fué de IS meses (±4) de razas 

Alpina F.-.ncesa. y TOl!l!eabouTg. Con un peso pronMdio de 36. 720 ±.0.850 Kg. El manejo de los 

animales i:oclula un sistema de pastoreo diurno sobre aaostadcro. reclusión por la tarde y noche. 

Se rqp.stró rnensual.maste el peso de cada animal y el consumo de suplemento y forrajes se estimó 

diariamcme.. El estudio inició el 6 de julio. Se utilizaron dos cargas inslant'*ncas una baja de 45 1 

kg. (± 63) por '-2área y =a alta c:on 903 kg. t ha (±126). El promedio en tamano de las 

sramineas filé inicialmente de 24 cm. que disminuyó a 7 cm para la carga animal alta y a J cm 

para la carp animal baja en la primera cosecha al final dd dla de pastoreo, recupuándose en 7, 

1; 7. •~ 10. ";. 15. 31; 24. JS~ 24. 3tl cm para la carp animal alta y baja respectivamente~ en 

los dias 15. 30. 45. 60. 75 y 90. En la lectura de n:veaetación de las graminc:as con una carga alta 

.e ob-=rvó una n:cu:pcnu:i6n hasta los 75 diu después del corte inicial. para la carga baja a los 45 

días. Por parte de los maionalcs d promedio de hojas en 40 cm de rama filé detcnninado como 

152 al inicio de la obsovaci6n, terminando c:on 23 y 28 para la carp animal alta y baja 

respectivamente después del pastoreo. -.i revqetaci6n fué a los 90 dias para la carga alta y a los 

60 días para la carga baja . Por su parte 1a arbustiva inicio con 97 hojas por 40 cm en las ramas 

lllOleccion.das. terminando c:on 18 y 68 res~te para la carga alta y baja despues del 

putoreo y obteniendo su n:vegctaci6n a los 90 días de la primera observación para ambos 

traanác:ntos. 



Posteriormente se realizó una segunda cosecha del agostadero. en septiembre.. la respuesta de 

revegctaci6n fuC menor para el estrato de los pastos pero adecuada aún para los matorrales y 

arbustivas. La segunda cosecha del agostadero se realizó a los 90 días de descanso del sitio a 

pastoreado. las gnunincas tcnia.n 24 y 38 cm para la carga aJta y baja rcccptivamente 

disrnirwyc:ndo a 2 y 5 an aJ prin)CI"" día de pastoreo. después del segundo cone tuvieron un 

crecimiento de 2..10; 11.10. 11.10 y 8.10 cm para los días 1 S. JO. 45 y 60 lo que demostró que la 

granúnea no respondió en crecimiento a este segundo cone 

La respuesta y valores en número de hoju por 40 cm de ram.a en la segunda cosecha: 194 y 200 

hojas para matorrales con carga animal alta y baja respectivamente aJ irllcio. dcspuCs de la 

segunda cosecha tuvieron el siguiente crecimiento matorrales 35.38; 34.34~ 41.25~ 47.22~ 

J 26.40 para carga animal alta y baja respectivamente lo que demostró que el matorral 

respondió en crecimiento a la segunda c;.o5CCha. En cuanto a arbustos. se tuvó 98 hojas para 

ambos tratanücntos al inicio de la segunda cosecha postcrionncntc una recuperación de 20.62~ 

2S.24; 34.61; JS.82~ 100,94 panl carga animal alta y baja rcspcctivamcnte lo que significa que 

responde a un segundo conc. 

Se demostró la posibilidad de hacer una doble cosecha del agostadero en el periodo de julio a 

noviembre de 1996 con cargas animales de 450 a 1.000 kg. por hcct.irca manteniendo una 

vigorosa rcvcgctación que permita sostener el sistcm.a durante la época de lluvias y a su vez 

mantener d estrato vegetal para su uso en otros períodos El agostadero se debe manejar con un 

pastoreo restringido con cortes limitados a uno o dos dias y periodos largos de descanso de 

mínimo 60 dias. con una 1cctura racional dc1 agostadero 



La cabra es un animal ad.apudo a una amplia variedad de condiciones am.bicntales. con excepción 

de los polos y con algunas rc:st.riccioncs para su mantenimiento en los trópicos húmedos. por- !aC'I'" 

susceptible de cnf"cnncdadcs r-cspiratoria.s.. infecciosas y parasitarias (Galina , l 995b). Esta especie 

se ha desarrollado en arcas dificilcs que pueden ir dC3de los desiertos. hasta las montañas de la5 

zonas sc:rniáridas. en terrenos abruptos en pastoreo de matorrales y otras especies vegetales poco 

utiliradas en \a alimentación animaJ. a.si mismo. la cabra es un animal que predomina en arcas de 

clima arido y soniárido Los paises con mayor población de esta especie son China con rrui.s de 

100 millones de animales y la India con un hato cercano a los 100 miUones (FAO, 1993) 

La pr-oducci6n y el desarrollo tecnológico de esta especie ha sido bajo. comparando con otras 

especies domésticas.. por dos razones. \a primera es su asociación con \a pobn::z.a. ya que la mayor 

pane de los ganaderos dedicados a este pequel\o rur.Uante son productores mMginalcs. to que 

demuestra su rusticidad. pero a su VC2 desalienta las grandes im.-ersioncs~ el segundo argumento 

vena sobre la mala intcrprc:t.ación de sus hábitos alimenticios. entendida como la capacidad para 

sobrevivir en condiciones dcsfavor-ablc:s. situación que ha provocado que se clasifique como un 

animal que dcbasta el medio. Ambas u.cvera.cioncs erróneas. 500 el rc:fltjo del desconocimiento de 

la cabra y del potencial productivo de la especie (Az.ócar. 1987; Juárcz. 1984; Pcraza. 

1986; 1996). 

La Caprinocultura rn d l\'luado 

ScgUn datC::S de la FAO (1993), la población mundial de cabras sc estimó en 574 millones de 

cabc:zas aproximadamente. de las cuales el 60"/. se localizan en Asia. 29°/:. en África y el 3~,.º en 

Norte y Cenuo América. Como se puede apreciar por su distribución d 9S~á de los animales de 



esta especie se localizan en los paises pobres. En el cuadro 1. se nruestra la tendencia mundial de 

la producción de la leche de cabra. siendo dín::cta y proporcional aJ grado de tecnologia existente 

en paises y continentes según su desarrollo. por ejemplo en los pai5CS ricos, con un menor número 

de cabras se obtienen mayores rendimientos por animal. por el aJto uso de tccnologia (F AO. 

1993). 

