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1 .-INTRODUCCION 

Dentro de las especies explotadas por el hombre, la cabra 

ocupa una posición relevante, ya que está provista de grandes 

cualidades entre las que se encuentran : su capacidad de adaptación 

a diferentes condiciones ambientales y su potencialidad de 

aprovechamiento de productos y subproductos de cosecha. 

De acuerdo al comportamiento alimenticio las cabras pueden ser 

consideradas altamente selectivas para obtener su alimento de la 

vegetación. Entre los pequeños rumiantes, la cabra exhibe una gran 

versatilidad en sus hábitos alimenticios, lo que la hace adaptable 

a una amplia gama de condiciones de pastoreo. Es capaz de 

seleccionar las mejores partes de la planta, lo que la hace 

especial al explotar la gran diversidad de las plantas del 

agostadero (Me Canon- Felman et ai.. 1981). 

Las necesidades alimenticias de 1 a pob1ación, así como la 

búsqueda de sistemas de alimentación animal más económicos, han 

favorecido la uti 1ización de los pequeños rumiantes como la cabra 

que se han contemplado como una opción, primordia1 mente en lugares 

donde los pastizales tienen una condición pobre y con una 

predominancia de arbustivas y malezas. Por otra parte esa condición 

constituye un problema, no sólo para estimar las necesidades 

nutricionales de estos animales, sino para valorar los alimentos 

que consumen. Las cabras tienen una habilidad innata para 

seleccionar su dieta ya qu# éstas ramonean todo tipo de plantas y 



partes de éstas. 

Es importante considerar que en México la cabra no se le ha 

t ratado de adaptar plenamente a los si stemas intensivos de 

confinamiento, ni ha respondido en forma económica para lograr una 

producción en escala comercial como ha ocurrido en el ganado 

bovino y ovino. Sin embargo, la cabra sigue siendo un habitante 

ideal de las zonas semiáridas del mundo con predominancia de 

vegetación arbustiva, por ser más redituable su explotación, y 

debi do a su poder de t ransformación y asi mi 1 ación de alimentos 

ricos en celulosa ( Viramontes et al1985). 

El uso de animales fistulados del esófago permite tener una 

muestra real del alimento seleccionado por el animal, ya que a 

diferencia de otros métodos, éste no está sujeto a una influencia 

humana en 1 a cuant i f i cación de los cambio en 1 a cal i dad y la 

cantidad del forraje disponible, así como la intensidad y la 

Selectividad del pastoreo (Harris et al., 1967). 

Considerando lo antes expuesto, los objetivos generales del 

presente estudio son : Determinar la composición botánica , valor 

nut ri t ivo y la digest i bi1 i dad de la di eta seleccionada por los 

caprinos en pastoreo para identificar posibles deficiencias 

nutricionales y permitir planear un uso eficiente del agostadero. 



2.- LITERATURA REVISADA 

La determinación de los hábítos alimenticios de los caprinas 

es básico para conocer los componentes de sus dietas, el manejo aue 

se tiene que dar y también para poder darle un uso más adecuado a 

los recursos naturales que permitan hacer una mejor explotat >n 

ganadera. Para determinar la composición botánica de la dieta 

pueden emplearse diferentes técnicas, dentro de la que se destacan 

el aná1 i s i s de 1 cont en ido ruminal. esofágico y de las heees 

fecales. El análisis esofágico puede considerarse más preciso, ya 

que en las otras técnicas el material aparece menos reconocible, 

incurriendo en errores de subes t imac ion. debido al proceso de 

digestión que han sufrido los alimentos a t r avés de l t ra< t o 

digestivo ÍHolechek et al.. 19821 . 

Determinar lo que consume el ganado caprino en condiciones de 

agostadero es un trabajo demás iado comp1 icado: sin embargo, la 

información acerca de la composición botánica de la dieta que 

consumen las cabras, es esencial para cualquier estudio nutricional 

ya que varía parcialmente bajo diferentes condiciones de 

agostadero. 

Debido al comportamiento alimenticio de las cabras, éstas 

pueden ser consideradas como a 11amente se 1ect ivas para obtener su 

alimento de la vegetación. Entre los pequeños rumiantes, ésta 

especié exhibe una gran versatilidad en sus hábi tos alimenticios, 

lo que la hace adaptable a una ampl i a gama de condiciones de 



pastoreo. Es capaz de seleccionar las mejores partes de las 

plantas. lo que la hace especial al explotar la diferenciación 

nutritiva de los forrajes del agostadero (Me Cammon- Feldman et 

al.. 19811. 

Existen muy pocas plantas que i a cabras no consume. Se ha 

determinado que su dieta incluye un 15% más de especies del 

pastizal que los ovinos y los bovinos. Tienen como hábito, el de 

comer hoj as de árboles y arbustos, semillas, raíces y ramas 

g1 abras. Las cabras, en general, viven del pastoreo y/o ramoneo y 

su dieta depende de la cal idad y tipo de a 1 imentó disponible. 

Cuando hay baja disponibi1 idad de forraje comen malezas de baja 

pa1atabi 1 idad, hojas de árbo1 es y arbustos y pueden comer los 

zacates (Arbiza y Oscarberro. 1978) . De acuerdo a sus hábitos de 

alimentación, la cabra se sitúa como una especié particu 1 ármente 

apta para utilizar forraje de zonas con arbustos (Hoppe et al. . 

19"" ) . 

Los pastizales ofrecen a los animales en pastoreo una gran 

cant idad de oportunidades de seleccionar su dieta. Las cabras 

pueden seleccionar ésta de tal manera que su calidad será mucho 

más a 1 ta que el promedio del total de la vegetación (Huston. 1978). 

Debido a la no especialización de sus hábitos alimenticios y 

la capac i dad de moverse ági 1 y rápidamente. las cabras pueden 

vivir en zonas que tienen apenas una escasa capa de hierba y donde 

otros animales perecer!an de hambre ÍPfister y Malechek. 1986) . Las 

especies más palatables son consumidas más rápidamente y las no 

palatables se evitan casi completamente (Huston. 1978). 

Algunos estudios muestran que la dieta de las cabras está 



compuesta por un 60% de ramas y hojas de árboles y arbustos. 20% de 

zacates y 20% de varias hierbas (Arbiza. 1986). Devendrá y McLeroy 

(1982) indicaron que de 1.782 bocados el 83% de los mismos fueron 

para ramoneó y el 17% para pastoreo. Además, indican que en donde 

no disponen de hojas para ramoneo las cabras pueden usar zacates v 

ot ros res idúos de cosecha. como pajas de cereales. Sin embargo. 

Bravant eí ai.. (1979) en Texas (EUA) . reportaron que las cabras 

españo las consumieron más zacates (45%) que arbustos (4 2%) y 

hierbas (13%): también Melechek y Leinwever (19"2) reportaron que 

las cabras prefirieron consumir zacates que otro tipo de p1 antas. 