Los 

CUADRO 1 . PRODUCCION DE LECHE EN EL MUNDO Y SU OBIC.NCION SEGUN 
NIVEL TECNOLOGICO Cfrl.fJLE..<Ci DE TONELAOASl 

19'JO l'J91 ,.,.,, Pcrc:cntaic 
MUNDO 9 K95 9 765 .,.,.,.. 10000 
AF1UCA 1 9-&1 IKU l,KIM IR 55 
NVCAMER.ICA l .. 160 17S l.79 

SUD CA 171 178 17& 1.K2 
ASIA s UI 5 (.o9 5.641 57 57 
EUROPA IM6 1704 1 706 17•'1 
EX·URSS l•O 300 lRO 1 ..... 
PAISES RJCOS O DESARROLLADOS 2 201 2019 2 001 20 42 
PA SES PODRES 769'\ 7.7~. 7 79" 79 58 

FAO(l993J 

diez principales paises con m.ayor nÜ.IJlCl"O de cabras encuentnul en Asia. África y 

Latinoamérica.. como se resume en el cuadro 2 (FAO, 1993). En América.., sc: d~ Brasil y 

México con los mayores hatos de cabras. aunque en el C8.50 de México parece estar sobrestimada 

esta cifra.. si se toma en consideración el último censo agropecuario de 1 991 • el cual indicó 

oolamentc una población de 6' 803,437 cabras (INEGI. 1991) 
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.-
CUADRO 2. PA1SE...c; CON MA VOR NUMERO DE 

CARRAS EN EL MUNDO 
PAIS No CABRAS 
OUNA 117.000 
INDIA '15.!'ilO 

PAKISTAN lH 'IM 

NIGERIA 24..000 
IRAN 23 !te.JO 
SUDAN IK 700 
ETIOPIA IK 100 

BANGLADESll IH.000 

BRASIL 12 ººº 
MEXJCO 11 OOK 

(C1fr.u en mdcs de cabcnu) FAO(l'~)J) 

En el mundo son pocos los p:llsc..' que realizan un control de la producción lechera en cabras. 

entr:e esas naciones se encuentra Franci, donde 5c: mantiene el 20 'Ye del halo nacional en 

programas de este tipo. cuadro 3 

CUADRO 3. SIT\JACION INTERNACIONAL DEL CONTROL LECHERO EN CABRAS 

NUMERO DE. 
CABRAS 

NUMERO DE 
CABRAS CON 

CONTROL 
AUSTRIA 32 000 l~ O !'i 

N~ODE 

GRANJAS CON 
COmROL LECltERO 

1196000 24-0000 200 2.5112 
ALEMANIA FEDERAL 36 000 1 7-11 
lSRAEL 12.000 l 030 90 IK 
ITALIA 1 OS9.000 K 013 OK IM7 

HOLANDA 34.000 5 4K9 .. s 291 
NORUEGA 69.000 30.392 43.K 490 

PORTUGAL 600 (X)(} 400 007 6 
ESPANA 2.300 000 16 000 07 170 
SUDAFRJCA !'i. 7HO 000 619 001 
SUlZA K9.000 s s 'X)O 

U.S.A. l,'."tO<J,000 14.961 1 o 1.090 



Desafortunadamente en México pocos ganaderos o asociaciones registran sus actividades. 

siendo cvidcruc la ausencia de un control de la producción en el caso de la." cabras lecheras. 

herramienta útil pana la evaluación genética de la especie. Jo que se traduce en una f'aJta de 

Uúonnación que pennita analizar de manera precisa los niveles productivos y los factores que 

af'cctan Sos dif"crc:ntcs sistemas de pr-oducción caprina (MontaJdo y Valencia.. 1992~ Roa y 

SAnchcz. 1985~ Ruiz eta/... 1985. Sá.nchcz y Monta.Ido. 1981} 

Producci6a de lec:b~ dr cabra ni d mundo 

Europa oc:upa un lugar importante en la historia de la producción de leche de cabra a nivel global. 

la hisloria de esta especie en la &limcntición del hombre. se discute desde la mitología griega en 

donde se ha mostrado en Jos sitios arqueológicos de la cultura hc.Jéruca. la figura de la cabra y sus 

productos (principalmente l&ctcos) probando que la cabra ha sido domestica.da desde milenos 

antes de Cristo (Jaoucn Le. 1993b). En la acwalidad Jos caprinos rcprcscntan un papel importante 

en la ccononúa de algunos paises. principalmente en el contincrue europeo. donde se produce el 

17'9/. de la leche de c::abra mundial con tan sólo d 3% de cabras. Sin c:mbargo. en Centro y Nonc 

América con la misma población correspondiente aproximada.mente a un 3% dcJ hato mundial no 

produce mas del 4% de la leche total,. nüenlnl.S que Asia con d 599/. de los animales de esta 

especie produce d 53% de leche en el mundo (Ja.oeun Le. l 993a). En conuaste. la capacidad 

europea de producción de carne no pasa dd 4% del volumen mundia.l. mientras que Jos paises en 

via.s de desan-oUo producen cJ 93% (FAO. 1993). 

En el cuadro 4 se resumen las caractcristicas de la producción mundial de cabras tanto en carne 

como en leche por regiones. 
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ClJAllllOUlODUCCIONDE LECHE DE CABRA EN EL MUNDO EN 1991. 

TOTAL l'lODUCCION DE UCHE DE CABRA 
MUNDIAL 

ENMILESDE VARIACION % '11 DELA 
(%) TONELADAS 1971191 (%) PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

MUNDIAL TOTAL DE 
LECHE 

AFRICA JO 2134 16 21 14 
AMERICADEL J J99 25 4 <I 
NORTE 
AMERICADEL 4 178 JJ 2 1 
SUR 
ASIA 59 rn2 J4 53 10 
EUROPA J 1715 ll 17 1 
OCEANIA <I <I 
URSS 1 J50 16 J <I 
PAISES 6 2 ISJ ll 21 1 
DESARROLLAIJOS 
PAISES EN VIAS 94 8 083 28 79 8 
DE DESARROLLO 
MUNDO 100 10237 25 100 2 

FA0(199J) 

... -... . 

CONSUMO 
KGMAB/AÑO 0919) 
LECHE LECHE 

DE DE 
CABRA VACA 

3 263 16.m 
0922 172.77J 

0.526 80J77 

1265 10.948 
3 521 349.605 

469JJ8 
1.261 mm 
1723 283.169 

1623 17.003 

1.647 80.585 



A partir de es1os datos se puede calcular que la leche de cabra producida en el sur de Europa. 

representa un potencial anual de 2.000 millones de litros. siendo los cuatro paises de mayor 

importancia.. por por-ecntajes de la leche total y nümero de cabras· GTcci.a con el 3o•v. y el 46o/o de 

cabezas; Francia con el 28o/e y el 9'9/e de los animales, Espai\a con el 28°/o y el 28°/o del hato e 

Italia con el 8""• y el 99/o de las cabras en ordd\.a (FA.O, 1993) 

Por oU'O lado, los paises pobres o del tercer mundo donde habita el 95º.1~ de la población mundial 

caprina gcncnm el 75o/o de la Ice.he mundial de esta especie. donde Asia y África contribuyen 

globalmente con el 64º/• de este producto {Ocvendra.. 1991) 

La Caprinocultura ~n P.1é1ico 

La M:liviclad agropccua.ria en México en los Ultimas ucinta al\Os en general ha mostrado ta.sas de 

crocimicnto irregular o disminución del tama.i\o del hato nacional, actualmente esto se ha traducido 

en una grave crisis en el campo panicularmcntc para el s.ector pecuario La caprinocultura dcspuCs 

de 9CSC:f1.ta ai\os,. ( 1930-1990) registra similar nUmero de cabcza.s. con un rclati.,.·o avance 

t.ec:no16gico. social y económico de acuerdo a los da.tos del último censo pecuario (lNEGI, 199 L 

Vargas y L6pez. 1991; Palma. 1995) 

Un grupo de investigadores analizaTón la n.cti-\.;dad pecuaria en MCxico. de 1988 a 191: 

dcstac.ando la dependencia alimenuuia con base a las importaciones de bisicos, entre los que. ~ 

cncuc:ntran la leche y ta ca.me, desalentando la producción interna ante una competencia .:r. 

desventaja {GaJinay Guerrero. 1993) 

México tiene una población de 6•803.437 animales. de ellos el 87'% de la población se ubica en el 

área rural. siendo las regiones áridas y scmiilridas los sitios con mayor número de cabras. Cinco 

aon los estados de mayor impon.ancia por el número de semovientes~ Oaxaca.,. Coahuila. San Luis 

Potosi. Puebla y Nuevo León los cuales acumulan el 47.3º/• del inventario nacional. mientras que 
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en diez estados se contabilizan las tres cuartas panes de Ja población caprina. cuadro S (lNEGJ. 

1991). La n:gión cc:ntra.J del país por lo tanto apona aprmcimadamcnte cJ 4So/. de la produccion 

_. nacional de leche de cabra (DGEA.. 1989). 

CVAD•O!!I ~O DE CABRAS NACIONAL Y POR ESTADO SEGUN CENSO 
AGROPECUARIO 1991 

ESTADO NUMERO DE CABRAS .,,_ "Y. ACUll.tULADC> 
OAXACA 739 059 109 109 
COAJfUILA 730 137 10 7 2 J t'"~ 

~s 
6.57 !'190 97 11 3 

4 S62 132 X3 39 6 
.52944• 7R 47.4 

6 450664 66 "4 o 
7 GUERRERO 440601 6.< 60.< 

• GUANAJUATO .. 21.5~ 6.2 66 7 
9 HIDALGO 30.5 6.5J 4.< 71.2 
10 TAMAULIPAS 2.57 72.5 3.B "º 11 CHDfUAHUA 230 626 34 784 
12 DURANGO 121 9JK J' •1 7 
13 MICHC>ACAN IU727 2• M< 
14 co 146919 2.2 116.7 .. BAJA CALIFORNIA SUR 135 191 2.0 U7 
16 SIN ALOA IJ5MJ 1.7 90.4 
17 JALISCO IU"8 1.7 92.1 
I• ARO 1092211 1.6 93 7 
19 VERA CRUZ 99891 ... 9!'1.2 
20 SONORA 9<040 1.2 "6 4 

TOTAL 6803 437 1000 
INEGI. ( 1991). 

En Médc:o las cabras rq>rcscnl&n el 19"/o del total de rumiantes que se: producen en forma 

doméstica_ Se estima que el Z-/o de la leche producida nacionalmente corrcspandc al lactco 

caprino, asimismo la especie contribuye con cJ 1 % de la producción de carne. cifras que pueden 

estar subestimadas pues sólo contabilizan el apone comercial y no consideran la matanza.. asi 

como la leche destinadas para consumo de tipo familiar (INEGI. 1991; Galina y Guerrero. 1993). 
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Produ4:ci6n de l..e<hr dr Cabnt en M1h:áco 

Del total de cabcnu en el pnis sólo aproximadamente el J~O. se dedica a la producción de leche 

como principal .actividad Pera.za ( 1984). !M:i\aló 1.a 1mponancia dC$de el punto de vistn 

tccnológic.o de lo~ sistC'fTl.AS intensivos y ~i-mtensivos que han .sido pnu:trcamente los recipientes 

de los avances cicnttficos de Ja especie 

La mevancia de los slstana.5 de ahrnentación empicados es con Ja finalidad de abaratar Jos costos 

de producción GaJina y PeOL7.a J 984, sugirieron como po!111bílidad productiva el pastoreo del 

asestadero más el uso de esquilmos agrícolas acompailados de una suplcmenrac1ón estratcgica 

Dentro de este contC'tto Peraz.a (1984, 1987, 199-t>a). ha.ce cnfas.is en el manejo nutnaonal de Ja 

cabra como el ele-mento clave dcJ SJ.stein.& poi" su impacto en los costos de las granjas. sugiriendo 

pon:ent.ajes del forraje total de bajo pl"ecio, mediante cJ uso f"acional del a~ostadero En el aspecto 

económico la mano de obra (46~á) y Ja alimentaciun (40"!-C.) han n::pn:scntado Jos rub ... os que 

influyeron mayoritariazncntc en la pl"oducción de leche aJ considerar Jos costos variables en un 

sistema de pastoreo, esquilmos agrícolas y suplemcnración en Ja región serniárida del pa.is (GaJil'l.3. 

y Morales; 1989) 

P'•C1:0rerJ que •fect.ao la producción de l...ecbc de Cabra. 

Existen un conjunto importante de Cactorcs que modifican la producción de leche de cabra. los 

cu..aJes pueden estar interrelacionados. siendo dificil derenninar la influencia individual que pueden 

ejercer cada uno de cUos por separado. para su mejo,. compl"csión se han dividido en tres tipos: 

genéticos,. ambic:nta.Jcs y de manejo. Dentro de los primeros, la nu.a es el factof" principal para la. 

producción de leche. mientras que en Jos segundos se consideran eJ clima.. loca.1iz.ación geogni.fica., 

pt"Ccipit.ación pluvial. y en Jos de manejo cstan la alimentación. el número de veces que se ordefuln 

los animales.. el núO"lCl'"o de lactancia. el nUmero de cabritos por pan o, l..'.I c...~oc.a de los nacimientos. 
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Ja edad y la duración de la lactancia. Exh:ten además f"aetorcs particulares del rcbai\o para cada 

granj~ en Cstos figuran cJ sistema alimentario, Jos cuüiados unitarios. e! tipo de construcciones y 

d manejo gcncraJ entre otros. De acuerdo • f.as estadísticas, del 60 aJ 80"'/o de l&s diforcnciA.5 

obsc:rvad#S entre animales panr. Ja producción de leche, son debido a las dif"erentcs condiciones de 

manejo de Jos siste:tnAS. mientras que la variación gcnetic.a influye deJ 20 aJ 4~ó en el 

comportamiento de los animales (Afe>Gquor. 1983). 

El manejo de los recursos natUrale:s (Pastoreo) debe plantearse bajo una perspectiva sustentable. 

dado que Jos enfoques dcJ manejo de Jos recursos naturales, hoy en dia cs1&n modjficandosc en 

respuesta a Jos cambios globales,. biodiversidad y a Ja .sustcnrabilida:d dcJ ecosistema El uSCJ 

irracional del ecosistema se ha traducido en .acciones que han modificado ta.nio su estructura 

como su tiempo de vida. Les valores culturales y Jos problemas sociales son sin duda otros 

aspectos impon.antes en la definición de las a!tcrnativa.s de cómo utilizar el recursos na!uralcs 

asociados al animal (Nava et a.I., 1992) 