Puente (1986) reporta para el norte de México que la dieta de 

las cabras en pastoreo en una comunidad micróf i la, estuvo 

compuesta por 86% de arbustos y el resto fueron hierbas y zacates. 

Vega (1986) reportó un consumo de arbustivas de un 57.8%. seguido 

por un 38.4% de zacates y por último un 6.9% de herbáceas. 

La caracterización de las especies de plantas en la dieta de 

las cabras es important e, porque da una idea clara del 

comportamiento alimenticio; sin embargo. la selección de su dieta 

influye primeramente por la variedad, distribución y disponibilidad 

de las especies de plantas palatables (Me 1echek y Leinweber. 1972). 

Dietz y Cook (1972) concluyeron que en climas calientes con 

estaciones frías, las herbáceas y gramíneas son consumidas en mayor 

proporción durante el otoño y principios del invierno, cuando las 

lluvias son abundantes, reduciéndose en esta época el ramoneo. En 

climas fríos, las hierbas y gramíneas están en letargo desde el 

final del otoño hasta principios de primavera. Bajo estas 

condiciones, las herbáceas son importantes y la dieta se mejora con 



el consumo de arbustivas. 

Huston (1978) ha reportado que las cabras t ienen una 

tendencia mayor que las vacas y ovejas a cambiar sus dietas según 

la estación del año. las cabras tienden a ser más alt ament e 

selectivas al tomar solo las partes palatables de la planta. 

Una de las grandes herramientas en el campo de la nutrición es 

la fístula esofágica, que nos permi te hacer una eva1uac ión mas 

exacta de la composición botánica y química de la dieta del ganado 

en pas toreo y. sobre todo. si el ganado se al i menta de una muy 

amplia variedad de especies palatables. La fístula esofágica ha 

s ido usada en una amp1 ia var iedad de an imal es desde su pr imer 

implante en un caballo, realizado por Bernard en 1855. Desde 

entonces se han venido realizando modificaciones para adaptar 1 a 

mejor en la colección de la dieta de los animales ÍStevens. 1985). 

2.1 COMPOSICION BOTANICA DE LA DIETA 

La fístula esofágica suministra un buen dato para estudios de 

composición de la dieta de herbívoros (Stevens et al., 1986). 

comparada con otros métodos como: observación directa, análisis 

estomacal, ruminal y fecal; ya que permite la obtención de muestras 

más representativas de las que consumen los animales en pastoreo. 

Además porque refleja con exactitud las especies vegetales 

ingeridas y la cantidad consumida de cada una de éstas, esta 



técnica no interfiere en los hábitos alimenticios de los animales 

domésticos (Sparks y Malechek. 19681. Otra ventaja de la fístula 

esofágica es que una parte del forraje colectado puede ser 

ana 1 i zado quí mi camente para determinar el valor nutritivo del 

mater ia 1 se 1eccíonado por el animal (Holechek et al.. 1982). 

Las técnicas de fístula esofáfica y ruminal ofrecen 

considerables ventajas sobre otros métodos de muéstreo dado que 

habi 1 itan al investigador para obtener muéstras directas en el 

pastoreo. La fístula esofágica es generalmente preferida sobre la 

fístula de 1 rúmen. porque la evacuación de 1 rúmen somete a los 

animales a condiciones fisiológicas anormales y además es más 

laboriosa (Rice. 1970). Otra ventaja de la fístula esofágica es 

que al ser colocada en el esófago permite el paso de los alimentos 

hacia el rúmen. o colectar muestras de forraje cuando se retira la 

fístula y se colectan las muestras en bolsas especiales. 

En los últimos años los análisis fecales han recibido grandes 

usos para evaluar los hábitos de alimentación de los herbívoros en 

pastoreo. Las ventajas más significativas de este método es que 

permiten muestrear sin límites y además no restringe el movimiento 

de los animales. Dentro de las desventajas se encuentran los 

índices de referencia, que no pueden asignarse exactamente porque 

en donde el alimento fue consumido no se determinan dichos índices 

y algunas especies de plantas pueden volverse no identificables en 

las heces. 



Vavra et ai.. (1978) compararon las muestras de las fístulas 

esofágicas y muestras fecales del ganado sobre un pasto corto en 

un pas t i za1 de 1 norte de Co1orado. Encont raron que durante el 

crecimiento estacional las muestras fecales tendieron a subestimar 

el porcentaje de hierbas y sobreestimar el porciento de los pastos 

en la comparación de la dieta con el muestreo con fístula. 

El conocimiento de la composición botánica de la dieta es 

básico en el manejo de past i za1 es y de ganado: sin embarso. 

determinar la dieta de animales en pastoreo es una tarea compleja, 

debido a su selectividad y a que se necesitan métodos o 

procedimientos que se acerquen lo más posible a las condiciones 

naturales que proporcionen información de alta confiabi1 idad. 

Dentro de los procedimientos usados para la estimación de la 

composición botánica de la dieta de los herbívoros se incluyen: la 

observación directa de lo que consumen. técnicas de utilización, 

muést reo con fí stu1 as y análisis fecal (Holechek et al. . 1982). 

Cada uno de estos procedimientos tienen importantes limitaciones. 

La observación directa requiere de un mínimo de t iempo y 

equipo. pero la exact itud y precisión son un problema, 

particularmente con animales silvestres. 

Los estudios de utilización no son generalmente apropiados 

cuando las p i antas están en crecimiento activo y más cuando los 

herbívoros están dentro del área de estudio. Los métodos de las 

fístulas son exactos pero difíciles de usar con animales 

silvestres, además son costosos y requieren mucho tiempo. 

La fístula esofágica es preferible a la fístula ruminal. 

porque ésta provee información más exacta y requiere menos mano de 



obra. Los análisis estomacales involucran el sacrificio de animales 

y por lo tanto, está generalmente restringido a los animales 

silvestres con grandes pob1aciones. 

Los análisis fecales han sido usados en años recientes para 

evaluar la composición botánica en herbívoros silvestres. F^te 

procedimiento dió buena precisión, pero la exactitud fue un 

problema porque hay diferente digestión entre las especies. 

Las técnicas que pueden ser usadas para reducir las fuentes 

de error son: análisis microhistológico. que es la más ampliamente 

usada para cuantificar la composición botánica de forraje masticado 

y de material fecal. Recientes estudios muestran que los análisis 

microhistológicos pueden dar una exactitud representativa del 

porciento de la composición botánica en la dieta, cuando por 

observación directa se observó lo que el animal consumí a. 

Un nuevo procedimiento, la espectrofotometría infrarroja, 

puede tener un considerable potencial para evaluar la compos ición 

botánica de la dieta de fístulas o muestras fecales (Holechek et 

al., 1982). 

La técnica microhistólogica. conocida también como 

microtécnica, es la que más ha destacado para obtener información 

sobre compos i ción botánica, ésta se basa en la identificación y 

cuantificación de tej idos epidérmicos vegetales presentes en 

muestras fistulares. estomacales, o fecales. 

La identificación de fragmentos vegetales en las heces se hace 

posible debido a la resistencia que ofrecen los tejidos epidérmicos 

ricos en lignina, al proceso digestivo (Dusi. 1949? Dukes, 1955; 

Stewart, 1967,). Sin embargo, varios autores han objetado que 



algunas plantas, particularmente las anuales y suculentas, asi como 

los pétalos, son prácticamente digeridos en su totalidad, de tal 

manera que no se pueden encontrar residuos identificables en el 

material digerido I Anthony y Smith. 1974; Theurer et al.. 1976). 

Originalmente la técnica microhistológica fue empleada 

únicamente como método cualitativo (Baumgartner y Martin. 1939). 

Posteriormente este método fue perfeccionándose a través de su uso 

por var ios invest igadores (Norris. 1943: Dusi. 1949: Brusven y 

Mulkem, 1960; Storr, 1961). Probablemente e1 paso más sobresaliente 

en la evolución de esta metodología fue la contribución de Sparks 

y Meíechek (1968). quienes desarrollan un procedimiento para 

emp1ear cuant i tativamente la técnica microhistológica. apoyándose 

básicamente para diseñar esta cuantificación en las publicaciones 

de Curtis y Mclntosh, (1950) y Francker y Brischle. (1944). La 

t écn i ca ha s ido usada rec i entemente en muchos estudios que 

involucran dietas de herbívoros. 

Algunos estudios (González, 1982).nos pueden dar una muestra 

de la importancia de éstos. Las principales especies que consumen 

1 as cabras fueron: 

Acacia rieidula. chaparro prieto: Cercidium macrum. palo verde: 

Celtis pallida. granjeno: Cordia boissieri. anacahuita; Por 1ieria 

angustifo1ia. guayacán; Prosonis elandulosa mezquite: herbáceas 

como Dissodia micropoides. parraleña: y gramíneas como Bouteloua 

trífida, son algunas de las plantas más comunes que consumen las 

cabras en el Noreste de México. 



2.2.- VALOR NUTRICIONAL DE DIETAS CONSUMIDAS POR CAPRINOS 

Los primeros estudios sobre el valor nutrit icional de 1-is 

principales espec i es forrajeras de los pastizales del norte de 

México fueron hechos por González. (1964) en Chihuahua. ¡a 

evaluación de los nutrientes fue llevada a cabo en forma 

individual para cada una de las especies forrajeras siendo esta 

métodología menos efectiva que la utilización de animales con 

fístula esofágica (Torrell. 195 4: Cook et al.. 1958: Van Dvne y 

Torrel. 1964) . Esta técnica permite hacer una evaluación mas 

precisa de los índices nutriciona1 es de la dieta consumida por los 

animales en pastoreo (Betunan y Lasperanje. 1976). 

La cabra, debido a su relativamente pequeña capacidad ruminal. 

ha evolucionado convirtiéndose en un ramoneador bastante selectivo, 

por lo t anto es hábi 1 en consumí r dietas ri cas en energía 

metabolizable y proteína. Esta estrategia cont r ibuve a 1 a 

superv ivene ia cuando 1 as cond iciones de alimentación son pobres, 

como en épocas de sequías prolongadas (Van Soest. 1982). L o s 

animales ramoneadores. como la cabra, tienen menos volumen ruminal 

con respecto a su peso corporal, en relación a otros rumiantes. El 

área de la sección transversal del rumen es más amplia que la 

esperada, basándose en el incremento proporcional del peso 

corporal, por lo que su capacidad digestiva es menor, comparada con 

los bovinos, cuando el forraje que consume son zacates. Lo anterior 

permite deducir que las cabras tienen volúmenes ruminales que se 

consideran óptimos para la digestión de hojas y tallos de arbustos 



y hierbas, productos de 1 ramoneo. 

La capacidad de 1 as cabras para usar los habitats de baja 

calidad, se debe fundamentalmente a factores como son la capacidad 

sintética de los microorganismos del rumen, y de la habilidad para 

seleccionar forrajes de alta calidad nutritiva. La rápida tasa de 

paso del rumen que permite una reducción de la digestión de la 

fibra, también ayuda a evitar la fermentación ruminal de los 

contenidos celulares que escapan hacia el bajo tracto digestivo. 

En los pequeños ramoneadores. como la cabra, que consumen 

gran proporc ión de conten idos ce 1u1 ares en su a 1 imentó. la 

digestión directa de estos nutrientes incrementa una asimilación 

eficiente (Demment y Longhurst, 1987). 

Demment y Longhurs t, (1987) sugieren que los háb i tos 

alimenticios de una especie animal en el corto plazo, y por lo 

tanto su product ividad. están en función, en parte de su tamaño 

corpora 1, capacidad digestiva y la morfología de su aparato 

digest ivo. 

La alimentación es una act ividad compleja que comprende 

acciones diversas, tales como la búsqueda de alimento, su 

reconocimiento y sus movimientos tendientes a su consecución, la 

aprehensión sensorial del alimento, la iniciación de la comida y la 

ingestión (Me Donald et al., 1988). 



2.3. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS CAPRINOS 

Lo que consume un animal s i rve para su mantenimiento y 

produce ión. y puede subd ivid i rse lo anterior en necesidades de 

crecimiento, preñez, producción de leche v aumento de peso. Aunque 

basicamente las cabras son consumidoras de forrajes, sin embargo un 

animal alt amente product ivo debe recibir concen t rados. va que el 

forraje más el concentrado pueden suministrar al animal por encima 

de sus neees idades fisiológicas, para expresar su potencial 

genético (Koeslag et a!.. 1982). 

Los requerimientos de agua pueden ser satisfechos mediante su 

consumo libre o deu otras fuentes importantes que incluyan agua 

como : la contenida en los alimentos ingeridos, metabó 1ica.y como 

resultado de la oxidación de las fuentes de energía. Sus mayores 

pérdidas se llevan a cabo por lactación. evaporac ión y 

t ranspi ración (N.R.C. 1981). El consumo total de agua libre, 

tomada por 1 as cabras estabuladas corresponde a 4.5 veces la 

cantidad de materia seca consumida (Gali v Mena. 1977). 

La transformación de la proteína del alimento en proteína del 

cuerpo es un proceso muy imoor t an te de 1 metabo 1 i smo v 1 a 

nutrición. Las proteínas están formadas por aminoácidos y son las 

construétoras de 1 as paredes de todas la célu1 as de 1 cuerpo. Las 

proteínas son útiles para mantenimiento del animal, crecimiento, 

reproducción y producción láctea. Prolongadas deficiencias de 

proteína retardan el crecimiento fetal, causan bajo peso al nacer, 

afectan el desarrollo de las crías y decrece la producción láctea 



(N.R.C., 1981). 