EJ flujo de energía de un sistema. es la clave para eJ desarrollo de las unidades de producción 

biosoSlc:m:Olcs para Jos runU&ntcs. Son tccs Jos cfcntentos que fbrman el sisteni.a.. el suelo que es Jo 

pen:nnc dd mismo. la capa vegetal que ~ producto de Jos dementas que se encuentran en el 

sucio. y que fija Ja cnc:rgia solar por f"otosintesis y el deprcdador o animal que corta la hierba para 

convertirla en prote:ina animal . .EJciste:n tres propuestas para los sistc:ma..s ganaderos en relación al 

flujo de cnc:rgi&: a) la primera que es la mas utili.z.ada en Ja producción animal. en la cual la energía 

que fija el sistema es menor a la que sale del mismo en Corma. de pasto o fbrraje, por ello ha sido 

necesario introducir al sistema diforcntcs f"onna.s de energía que van desde riego y agroquimicos 

en cJ suelo. a las plantas y concentrados o forrajes de füera de Ja unidad para la alimeniación 

animal; b) d segundo modelo seria aquel que se encuentre un equilibrio enrre la encrg.ia fijada por 
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el sistcm.a.., basicarncntc la solar. tnmsfonnada por la fotosintcsis en forrajes. cosechada por los 

aninuücs durante d pastoreo. en ella se puede o no tener cargas animales altas o moderadas. e) 

finalmente una tercera opción en la cual d animal o vegetal regrese a cnCJ"gia el sistema por medio 

de las deyecciones o cu.ando el agricultor deja panc de la cosecha para la formación de sucios. 

con cargas animales moderadas. permitiendo la biodivCTsidad vegetal y la rccomposicion de lo~ 

sucios. Cada una de estas pf'Opucstas tiene ventajas y desventajas. la primaa permite grandes 

volúmenes de alimentos. ac:ompal\da de una deuda cncrgCtica que proviene de fuera del sistema. 

que ha sido b&sicamcntc el uso de la cncrgia fósil. esta tecnología deteriora los sucios. contamina 

el ambiente. pero produce una enorme cantidad de alimentos. la segunda produce un volumen 

moderado de alimentos.. pero tiene una baja rentabilidad cconómi~ acompai\.ada de 

productividad media (velocidad de crecimiento. producción de leche etc) que no permite 

actualmente la producción de alimentos suficientes para una población en constante crecimiento. 

no obstante puede regionalmente ser autosostcnible La última pcnnitc una rccupcracion de los 

sucios. debe ser a largo plazo la alternativa viable. pero esta muy lejana a pcrmiti,- la producc1on 

de los alimentos que la población necesita, sin embargo es impostergable para detenc-r el deterioro 

de los suelos. La utiliz.ación de los l'"CCUl'"SOS naturaJes renm.·ables de las zonas Bridas o scm.iáridas 

de México. son de gran importancia.. debido a su fragilidad. pudiéndose mencionar que una de las 

principales causas de la acelera.da destrucción observada en los ecosistemas de estas zonas, ha 

sido principalmente por el empleo de estos rccuni.Os en la producción animal. durante mucho 

tiempo, ya que en estas zonas. solo se puede fijar eficientemente una cantidad relativamente baja 

de encrgia~ desde el ecosistema hacia el hombre. teniendo una pobre capacidad de rccupc,-acion 

Por ejemplo. la acción del pastoreo. puede tener un efecto dcscrtificador. el cual debe mancjars.c a 

tTavés de variables que permitan regular el uso de ta capa vegetal, como son la ftccucncia de 



utilizllción. época de cosecha.. la proporción de tejidos orgánicos vegetales. empicados por d 

animal; permitiendo una productividad 9eellndaria del sistema a través de la formación de 

proteina animal y a 9ll vez la recuperación de la vegetación. Acentuándose la importancia de un 

manejo racional de los recursos. (Nava et al .• 1992) 

~ Pee.arios Bioeostnaibla y Biodivft"909 

E'.JD.Me una mierie de técnicas que consisten en Id uso del pastoreo racional o Voisin que permiten 

ejercitar de aJauna forma los conceptos globales de sostcnibilidad: 

Pastoreo orgj.nico del agostadero 

Método que permite la introducción instanUnea de cargas altas de animales con tiempos conos de 

oc:upmción y periodos larsos de dcsc:anso que variarán de acuerdo a la propia respuesta del 

~ero. EJ ane del pastoreo racionaL consiste en hacer un manejo de la capa vegetal 

molamente cuando 9C establezca un equilibrio planta-sudo-animal dirigiendo a los semovientes de 

-•larapucstavq¡etal. (Galina. 1993). 

Pastoreo diversificado 

Se pastorean laa cabras con oua.s dos especies domésticas. los ovinos y los bovinos en un sistema 

de -suidon:s oobre d agostadero (Galina. 1993) 

Paslaneo resuingido el.!/ agostadero 

Se pulORan Jos ecosistemas frágiles solamente durante ciertas épocas del ai'io. las cuales estarán 

~ por faclorcs tales como; la precipitación pluvial. Ja respuesta vegetal y el medio 

aaDe11e. en el concepto de cosecha del agostadero. esto pcnnitc una rccupcra.ción vigorosa del 

_,...., (Galina. 1993) 
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C• .. ••o Vol••C..rio A..,.rTntc 

R.ecicntctncnte se hiz.6 una n:visi6n detallada del consumo voluntario de la cabra. en ella muestran 

resultados de la literatura ft'WY amplios en los márgenes de consumo. (Cuadro 6). 

Caadro 6. Valores de Referencia. del con.sumo voluntario de cabras dentro de varios climas 

Consumo Voluntario 
Trópicos Devcndra y % peso vivo g I lc.g de peso metabólico 

º""'" 1983 
c.bru de carne 1 8 38 40 128 

Cabras de Leche 2.0 4 7 41 131 

J·--"~"' 
Cabras La.et.antes Alpinas 2.8 4.9 62 142 
V 5aancn 
Valor medio de 14 1 7 43 50 
mantenimiento 

Clima ,__..lado 
Cabras LKt.antcs 5 
McKCflZic 1970 
Cabras Lactantes 4 68 
America 
Cabras Lact.antcs 1.6 6.8 47 1 181 
Sauvamt 1978 

En general se han discutido los mecanismos de control del CV A en los rumiantes que actúan en 

fbnna sinérgica o scpa.nlda.zncntc. En pritncr lugar cuando Ja dicta tiene una concentración 

c:ncrgética alta. superior a 2.6 Me.al de Encrgia 1'.1eta.boliz.a.ble (EM) por lc.g. de materia seca (~fS). 

el f"actor más importante para rcguJar el consumo. es la concentración energética de la racion. este 

mecanismo se mantiene dentro de limites estrechos y se puede por ello relacionar directamente 

con el peso vivo de los anjmaJcs. Esto es verdadero panicularmcntc cuando en la dicta se 

consumen concentrados. fo que se traduce en una alimentación rica en energía por kg de materia 

seca. Para eUo la dieta se debe en general acompa.i\a.r de forraje de buena calidad con bajo tenor 
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de fibra y alta digestibilidad. Las tablas del NRC, ( 1981) pn:dicen el consumo voluntario aparente 

en bue al peso vivo sin mucha variación para los rumiantes. estas sugerencias se resumen en el 

~ ... 7. 

Caadro7 Consumo voluntario a arcntc de acuerdo al vivo 
del 3 al 3.S "V. de su 
dclJSal 6~.desu 
del 2 5 al 3•,.9 de su 

Bovino de en rda del 2.5 al 3 •/. de su 
NRC(l981) 

En Francia se ha desarrollado una serie de métodos para medir la utili.7.ación de alimentos 

fibrOsos. denominado como unidades lastre (INRA. 1981) Existen varios elementos que pueden 

limitar el consumo. en el cual intervienen factores tanto del animal. como de las plantas., (Allison 

l 98S). Por otro lado en los paises tropicales,, es comUn para la alirnc:nlaClón de los rumiantes la 

ulilización de forrajes muchas veces toscos como rastrojos o pastos tropica.Jcs. alimentos que 

tiene niveles altos de fibra cruda en su composición química para los cuales se establecen otros 

mecanismos de control de CV A En este sistc:ma es la fibra cruda o la cantidad de fibra de las 

r-=ioocs el elemento f"undamcnta.I que determina el consumo voluntario apacente. donde los 

..-..&ca no con.sumen nucvamc:ntc f"orrajc. hasta que no hayan vaciado la primera ingestión. 