Requerimientos de proteína para diferentes estados 

fisiológicos según (N.R.C.. 1981) son los siguientes: 

MANTENIMIENTO: La estimación media es de 2.82 gr ó. 

equivalente a PD 4.15 gr PT/Kg PV .75 peso, con un promedio de 

digestibi1idad de un 68% para la PT. 

CRECIMIENTO: La media es de 0.195 gr PD ó 0.284 gr PT/gr 

ganancia. 

LACTACION: Tiene una media de 57.20 gr PD. ó 81.71 gr PT/Kg 

de 1 eche con un 4.86% grasa. 

Las vi taminas se clasifi can en dos grupos: Hidr©solubles 

(Complejo B y C) y liposolubles (A. D, E y K) 

La vitamina A es un factor importante del crecimiento, de 

resistencia a las infecciones, de protección de los epitelios y en 

general, de regulación de todas las grandes funciones. Se 

encuentra en los forrajes verdes, en las 1eguminosas. en 

p'articular en las zanahorias (Quittet. 1978). La deficiencia de 

esta vitamina causa ceguera nocturna, problemas en la piel, en el 

aparato respiratorio, reproductor y en los canales digestívos 

(Koeslag, 1982). 

La vitamina D, ha sido denominada antirraquítica, ya que es 

indispensable para la buena osificación del esqueleto y por otra 

parte, en la reí ación Ca:P. La vit amina D se ob tiene de la 

exposición de los forrajes a los rayos solares. Los animales 

realizan la síntesis de la vitamina D bajo la acción de los 

rayos ultravioleta. Es preciso, por lo tanto, vigilar el aporte de 

esta vitamina cuando las cabras son mantenidas en estabu1 ación 



permanente (Quittet. 1978). 

Las vitaminas hidrosolubles del complejo B. la vitamina C y K 

son normalmemte s intet i zadas en el rumen de las cabras, en 

cant idades suf i cientes para cubr ir las neces idades de un an ima1 

adulto (N.R.C. 1981). 

E1 organi smo de los anima 1 es pequeños t rabaj a con un i nd i ce 

metabó 1 ico mayor, por lo que se requiere de más minerales para su 

mantenimiento (México. 1971). 

El calcio es el principal constituyente del esqueleto, su 

deficiencia da lugar a la disminución de la producción, reducción 

del crecimiento y deformaciones oseas (Quittet. 1978). 

El fósforo interviene en el metabolismo de glúcidos. lípidos y 

protidos. Existe una relación estrecha entre P y Ca. el coeficiente 

Ca/P de la ración debe estar comprendido entre 1.3 y 1.7 (Quittet. 

1978 ). 

La eficiente utilización de los nutrientes, depende de un 

adecuado abastecimiento de energía, la cual es importante. 

principalmente en la determinación de la producción de las cabras. 

Las deficiencias de energía retardan el crecimiento de los 

cabritos, retarda la pubertad, baja la fertilidad y baja la 

producción láctea. Con una cont inua deficiencia de energía los 

animales muestran una marcada reducción en la resistencia a 

enfermedades infecciosas y a parásitos. Las limitaciones de energía * 
pueden resultar de una restricción en el consumo de a 1imento o a 

causa de la baja calidad de la dieta. 



,Los requerimientos de energía propuestos por la N.R.C.Í1981) 

para diferentes estados fisiológicos de las cabras son los 

siguientes. 

Mantenimiento: El promedio es de 101.38 Kcal EM/Kg 0.75 peso 

/dia. 

Mantenimiento + preñez: El promedio es de 1 7 7 . K c a l EM/Kg. 

0.75 peso. 

Actividad: Los requerimientos básicos de EM se consideró para 

la estimación del uso del pastoreo en 3 niveles de actividad 

muscular. Un 25% de incremento de aquellos requerimientos para 

mantenimiento fue apiicado para una act ividad 1 igera en 

condiciones del manejo intensivo del pastoreo y en condiciones 

tropicales. Un 50% de incremento para pastizales semiaridos, y el 

75% de incremento para cabras en pastizales sumamente pobres, donde 

caminan largas distancias para consumir pastos y tomar agua. Las 

cabras en condiciones estabuladas solo necesitan consumí r 1 a 

energía para mantenimiento básico. 

2.3. DIGESTIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES EN LAS DIETAS 

Huston (1978) asevera que las cabras son enérgicas, 

inquisitivas y versátiles en el arte de obtener comida. Los 

const ituyentes de la dieta son muchos y de t i po var iado. Señal a 

este autor que hay multitud de evidencias experimentales que 

demuestran que las cabras tienen mayor capacidad de digestión que 

otros rumiantes . 



Durante el crecimiento de las p1 antas la pared celular se 

incrementa, as i mi smo lo hacen los porcentajes de celulosa, 

hemicelulosa y lignina. La asociación de estas fracciones puede ser 

de un grado tal» que en caso de madurez avanzada de 1 as plantas 

llega a ser difícil para los microorganismos del rumen penetrar en 

1 a pared celular (Van Soest. 1965). Lo anterior tiene como 

resultado que el porcentaje de digestibi1idad de la celulosa y 

hemicelulosa disminuyan.En los pastos la proporcion de pared 

celular ingerida, que se digiere es aproximadamente de 40 porciento 

de la materia orgánica de pasto ÍMoir et al., 1975). Este hecho 

ocas iona que sea más lento el paso del a 1 i mentó por el tracto 

digestivo y por lo tanto la digest ibi 1 idad será más lenta. El hecho 

anterior limita el consumo, y lleva a la interrogante de si el 

consumo voluntario se relaciona inversamente al contenido de fibra 

en el forraje. Esta relación ha sido ampliámente demostrada en 

forrajes toscos con alto contenido fibroso ÍBalch y Campling. 1972: 

Campling, 1964). 

Es común asumir que la composición química determina el valor 

nutritivo de los forrajes. La asociación negativa de la 

digestibi1idad con la lignina, ó el contenido de fibra, es bastante 

conocido y fáci1 de relacionarlo. Cuando consideramos el problema 

de comparar el consumo voluntario con la composición química hay 

relaciones más difíciles de correlacionar, porque la individualidad 

de 1 animal toma un pape 1 más grande, y también se pueden 

desarrollar líneas separadas de discusión que nos puede dar 

distinto tipo de conclusiones en relación a las dietas. 



Tres formas se pueden apreciar para de ter nar la reía ion 

entre la constitución química. el consu o voluntario y la 

digestibi1idad ó de todos: 1) factores que fectan el consumo, 

pero no tienen un efecto directo confiab e en la digestibilidad: 

2) una relación positiva entre el consumo v la di°estibi1idad y. 3) 

una relación negativa entre el consumo y la d estibilidad. 

La primera forma se refleja en un o su o .obre de ensilaje de 

alta humedad. donde el jugo del m s reduce aleo el consumo 

(Thomas et al. . 1961). Otros ejemplos pueden incluir materias 

tóxicas e inhibitorias, ó substancias que mp rten el sabor, ó que 

pueden alterar el met abo 1ismo de 1 an ima . 1 me t abo 1 i smo de cada 

animal puede ser puesto en esta forma, p qu no esta relacionado 

con la composición química y la digestibi 1 idad. 

En la segunda clase podemos incluir c mo ejemplo los factores 

asociados con la madurez de la planta, como la masa fibrosa (Balch 

y Campling. 1962 ) . 

En la tercera forma, se sugiere el al'm nt de alta calidad, 

donde la fracción fibrosa es pequeña no afecta el consumo. En 

este caso el consumo de energía digestib e puede ser limitada por 

los requerimientos del animal. De esta línea de razonamientos 

podemos concluir que es la fibra la q e va a estar relacionada 

pos i t ivamente a 1 consumo voluntario, ya que incrementarse 1 a 

fibra, la digestibi1idad decrece y el a m al be de alcanzar sus 

requerimientos de energía (Van Soest. 1 2). 

En cabras se observan diferentes a P ct e 'ntervienen en 

e 1 consumo alimenticio, pues como s e h i has ta aquí . sus 



cualidades, aparte del comportamiento frente a otras especies, les 

permi te ser un tanto super i ores a éstas. A este respecto, Huston 

í 1978) midió el tiempo de retención del alimento en animales 

rumiantes como bovinos, ovinos y capr i nos. reportando que los 

valores favorecieron a las cabras. most rando menor t iempo de 

retención en el rumen. Esto lo podemos relacionar con la inquietud 

de la cabra para buscar su ración, pues de esta manera puede 

consumi r más alimentos apet itosos en comparac i on a las otras 

especies. 

Otro de los aspectos a mencionar es la producción de ácidos 

grasos volátiles, principalmente en animales de estómago pequeño, 

pues representan un índice de actividad de los microorganismos del 

rumen : en cabras se ha reportado una alta concentración en 

comparación a las ovejas (Jones, 1972: El Hag. 1976). 

As í mi smo, e 1 consumo de forraje para cabras puede ser 

expresado en base a materia seca o materia orgánica o bien en 

porcentaje del cuerpo (Van Dyne y Meyer. 1964) o en kilogramos por 

animal por dia (Streeter et al .. 1974): también se ha utilizado la 

expresión del consumo por unidad de peso o tamaño metabòlico por 

diversos investigadores (Córdova, 1977, López. 1975. López, 1977). 

Los reportes del consumo en base a porcentaje de peso vivo, 

en ganado bovino en agostadero ha sido de 1 a 3% (Córdova et al.. 

1978), en ovinos de un 3% y para cabras un 6% (Le Houreou, 1980). 

aunque otros autores como French (1970) reporta hasta un 8% para 

ganado caprino. En base a esto podemos mencionar que existe 

variación en el consumo, por lo cual se puede afectar la precisión 

de 1 as est imaciones. Como es el caso del valor nutritivo del 



forraje, hay que tomar en cuenta los factores relacionados con éste 

como son digestibi1idad, composición química y la eficiencia de 

utilización de los productos digeridos (Greenhald. 1967). Aunque 

los coeficientes de digestión para algunos tipos de forraje pueden 

variar con las condiciones de 1 medio. estado de madurez, y de la 

planta, especies animales (Steiger, 1972), también se afecta por la 

técnica que se utiliza en la recolección de las muestras (Holechek 

et al.. 1982). 

Estudios efectuados por Short et al .. (1973) para determinar 

la digest ibi 1 idad de las dietas de las cabras, mostraron que la 

vegetación colectada durante la primavera fue altamente digestible, 

mientras que en el verano decreció, aumentando en esta época la 

cantidad de lignina, y por consecuencia, limitando la digestión. 

Resulta factible comprender que en la vegetación la presencia 

de lignina se incrementa conforme avanzan las estaciones del año de 

primavera a verano (López. 1977, Rosiere et al.. 1975), por lo 

tanto decrece la digestibi1idad. 

Exi sten reportes de que pueden ocurr i r camb ios en e1 

contenido de lignina por la mañana o en la tarde, durante la 

estación de verano (Obioha et al.. 1969), pero este autor no 

encontró significancia en pastizales de Nebraska. Por lo tanto 

podemos afirmar que el forraje verde siempre será de un alto valor 

nutritivo para los animales, en comparación a los tallos secos 

(Maynard y Loosli, 1969). 

Las cabras son aparentemente más eficientes en digerir la 

lignina (Barsaul, 1963), pues estudios comparativos entre búfalos, 

bovinos de carne, ovinos y caprinos, los últimos fueron superiores. 



Así lo demuestran estudios efectuados por el Hag (1976): Gihad y 

Bedawy (1980) sobre la digestión de la fibra por el ganado caprino, 

donde han encontrado s in i f i canci a í p<.05) al comparar 1 os con e 1 

ganado ovino. 

Es por eso que 1 as cabras sobreviven al pastorear áreas que 

no proveen el mínimo forraje para alimentar el ganado de carne y al 

ovino. puesto que 1 as estos animal es son hábiles a sobrevivir, ya 

que tienen una digestión más eficiente y/o menor requerimientos, y 

muchas veces son más selectivas. 

Investigadores del rumen de cabras y ovejas han determinado la 

digest ibi 1idad y la degradación metabòlica de tres alimentos 

representando una alta, media y baja ca1idad del forraje, se 

encontró que la digest ib i 1idad de la fibra cruda y materia seca, 

fueron más altas para cabras, pero decreciendo conforme la calidad 

de los forrajes disminuí a. 

Las diferencias en digest ibi 1idad entre cabras y ovejas 

fueron es tadí sticamente significativas, favoreciendo a 1 ganado 

caprino: así mismo la concentración de ácidos grasos volátiles y la 

tasa de fermentación en una hora ( El Hag, 1976). 

La digest ibi 1idad es la más práctica evaluación de la calidad 

de la dieta seleccionada por el ganado, debido a que esto nos 

indica la porción que actualmente es usada por el animal. Las 

investigaciones conducidas por Holechek (1980) en agostaderos, 

indican que la digest ibi 1idad in vitro (Tilley y Terry, 1963), fué 

la más correlacionada con e 1 comportamiento de 1 ganado, como lo 

comprueban estudios hechos por científicos mexicanos (Cordova, 

1977; lópez, 1977 y López, 1975) en donde muestran la relevancia de 



dicha técnica. 

Ti 1 ley y Terry ( 1963) han considerado su técnica como un 

estándard para predecir digest ibi 1idad in vivo (DIV) y se reporta 

que la DIV. puede ser predicha de la digest ibi 1idad in vitro(DIV): 

utilizando la siguiente ecuación. 

v= 0.99x -1.01. (Sv.x = 2.3 unidades: r = 0.93). 