(Jarrigc et al .• l 986; Gan:ia-Trujillo y C&cc:rcs. 1985; INRA. 1978~ 1988; Galina et al.. 1991; Ruiz 

y Mcnchaca. 1990; Dulphy et al, 1987). 

•acaere. co•ceraicates • los rorTajcs: 

Par pmte del forraje sus caractcristic.a.s fisicoquimicas agrupadas en el tipo de alimento. su 

5 a ji •1ided contenido de fibra. clase botlin.ica (grarninca y leguminosa) y condición (molido. 

•ado) induycndo los mecanismos de asociación que se desarrollan entre ellos. Según 

17 



CSIUdios pn!Yios. por parte del fonajc 90n los elementos mec::.inicos y fisicos los que regulan la 

iftaestión ~· Por atto lado el ba1..-:e CllCl)lético de la ración. el nivcJ de protcina y la 

c::alidmd del f"......¡c in11uyen - d c:onoumo, (S.Uvant, 1981; Sauvam et al., 1979; De Sinúane et 

al .• 1981; Blanchart « al .• 1980; Mocand-Fehr. 19117). La tasa de sustitución por concentrados y 

la den:mid..t eneqsét:ic.a de la rw:ión son otros Cactor-es que modifican el consumo. (Sauvant and 

Moraad-Fehr. t 977; 1978; SaJvam et al.. 1987). AJ i.ncrernc:ntane el nivel de concentrado 

aaneata a cormumo 1!111 .. fUe inicial,. mientras que lo disrniraryc cuando la densidad supera los 

~ (S.U-y Mol'ml<l-Fdu-., 19711; Cñger, 1987; Giaer et al., 1988). Flnalmcntc otro 

elemento m-:utido en la litcrat:ura es la calidad de la dieta anterior. panic:uJannc:nte alrededor del 

pmto donde la cantidod de heno af"ccta el CV al inicio de la lacución. (Sauvant et al., 1979) 

.___~ .. -= 
El con-.amo voluntario de animales en pastoreo ha estado relacionado con el peso del animal. el 

..-.bolismo corporal. y al tamallo de los estómagos. panjculanncnte por el áccto del desarrollo 

dd útero durante la gestación que limita el volumen ingerido. En estos trablljos se discuten los 

aspectos di!Wnicos del consumo. relacionados con eJ anUn&I entre las cuaJes se encuentran.. Ja 

dismimición durante r. época de sestación-lactación. donde la variación ha sido descrita por

(Sauvaltt y Morand-Fchr J 98 l ). Finalmente los cambios de peso vivo tmnbién han sido un factor 

que explica las variaciones individuales. que oscilan de un JO a 30-/ •• ( Gigcr et al .• 1988). 

Los sistemas de estimación y expresión del valor energético de los alimentos para los rumiantes. . 

toma dd antiguo proceso analítico que tiene en cuenta las distintas perdidas en el curso de las 

etapas de utilización de la c:ncrgia por el aninW y la fonna de expresión en unidades forrajeras 

(UF). La expresión en UF tiene la ventaja de ser la unidad que se utiliza actualmente en Francia y 
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en otros paises europeos para el raciona.m..icnto de los animales y pana la c::omcrci.a.1izadón de Jos 

alimentos; además, pcnnite correcciones en cJ calculo del valor cncrgCtico de los aJimc:ntos en 

función de la intensidad de la producción de los animaJcs. taJ como se observa en el caso del 

sistema de las UFC. (INRA. 1978) 

Prole.fa• 

La utilización de la proteína depende esencialmente de tres f"actorcs Primero su solubilidad. 

Segundo la concentración de bacterias prutcinoliticas y tercero. cJ tiempo de pcnnanencia del 

alimento en el rumcn ~ actividad p,-otcinolítica dc:pcndc de la dcnsjdad de la población 

microbiana.. variando su densidad en ,-elación a la conccnt,.ación de elementos nutritivos 

dispOniblcs. (Ga..lina y Palma. J 992) Así mismo Ja .suplemcntacion p,-otc:inica. estimula la actividad 

micn>biaJ y su capacidad para digerir la fibra. Una deficiencia de proteína en los an.inu.Jcs en 

pastoreo. causa. una disminución de la digestibilidad del forraje. debido a un.a reducción en la 

actividad microbiaJ. (Gutiérrcz. 1991a.,199Jb) Con una densidad p,-otcinica de 14 a J~ó de PC. 

acompaftada de una digestibilidad de 70-80-/•. a.segura un 1 1 a J 4% de la.s materias nitrogenadas 

di11C5bDlcs.. las cu.a.les ganmti.z.an una concentración media de ~O mg/J de nitrógeno f"crmentcscible 

en el liquido nuninal. ayudando la actividad y prolif"cración de la población microbiana (Galina y 

Pabna. J 992). La.5 necesidades de protci.na digestible para ma.ntcnim.icnto fueron calcula.das en 

2.83 g/ kg. de peso metabólico (P~. incrementándose en un 2So/o o SO%t durante cJ pastoreo 

Para crccinticnto se cstirna.n 260g PD/Jcg ganado. Finalmente durante la cuano y quinto mes de 

gestación se cstimarón 0.88 y Jg de PD/ kg. peso vivo Estos valores 5e ajustan para la 

producción de leche con 60g de PO/ kg. del lácteo. (INRA .. 1988) 
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-Los sisr.ernas de pastoreo de los caprinos han sido estudiados ampliamente. sin embargo la 

divcnidad de técnicas,. los resultados variados y en muchos casos contradictorios no han 

permitido llim dctc:nninar las leyes univc:rsa.Jcs del comportanllcnto de esta especie en el 

agosr.dcro (Galina et al.. 1995). 

Durante mucho tiempo. la idcntific.aci6n de especies forrajeras consumidas por Jos animales 

durante cJ pasaon:o. se ha convertido en un reto parar los investigadores. Jos cuales han utilizado 

diferentes métodos como la fistulado csotagieo. y la recolección de heces ( Ranúrcz et aJ .• 1994) 

Sin cmbugo uno de los problc:mas fundamenta.les del pastoreo en agostaderos ha sido su manejo 

inadecuado. que no ha pcnn.itido la recuperación de la capa vcgctal. por lo que se ve sustituido 

por otras especies o por la denudación de los sucios. Pua ello es necesario el desarrollo de 

nuevos mCtodos de WK> sostenible de los recursos. El pastoreo racionaJ es un sistema flexible de 

manejo conducido por cl hombre. El anc de paston:ar se desarrolla como las técnicas de saber 

evaluar. tanto la ..-espucsta animal como la vegetal. Donde se tiene como objetivo un.a cosecha 

racional y la conservación de lo que se produ~ siguiendo las cuatro leyes univcrsa.Jes de Jos 

pastos (11.filera.. 1991 ). 

Pnnwra ky: p.,... que una hierba corta.da por el diente del animal pueda dar su mAxima 

produc:tivi~ es necesario que en eones sucesivos haya pasado cJ ticmpa suficiente para que el 

vegetal en reposo pueda a1m.accnar en sus raíces o su pane aérea. las reservas necesarias pa.ra un 

rebrote vigoroso. (llamarada de crecimiento. entendida como cJ crccirn.icnto por sus propias 

reservas. logrando recuperación celular. creando mayor masa f"oliar y radical por urúdad de 

tiempo). (Milc:ra.. 1991). 
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~gunda ky: EJ tiempo de ocupación de una parC(!f• debe scr- lo suficienternCtlte breve. para que 

una hierba cortada. el primer día por cJ diente.. no sea consumida de nuevo antes de que los 

.mm.les dejen eJ Arca. (Milcns .• J 991) 

Ten=rra le-y; Es necesario suplemcntaT a los animales de requerimientos mayores (Milaa . J 99 l) 

Cl«ZTUI /~ Para que un n.uniantc pueda dar rendjrrucnto promedio. es preciso que no pennanczca 

mis de ues di.as en una mistru1 parcela. Los rendimientos serán má.ximos si la cabra no pennanece 

m'5 de un dí.a en una misma pa.rccla.. (l\filen. J 991) 

Observaciones rca1inu1.as. (Ga1ina. et Al. J9Q5, 1996) mo!ftrarón que cJ agostadero podría scr

pa.'Uoreado estacionalmente cuando el crecimiento de Ja vcgetacion lo permita y dcjaI-fo en 

dclc:anso durante cJ periodo donncnte 

.U..b•tos de P .. totto 

Los rumiantes durante cJ pastoreo poseen un grado de visfon. con cJ cual sdeccion.a.n su alimento. 

cubriendo Slll necesidades nutricionalc:s y evitando Jos alimentos tóxicos Cu.ando el pastoreo se 

reaJiz:a sobre forrajes pobres.. se aumaira cJ tiempo de pastoreo y d área.. accnrwi.ndosc la 

dispersión de los animales (Manteca, 1994). 

Las cabras durante el pastoreo han demostrado una pn:f"crcncia por Jos arbustos y matorrales. 

~ con otros rwnianrcs. como Jos ovinos. los cua.lcs consumen durante cJ pastoreo gran 

caatid.ad de gnuninca5. 

Sin embargo cua.ndo la disponibilidad de la vegetación arbustiva es menor, la cabra selecciona 

UD dicta de alrededor de SQC?.-"á de ramoneo y SOO/o de gramineas En otras observaciones Jas 

graa:üncas y las hierbas constituyeron cJ 92% de la dicta durante el verano. mientras que en el 

.iawia'no los arbustos son cJ elemento mAs importante. En contraste TujiJJo y Ga..rcia. (199S ) 



mostraron que la contribución de Jos putos y las cactacea.s en la dicta de las cabras en pastoreo 

parece !tCI" insignificante. 

Téc:•icaa de __.ici6a .t c:oma•ao ""°'••ta.rio •parnete n1 ,....oreo 

Bajo condiciones de estabulación. en donde Ja alirncntación de Jos animales está controlada.. la 

decc:nnioación deJ consumo puede set" he.cha dircctamcnre de una manera f&ciJ y precisa. Sin 

onbargo. bajo condiciones de pasrorco. existen muchos factores que afectan eJ consumo. tales 

como d estado de nwdurcz de los fon-ajes. la condición dcJ pastiza..I. trata.mícn1os al f'orraje. 

restricción aJ consumo de ~ humedad del f'ornje. la suplc::rnc:ntación. la influencia del 

concentrado y el contenido de la prote:ina en la dicta etc. (Guriencz J99Jb) Uno de Jos 

pn>blemas de la litenuura ha sido discutido como la dificultad para determinar racilmcnte en una 

f"orma dircc:ta cJ consumo voluntario. En este mismo contexto se han utilizado diferentes tCc:nicas 

para U"alar de calcular el CVA en los rumiantes duram:e el pastoreo, entre Jos cuales se 

encuentran~ EJ mCtodo de indicadores. el método de indice f'ccal. el de cortes antes y después dcJ 

pa.srorco y el método ur viLro. (Gutierrc,z.1991b) No obstante el mCtodo de unidades lastre ha 

dado n:su.Jr.dos adc:cuados para cJ pastoreo en cabras (GaJina eta/. 1995~ 1996) 

Co•posici6• botáaica de la dina a. paston:o. 

Para la dctc:rminación botánica de la dicta de los animales en pastoreo. se han implementa.do 

dif"crcntcs rCcnica.s como la evaluación visual. la separación manual. Ja técnica de rnicrohistologia. 

d método de conteo de bocado. cJ método de simulación de eones hechos a rriano. el de eones 

antes y después de pastoreo. el análisis del contenido ruminal. el de muestras de heces. Ja fistula 

rumina.l y Ja fistula. csofi.gica( Trujillo y 

Ciarcia. 1995 ) . 
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Objttivoa 

1. Medir la respuesta de rcvegctación de tres cst.-atos vegetativos del agostadero. gramincas. 

matorrales y arbustivas al pastoreo restringido con dos cargas animales en un dia de pastoreo a un 

primer corte animal. 

2. Determinar en porcentaje el tiempo de recuperación del agostadero para una segunda cosecha 

(pastoreo). 

3. Medir la respuesta de la re-vegetación del agostadero. grarnincas. matorrales y arbustiva."i con 

dos cargas animales en un día de pastoreo a un segundo eone animal 

Malrrial y Método. 

El estudio se realizó en la "Granja Pwna .. localiz.ada en Cerro Prieto. QucrCtaro. J\:féxico a los 20º 

35' latitud norte y 100°18' longitud oeste La altura es de 1.950 m sobre el nivel de mar con un 

clima Bs 1 kw (w) (e) dc:scrito como seco scmiá.rido con lluvias aisladas en el invierno con un total 

de 460 mm de precipitación anual promedio (Ga.rcia. 1973) 

El trabajo experimental se llevó a cabo sobre un agostadero nath.·o. con bosque bajo espinoso~ 

con gramincas Boute/oua curtipendula.. Pasto estolones o navajita~ Chlorz.~ v1r¡,:ata. Pasto espiga 

dorada; Bothrioch/oa .o;cu:charou.ks. Pasto espiga blanca; l.A!ptoch/oa duh1a. Pasto patudo. 

Rhyncheltythurum ro..~um. Pasto rojo~ Parucum ohtusum. Pasto palomero~ Boute/oua repens. 

Pasto espiga morada; Arisllda ad~en..~1onJs. Pasto Espiga~ Urochloa fasc1cu/ara. Pasto 

palomero; Leguminosas· Prosopu /aevrgata. f\.'fczquitc; Acacia farnesiana. Huizache chino~ 

Ac.acia scha.ff"nen, Huiz.ache hediondo; Mimo.-.a btuncifer~ Ui\a de gato; Matorrales: C"'"~/ll-'í 

pal/ida. Granjeno; Jatropha dio1ca. Sangrcgado; Za/a:ania augusta. Sctuguítc o limpia tunas~ 

1/erbasina serrata, Bara blanca~ Opun11a ·"PP·· Nopal. 
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El hato en JM51oreo se fonnó por 32 cabras cuyo promedio de edad fué 1 S ±4 meses de razas 

Alpina Francesa. y Toggenbourg El peso corporal promedio fué de 36 720 ±O 850 El manejo 

de los animales incluía un sistema de pastoreo diurno sobre agostadero, rcclusi6n por la tarde y 

noche. EJ rancho tiene 12 hectáreas de vegetación arbustiva y renta 20 hectáreas Se registró 

durante el periodo mensualmente el peso corporal de los semovientes; el consumo de suplemento 

y fonajcs se estimó diariamente. 