INTRODUCCION 

Dentro de las características de las cabras sobresale su gran 

voracidad, pues son contados aquellos productos vegetales a ios que 

estas rechazan. Entre los que suelen ingerir se hallan tanto las 

hojas de los árboles, como semi11 as. ramas g1 abras y espinosas, y 

hasta raices; se ha observado que en caso de hambre extrema. las 

cabras hacen agujeros con sus pezuñas en busca de rizomas, 

tubérculos y raíces (Arbiza, 1986). 

La adopción de la posición bípeda para comer le confiere a los 

caprinos una nueva dimensión con respecto a otros animales, y 

amplía mucho su posibilidad de obtener alimentos. Es tos anima les 

tienen una muy marcada preferencia por los retoños t i ernos que 

penden a la altura de su cabeza. Cuando no pueden ramonear. 

consumen con la misma avidez las gramíneas. El desplazamiento de 

sus labios y lengua la habilita para comer pastos sumamente cortos 

y a la vez le permi te se 1ecc ionar alimentos cas i en forma 

exhaust iva. 

Otra de las característ i cas sorprendentes de las cabras 

cons iste en su capacidad para variar rápidamente de dieta 

alimentaria, de acuerdo a la estación del año y disponibilidad de 

los alimentos. Tiene una gran palatibi1idad a los sabores amargos, 

poco común en las demás especies (Arbiza. 1986). 



RESUMEN 

El presente trabajo se llevo a cabo en el rancho "EL SALADITO" 

ubicado en el lindero norte del Campo Experimental de la Facultad 

de Agronomía de la U.A.N.L.. El periodo de estudio fue de Diciembre 

de 1986 a Mayo de 1987, colectando muestras de 4 días de cada mes. 

de 4 cabras criollas fistuladas del esófago en un Matorral Madiano 

Espinoso. Se determinó la composición botánica usando la técnica 

microhistologica. El consumo de arbustivas fué diferente (P<.05) 

con 87.6, 81.3. 71.6, 87.2. 75.2 y 72.0 %, de Diciembre a Mayo, 

respect ivamente. E1 consumo de gramíneas fue diferente IP< .05 ) en 

Diciembre con 2.6% y 10.6. 11.3. 1.6. 15.0 y 12.6 %, de Enero A 

mayo, respect ivamente. Las herbáceas no mostraron diferencia 

(P>.051 con 9.3. 8.1, 17.1, 11.3. 9.8 y 15.4 de Diciembre a 

Mayo, respect ivamente. Los porcentajes promedios para grupos de 

p1 antas fueron: para las arbustivas 79%. Ias herbáceas 12% y 1 as 

gramíneas 9%. La dieta estuvo constituida principalmente por los 

s iguientes arbustos Acacia rigidula: Por 1ieri a angustifoli a: 

Cercidium macrum: Celtis pal}ida: Acacia farnesiana. Las gramíneas 

fueron: Cenchrus ciliaris: Panicum hallii y Setaria macrostachva. 

Las herbáceas fueron: Ruellia corzoi: Zepirantes areni cola; 

Lantana macropoda. Con lo anterior se concluyó que en la dieta de 

las cabras abundan las especies arbustivas, pricipalmente Acacia 

rigidula y Por 1ieri a angustifolia. 



Los capr inos se alimentan de una amplísima vari edad de 

p1antas, pues como rumiantes go^én de considerables beneficios 

sobre otros complejos como 1 ̂ celulosa. no digerible para los no 

rumiantes. En este ser,*ido. la cabra aventaja aún a otros 

rumiantes, como las '.acas y las ovejas, pues muestra mayor 

aprovechamiento d^ vegetales aún lignificados (Arbiza. 19861. 

E1 cu'-sumo de una amp lia variedad de planta por las cabras 

puede r-rse afectados por el clima y suelo de cada pastizal. 

Dado que es fundamental conocer la disponibilidad de forraje 

en el noreste de México para la cría caprina, y saber cuál es su 

potencialidad como nutriente, cómo cambia ésta a través del año y 

durante las etapas en que los animales t ienen diferentes 

requerimientos, tal conocimiento va a determinar la estrategia 

alimenticia mas conveniente a seguir. lo que revertirá en 

parámetros productivos que son de nuestro interés sin ocasionar 

disturbios a la vegetación (García. 1987). 

Uno de los principales problemas nutricionales en los 

pastizales es hacer una exacta estimación de la composición 

botánica y química de la dieta que consume el ganado en pastoreo. 

En recientes años la fístula esofágica ha sido usada para obtener 

muestras de forrajes pastadoreados por rumiantes (Flores, 1987). 



Esos estudios han sido conducidos bajo una ampí ia variedad de 

cond i ciones en un mínimo de seis países en cuatro con t i nen tes 

(Arbiza. 1986). 

Por lo anterior el objetivo de este estudio fue utilizar 

animales fistulados del esófago para colectar material consumido en 

el agostpJero y determinar su composición botánica usando la 

técnica microhístológica. 



MATERIALES Y METODOS 

Area de estudio. 

El presente trabajo se llevó a cabo en el rancho "El Saladito" 

ubicado en el lindero norte de la Estación Experimental de la 

Facultad de Agronomía de la U.A.N.L. en el Municipio de Marín. N. 

L. con una altitud de 375 M.S.N.M. y si tuado entre los 25° 53' de 

latitud norte y 100° 03 de longitud oeste (Salinas. 1981). 

CI ima. 

El clima de la región se considera como semiàrido (BWhW) según 

la clasificación de Koepi. con una temperatura media anual de 21 C 

y una precipitación promedio de 573 mm (Salinas. 1981). La 

distribución estacional de la precipitación y temperatura se 

presenta en el Cuadro 1. 

Vegetación. 

El tipo de vegetación dominante es el Matorral Mediano 

Espinoso con Espinas Laterales (Rzedowski. 1978). formado por 

plantas arbust ivas medianas de 1-3 m. de altura, con hojas o 

folíolos pequeños cuyos representantes principales son: Acacia 

rigidula (Chaparro prieto); Cercidium macrum (Palo verde); Acacia 

gregüi (Uña de gato); Celtis pallida (Granjeno); Pori ieri* 

angustifolia (Guayacán); Castela texana (Chaparro amargoso) 

Krameria ramossisima (Calderona);y Condalia lycoides (Crucillo). 



Refiriéndonos a las gramíneas, las más importantes según la 

abundancia se presentaron; Bouteluoa trífida (Navajita roja): 

Setaria macrostachya (Pajita tempranera): Tridens me ti cus (Tridente 

esbelto); P&nicum hal 1 i i (Zacate rizado): Hilaria belangeri (Zacate 

mezquite). Por lo que respecta a las herbáceas anuales se 

presentaron los géneros; Zephir&nthes. Cynanchum. RuéIlia, Disodia, 

Beliotropicum, Ibervi1 lea y Oxalis. El coeficiente de agostadero 

para estos sitios del pastizal es de 18 Ha/U.A./año 

(C.O.T.E.C.O.C.A., S.A.R.H., 1977). 