Para la obscvación primero se delimitó una arca cercada. de 1296 mz (B.rca de pastoreo 

restringido) con un cerco eléctrico con pila solar que tiene una dimensión de 144 metros lineales, 

en la cual se introdujo una cantidad. total de 1.171 kg es decir O 903 kg. I m~carga alta). Un 

seaunc:to sitio de pastoreo a partir- de 2 cercos clCctricos con una dimensión de 288 m lineales que 

una vez colocados en d sitio a pastorear dio una arca de 2,59'2 mz, en la cual se introdujo l, 171 

kg. totales es decir 0.45 t kg./ m 2 (carga baja) 

Una vez instalado el cerco clCctrico, en cada una de las esquinas se colocó una estaca pintada de 

color anuuillo para localizar el sitio pastoreado para subsecuentes mediciones del follaje después 

del pasa:orco. 

Antes de la entrada de los animales al área de pastoreo se .-calizó un inventario de cada una de las 

especies vqetalcs: pastos, arbustos y matorrales~ se cuantificó el f"ollaje por medio del conteo de 

las hojas contenidas en una longitud escogida aJ azar en ramas diversas. seleccionadas 

alc:aioriamente. 

Por parte de los pastos se determinó su longitud total original en cm antes y después del pastoreo. 

para posteriormente cada 1 S días medir su rccupcráción. Para las arbustivas y matorrales. en una 

ICJasitud de 40 cm de la parte externa de las ramas se contó el número de hojas antes y despuCs 

del .,._oreo identificandosc las r&nlB.S seleccionadas con marcas de color amarillo para lecturas 
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quincc:na.lc::s de revegetación. Este proccd.im.iento se repitió en tres nunas de cada una de las 

espcc::ics vegetales que CJ1Cistian en la zona de pastoreo restringido, aJ número de hoja5 promedio 

aiu~ del pastoreo se 1c::s denominó como 100-/. de follaje siendo Ja unidad de ref"erencia Se 

Wcrón 4 horas de pasioreo se r-ctiraron • Jos aninlalcs y se contó nuevamen1c el número de hojas 

para derc:nninar d censa.uno promedio e ir registrando la rcvcgetación de marorraJe30, arbustos y 

gramincas. 

Por medio de analisis bromatológicos se determinó el apone de nutrientes de las especic!'i 

VCHC'l&lcs en ob~ón (Galina et aJ .• 1996). Debido a las cana.ctc:rísticas de la investigación se 

determinó d U.$0 de un .a.na.lisis estadistico de naturaleza paramCtrica para Ja organización de los 

das.os recabados con lo cuaJ se estimó la media del peso corporaJ .. del consumo de concentrado. 

Comajc y a.sostadero, u:i como la desviación est.andar deJ peso corpontl~ para la respuesta de la 

vegetación después dd pastora:> se calculó cf promedio a ta vcx que se rcaliz.arón grf"aica.s de 

barTas para visualizar la rcvegetación y comparar la rcspuC$la a un primer y a un segundo 

pastoru> con dirc:n:ntcs cargas anima.les instantánca.3 

EJ manejo de los anim.a.Jc:s inc.luyo suplc:ntcntación de Ja dicta. con un concentrado de 2 9 J\.1cal de 

EM/Kg.de MS antes y después del pastoreo. un f"orrajc de corte con un J 8% PC después del 

pasrorco. que vario su proparción en la dicta corúormc aumento la disponibilidad de f"orrajc en el 

-sostadcro. 



--En el ct1811ro a se resumen los pesos promedios de los animales así como su consumo aparente de 

julio a noviembre. 

e-..,. a. Peso vivo y C01\5Umo total. de agostadero. alfalfa y conc::c:ntrado por la.s cabnu de julio 
a noviembre 

Julio Aaosto s~ticmbrc Octubre Noviembre 
Pe.o vivo lea 35.5 )b.6 37 8 37 2 3<> 5 
DSPV 7.2 7 8 78 63 
Conaunoen kR MS 
Total 1.456 1 452 1 517 1 398 1 507 . 0.917 1 176 1 168 o 615 0467 
Concentrado 0.262 0.276 0.349 o 517 o 603 
Al&!& 0.277 0000 o 000 0.266 o 437 
(•Calculado con el metodo de Gahna et al .• 1996) 

Se Util.iz.arón dos cargas instantáneas una en promedio QOJO kg por hcct.á.rca (alta) y otra de 4510 

kg. por hicctárca (baja). El estado del agostadero en cm de gram.inea.5 y nU.mero de hojas por 40 

cm. de matorrales y arbustivas fué similar en ambas observaciones ya que se iniciaron en dW 

-.p.aidos en lotes contiguos. El promedio de l.&m&l\o de las gramíneas p&.nl ambos tratamientos 

primero fUé de 24 cm. que disminuyeron en la primera cosecha por la carga animal alta a 7 cm. y 

3 para la Nja al final del di& de pastoreo. en d cuadro 9 se muestran los ta.m:allos en cm promedio 

de los l S a los 90 días para ambas observaciones. En la lectura de rC"Vcgetación de las gramincas 

principal forraje utilizado por los animales en esta etapa.. con una carga alta se observó una 

recuperación hasta 75 d.ias dcspuC:s del corte irúcial. mic:nt.ras que con una carga baja se observó 

una recuperación menor a Jos 4 S dia.s. Por pan e de Jos matorrales el promedio de hcj as en 40 cm 

filé detcnnin&do como J 52 para ambos tratamientos al inicio de la obscrvación terminando su 

~ón a los 75 días para la carga alta y &. los 60 dias para la baja como se resume en el 

~ 9. Por- su pan.e el matorral inicio con 97 hojas por 40 cm en las ramas seleccionadas. 
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tenninaado oan 18 y 611 ~e para alta y baja después del panoreo y 911 a los 90 dlas 

de la primera observac:ión para ambos tratamientos sin dif"crencias significativas (C-dro 9). 
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e'*' t. Rapuesa de la~ de lu gnminw en promrdio en cm, de lu aibustivu y del matoml por número de hojas en tu 
flQlll en 40 cm. en una prime!I coltdla bajo do1 car¡u animales ( 901kgly411 kg /ha) 