Las colecciones de muestras esofágicas así como fecales se 

realizaron durante los meses y fechas que a continuación se 

describen; del 15 al 26 de diciembre de 1986; del 19 al 30 de enero 

de 1987. del 16 al 27 de febrero de 1987, del 23 de marzo al 3 de 

abril de 1987. del 20 de abril al lo. de mayo de 1987 y del 18 al 

2.9 de mayo de 1987: abarcando las estaciones de invierno y 

pr imavera. 

La composición botánica, valor nutritivo y digestibi 1 idad 

fueron determinados a partir de la dieta seleccionada por las 

cabras. Para realizar lo anterior se utilizaron 4 cabras 

fistuladas del esófago y adaptadas previamente al medio y al 

agostadero durante 5 días antes de cada muestreo. Una vez terminado 

su período de acondicionamiento y antes de cada día de muestreo, se 

procedió a ayunarlas durante doce horas (para evitar rumia). 

Posteriormente se les quitaron las canúlas y se les colocaron las 

bolsas colectoras a cada animal para llevar a efecto la colección, 

la cual duró de 45 a 60 minutos, y así obtener una muestra 
28 



esofágica 

nuevo su 

(Holechek 

suficiente. Después de la colección se les colocó de 

canúla para que continuaran alimentándose normalmente 

et al., 1982). 

Para la colección de las heces fecales se llevó a cabo tomando 

muestras de material fecal de las cabras al momento de pastoreo, y 

algunas veces de tomas rectales. Se utilizaron las mismas cuatro 

cabras fístuladas, colectando muestras por la mañana y por la tarde 

durante los últimos 5 días. Las muestras fecales de cada cabra por 

mes, se mezclaron y se obtuvo una sola muestra de heces por animal 

por mes. conge1ándolas y, posteriormente fueron secadas en una 

estufa a temperatura de 55 °C durante 3 días, fueron molidas en un 

molino Willey a través de una malla de 2 mm y almacenada para 

futuros análisis químicos y microhistológicos. 

Todo el proceso de colección de muestras esofágicas se llevó 

a cabo en un período de cuatro días consecutivos en cada mes, en 

los cual es los pr imeros dos di as se colectaron mués t ras por la 

mañana y los si guien tes dos por la tarde; ésto con el fin de 

estandarizar el efecto de selectividad del animal (Haward. 1982). 

Para determinar la composición botánica de las muestras de la 

dieta seleccionada por el ganado se usó la técnica microhistológica 

(Holechek et al., 1982) que consiste en el siguiente procedimiento: 



La muestra secada previamente se remolió y se tamizó en una 

mal la de 1 mm para un i formi zar tamaño. y para preparar 1 as 

laminillas en portaobjetos para ser identificadas en un 

microscopio. Cada especie vegetal fue identificada basándose en las 

estructuras tales como : tamaño y forma de estomas, cèlu1 as 

tricomas, glándulas de sílice, células de corcho, cristales, 

paredes celulares y disposición celular en el tejido (Peña y Peña. 

1980). Después de molida las muestras fueron decoloradas, 

procediendo primeramente a hervir con hidróxido de sodio ÍNaOH) al 

5% durante 5 minutos, enseguida se lavó la muestra para eliminar 

residuos de NaOH. La muestra enjuagada se le agregó hipoclorito de 

sodio; cloro comercial al 30% donde permanecieron hasta su casi 

completa su decoloración v posteriormente las muestras fueron 

deshidratadas pasándoseles por una serie de diluciones de alcohol 

etílico (30, 50,70,80 y 90% y absoluto) por un tiempo de 20 minutos 

en'cada una de la soluciones. 

Las muestras fueron almacenadas en el último alcohol, para 

posteriormente llevar a cabo el montaje en porta objetos, para lo 

cual se colocó una porción de muestra, se extendió con una aguja de 

disección para eliminar el alcohol, una vez extendida se le aplicó 

miel comercial extraída de maiz (producto de uso doméstico). Con 

la aguja de disección se mezcló, procurando no formar burbujas. 

Extendiendo la muestra se colocó el cubre objetos, apoyándose con 

la aguja de disección, y en una forma lenta para no formar de nuevo 

burbujas; se trato de formar una mezcla homogénea que cubriera el 

cubre objetos de 22 x 40 mm. Posteriormente se etiquetó y se dejó 

dos días a secar y después se selló con Bálsamo de Canadá quedando 



la laminilla lista para observarse en el microscopio con un aumento 

de 10 x 125. 

Para realizar el muestreo de composición botánica se hicieron 

5 laminillas/cabra/mes y una local ización se consideró como una 

área de la laminilla delimitada por el campo del microscopir. Se 

hicieron 20 campos. dando un total de 100 observaciones por cabra 

por mes. En cada campo solamente se tomaron en cuenta aquellos 

fragmentos que fueron reconocidos como tejidos epidermal y se 

anotaron como evidencia positiva para la presencia de especies 

vegetales a una localización de la laminilla y posteriormente con 

estos datos e calculó el porciento de composición para cada especie 

presente en la dieta, tomando en cuenta la frecuencia relativa para 

cada planta (Sparks y Malechek. 1968: Holechek. 1968: Holechek et 

al. . 1982) . 

Durante el transcurso de este trabajo se realizó una colección 

de todas las especies de plantas presentes en el área de estudio, 

tomando como criterios la selección que hacían las cabras al 

consumirlas. Con dichas plantas se formaron unas lamini1 las de 

referencia en las cuales se utilizó la misma técnica de montaje que 

en las muestras esofágicas (Tabla 1). 

Para medir la preferencia relativa de las especies encontradas 

en cada punto de muestreo. se utilizaron los datos de composición 

botánica y la frecuencia de cada especie en el agostadero y en las 

muestras esofágicas (Kreuger, 1972). 



La ecuación descrita por Kreuger f197 2) que se empleó fue la 

s iguiente: 

fd x D 

IPR = 

fr x R 

Donde: 

f d= % de frecuencia de dieta 

D = % de composición de la dieta 

fr= % de frecuencia en el pastizal 

R = % de composición en el pastizal 

El porciento de la composición botánica de cada especie de 

planta y por grupo de planta en cada mes fueron estadísticamente 

analizados bajo un muestreo completamente al azar. Las medias de 

cada mes del grupo de p 1 antas fueron separadas por el método de 

Difereneia Mínima Significativa, en caso de encontrar una "F" 

significativa en el análisis de varianza. Además se realizaron 

análisis de correlación entre los grupos de plantas con la 

temperatura y precipitación pluvial registradas durante el estudio. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Ramonear se refiere« al hábito de alimentación de algunos 

animales que consumen brotes, flores, frutos, yemas, además del 

follaje de las plantas arbustivas (Arbiza y Oscarberro. 1978) . 