Carga promedio Tipo de Vegetación Inicio Dia 1 Dia 11 DialO Dia41 Dit60 Dit 71 Dia 90 
enk11 
901 Grlminwcm 24 7 7 7 10 ll 141 24 
411 Grlminwcm 24 3 1 8 151 ll 15 18 
903 ~htorrales hoiasl 40 cm 112 21 ll 4) 101 117 19h 194 
451 M11orrlles hoiu/ 40 cm 112 28 14 S9 68 1901 191 200 
901 Albustiru hoiul 40 tm 97 18 21 46 81 92 951 98 
411 Arbustivas hoiul 40 cm 97 68 68 71 89 92 951 98 

a con nflrltt1.· momento en que el agostadero recupm su tamado ori~nal 
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Posieriormeruc y tomando como criterio de revegetaeión d tam.allo de las yam.íneas por ser la 

cspec:ie más .t>undante en promedio en las zonas pastoreadas se realizó una segunda cosecha del 

agostadero (pastora> de un día con cerco eléctrico de pila solar). en septiembre por Jo que el 

agostadero ya no se bcnc:fició de la época. de lluvias,. la respuesta fué menor para el estrato de los 

pastos pero adecuada .un pana las arbustivas y matorTalcs. La segunda cosecha del agostadero .se 

rcaliz.6 a los 90 cfiu; en el calldro JO se resumen Jos datos en cm de .-ecuperación de las gramjncas 

después dd ~ cone. La rcf.puc:sta y segunda cosecha se resumen en cJ cu•dro 1 O vaJorcs de 

las arbustivas y matorrales c:n número de hojas por 40 cm . 
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Cllllrt 11. lel¡luatade la ~de lupilleuccm, de lullllultivuy del ftllom1 por nilmero de hoju e1140 cm. a una 
llllmda colllCha 1 lllOlll!llll ain dornrw llÍINlft 19030 kJ v 4510 h Ala) 

"---'io en ka. Tirode.-l<itlil Inicio Dia 1 Día IS DiaJO Dia4S Día60 
9030 Gninineucm 24 2 2 11 11 8 
4510 G!smineucm 38 s 10 10 10 10 
90JO Matorralet hoiu / 40 cm 194 35 34 41 47 126 
4510 M1tomle1 hojas/ 40 cm 200 l& 34 25 22 40 
9030 Arbu1ti\'U hoiu 140 cm 9g 20 25 34 35 100. 
4510 Arbu11ivu hoiu 140 cm 98 62 24 61 82 941 

a con nqri1a1.· momento en que el agostadero recupm su lll1llAo original 

JO 



En la ~ 1 ~ muestra por rechas la respuesta de los tres elementos vegetales a Ja primera 

coscchA dd agostadero pua la~ animal de 9030 kg. y 4S 10 kg. por ha. 
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La pri..-11 - repr-. el toul en cm del p...,-., de lu .,......me.. con el lota! de nú..-o 

de hoja9 por 40 cm ,,.._ io. ~ o las arl>ustivaa, el ella primero rep<aenta la vqcuci6n al 

final del día de pastoreo, -erior.-.tc las ireas - dejabul en completo rq>oso, hasta regresar 

al 100 de la vcsctación en alguno de Jos indicadores (.sramineas) Jo cual sucedió para Ja pn:scnte 

obsc:rvKión c.I dia 90 en el cual los animales fuerón introducidos nuevamente como se observa en 

lasñlka l. 

En la piUica Z oe ilustra la dinlunica de revq¡etaci6n después de la segunda cosecha del 

qosudcro (pastoreo). 
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oi.c .. 16e: 

Como se ob.ICl"V'a en d cuadro 8. los animales tuvieron un ligero aumento de peso que 

corresponde a .tll.I etapa de deM.rrollo. debido a que se inicia tu gestación dentro de los periodos 

de la observación.. la mayor parte de los animales al tina! de la. etapa estaban con 2 ó 3 meses de 

cmp.adce. los pesos y d estado fisiológico manifestados por el peso vivo y consumo en la c:tapa 

estudiada fueron similares a los ob9Cf"Vados con anterioridad para sistemas de alimentación que 

utilizan gradualmente d pasiorco en la época de lluvias en la zona y a observaciones de la misma 

unidad de cxpcri.menución (Pcn.za.. 1996~ Galina et al .• 1996) 

El consumo voluntario de encrgia aparcnrcmcntc con.sumida y los requerimientos correspondió a 

lo establecido en estudios tanto ea México como en orros paises .. (JNRA. 1978~ 1988~ ~,orand.

Fehr et al .• 1987; Peraza. 1984; 1986; 1987; Sauvam y Morand-Fchr .• 1977. 1981) 

El sistema de ref~a del estado vegetativo filé de un J ()()9/o para lo inventariado antes del 

pastoreo. L.. car'Ha animal alta necesito un mayor tiempo para su rccupcnación al J 00°/. con un 

pn>medio de 75 días para el rebrote de los pastos_. anrcs de rcpastoreat"J.e por segunda ocasión~ sin 

embargo en la carga baja se redujo a 60 dla.s el tiempo de recuperación de las graminea.s. esto 

coincide con otros U'abajos que discuten d mayor c:on.sumo de vegetales cuando se incrementa Ja 

carga animal (Gutic:tTC%.. 199Ja; Gigier. 1987). Por orro fado en ambas cargas animales no hubo 

dif"erencia significativa en la revcgctación del estrato arbóreo. dd>ido a que Ja. respuesta de las 

s;ramincas a bl lluvia es muy vigorosa y suculenta por Jo que los animales consunUeron en esta 

etapa principalmente Jos pastos.. con un ramoneo moderado .. estos resultados son similares a los 

observados por el grupo de investigación sobre matorral en putoreo libre (Galina et al .• 1995). 

En un segundo pasftlllrco iniciado en d momento en que se obtuvo un 1 OOo/o de revegctación 

correspondió aJ finaJ de Ja etapa de lluvias (scptiemb.-e) por Jo que el rcbrore de las gramineas fue 



significativamente mcnot" (P<0.001) mienuas que las arbustivas y matorrales si t"ecuperaron su 

follaje aJ 100 % a los 60 di.u después del pastoreo. antes de que el descenso de temperatura 

detenga su crecimiento. por lo que pudiera ser probable hacer un tercer pastoreo en el cuaJ los 

anima!cs .e alimentaria.n bbcamentc del t"amOnco. ya que al disminuir la cantidad y calidad de las 

sramincas los animales 5ilC alimcnta..ri&n del ramoneo. (Dulphy et aJ • 1 994. DeSimiane et al.. 198 1 ~ 

Galina et al .• 1995). Sin embargo un tcrccr- paston:o pudiera tener un efecto sobn: Ja capacidad de 

revesetación del agostadero. en cuanto a gramjncas debido al poco crecimiento de este estrato 

arbóreo. a partir de Diciembre con la disminución de las tcmpcnuuras pot" lo que no se 

necomicnda este tercer cone como fue sugerido con anterioridad (Nava.et al .• 1993) 
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Coadusiones 

El u!IO del cercado eléctrico de pila solar como ha sido demostrado con anterioridad (GaJina et aJ .• 

1996~1997) es la herramienta clave para explicar los resultados de la pr-cscnte observación. ya 

que permite un pastoreo con una cacga animaJ grande (de 4SO a 1.000 kg. /ha) pero instantánea 

por un dia con largos periodos de descanso que favorecieron el la r-evcgctación del agostadero 

tanto para la.s gnun.incas como para las arbustivas como fue dcmostr-ado en la presente 

observación para la cabr-a en dcsarrollo. 

El presente trabajo demostr-ó Ja posibilidad de haccr una doble cosecha del agostadero con cargas 

de 4SO a l .ooo kg.. por ha manteniendo una vigor-osa r-cvcgctación que pcnnita sostener- el 

sistema durante la época de lluvias y a su vez mantener- el estrato vegetal con repoblación para su 

uso en otros periodos. El agostadero se debe manejar con un pastoreo restringido (cosecha) con 

eones limitados a uno o dos dias y periodos largos de desean.so de mínimo 60 días. con un.a 

lectura racional del agostadero. 
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