En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de los consumos 

así como la distribución completa de las especies de plantas 

encontradas en las muestras esofágicas. Esta información demostra 

que las arbustivas constituyeron la mayor parte de la dieta durante 

todo el período de muestreo. seguidas después por las herbáceas y 

por ú11 imo 1 as gramí neas. Las espee i es más comunes. así como los 

porcentajes encontrados fueron las siguientes, para las arbustivas: 

Acacia rigidula (43.32): Porlieria angusti foi ia (11.40): Cercidiuia 

macrum (9.07): y Celtis pal i ida con 3.30 %. 

Las herbáceas más consumidas fueron Rué 11ia corza i (3.11): 

Zephirantes arenicola (1.51) y Lantana macropoda (1.23 %). Dentro 

de las gramíneas las más consumidas fueron: Zacate buffe1(Cenchrus 

ciliaris, 4.85), Zacate rizado (Panicum hallii, 1.99) y Zacate 

tempranero (Setaria macrostachya, 1.41 %) 

En términos generales los resultados obtenidos de la 

composición botánica de la dieta de las cabras nos demuestran su 

mayor preferencia hacia las arbustivas durante los meses de 

muestreo con un 79%, un 12% para las herbáceas, y un 9% para las 

gramíneas (Figura 1). 
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TABLA 2. Composición botánica (%) de la dieta de las cabras 
por tipo de planta, pastoreando en un Matorral 
Mediano Espinoso en el periodo de Diciembre de 1986 
a Mayo de 1987. 

í 

MESES Arbustos Herbáceas Gramíneas 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

87.55 a 

81.31a b c 

71.56 c 

87.15 a b 

75.21 c 

71.97 c 

9.33 

8.08 

17.12 

11.31 

9.81 

15.42 

2.63 b 

10.61 a b 

11.3 a 

1.5 b 

14.99 a 

12.61 a 

Error estándar* 10.305 3.302 1.642 

a,b,c,= Las medias en las columnas con letras iguales no son 
diferentes (P> .05). 

* Error estándar, n = 4. 



Los resultados obtenidos por grupos de plantas, nos indican 

que las arbustivas y las gramíneas encontradas en la dieta tienen 

una diferencia significativa ( P <• .05) duran te los meses de 

muestreo. Las herbáceas no presentaron variación estadística ip > 

.05) durante los mismos meses. Las arbustivas fueron constituyentes 

mayores de la dieta siendo su con.sumo en Diciembre de 8"". 5 5%. 

Enero 81,31% v Marzo 87.15%. Estadísticamente el consumo fue ieual 

(P > 0.5) es estos meses pero fue mayor que (P <0.51 en Febrero 

71.56%, Abril 75.21 y Mayo 71.97: siendo éstos también iguales 

entre sí (P > 0.5) junto con el mes de enero, pero diferentes a 

Diciembre y Marzo (P < 0.5) (Tabla 2). 

Al anal izar los porcentajes de herbáceas se encontró que no 

hubo diferencia (P > 0.5) entre los meses, correspondiendo para 

Diciembre 9.33; para Enero 8.08: para Febrero 17.12; para Marzo 

11.31: para Abril 9.81 y para Mayo 15.42 (Tabla 2). 

Respecto a las gramíneas se puede observar (Tabla 2) que el 

consumo en los meses de Enero (10.61). Febrero (11.33). Abril 

(14.99) y Mayo (12.61) fueron iguales (P > .05). pero mayores (P < 

.05) que los meses de Diciembre y Marzo (2.63 y 1.55. 

respect ivamente) siendo estos iguales (P > . 05) al mes de Enero 

(10.61 %). 

Conforme a los resultados obtenidos de la composición botánica 

en el período de muestreo durante las épocas de invierno y 

primavera con las fechas antes descritas en este mismo experimento, 

este estudio mostró que en los meses de Diciembre, Enero y Marzo es 

mayor el consumo de arbustivas, así mismo disminuye el consumo de 

herbáceas y gramíneas. En el transcurso de estos tres meses 
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FIGURA 1 Tipos de plantas en muestras 
esofágicas, de cabras en agostadero 

Dic 86 — Mayo 87 



disminuyeron también, tanto la temperatura media mensual.(Diciembre 

12.5°C: Enero 11.8°C y Marzo 12.3°C). como la precipitación total 

mensual (Diciembre 0.77 mm. Enero 16.S inm y Marzo 13.8 mm) von 

relación a los demás meses (Cuadro 1). Para el mes ae Febrero 

disminuyó e 1 consumo de arbustivas respecto a los meses antes 

descritos y aumentó el consumo de herbáceas, siendo este mes el de 

mayor consumo durante todo el per i odo de muést reo. 

En lo que respecta al grupo de las gramíneas, también aumentó su 

consumo en relación a los meses anteriores, este incremento de 

consumo de herbáceas y gramíneas fue muy probablemente influido por 

los aumentos de precipitación total mensua1 25.6 mm y la 

temperatura media mensual 14.7°C (Cuadro 1). 

En el mes de Abr i 1 disminuyó e 1 consumo de las arbust i vas, 

aumentó el consumo de gramíneas: 1 legando este a su máxima 

expresión durante el período de muestreo y disminuyó el consumo de 

herbáceas en relación con los meses anteriores, teniendo como base 
* 

que la temperatura media mensual (20.5QC) aumentó y la 

precipitación total mensual (12.6) disminuyó (Cuadro 1). 

En Mayo disminuyó el consumo de las arbustivas con relación 

a los demás meses. pero se vieron incrementados los consumos de 

herbáceas y gramíneas, así como la precipitación total mensual 50.9 

mm y la temperatura media mensual 25°C (Cuadro 1), 

En este estudio se concluyo que la utilización de los 

pastizales está influenciada mas por la temperatura que por la 

precipitación, ya que los resultados de las correlaciones de los 
40 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

m e s e s 
FIGURA 2. Porciento de herbaceas en la 
dieta seleccionada por el ganado caprino 

en agostadero (Dic. 86 — Mayo 87) 



D I C I E M B R E E N E R O F E B R E R O M A R Z O ABR IL MAYO 

M E S E S 
FIGURA 3. Porciento d© arbustivas 

en la dieta seleccionada por el ganado 
caprino en agostadero(Dic 86 — mayo 87) 



tres grupos de plantas, con la temperatura y la precipitación 

(Tabla 31 nos muestran que la precipitación no influyo en el 

consumo de las plantas durante el período de muestreo dado que fue 

escasa y poco variable, salvo el mes de Mayo. 

Con respecto a la temperatura se encontró una correlación 

positiva (P< 0.5) con respecto al consumo de las gramíneas. Sin 

embargo existió una correlación negativa (P< -0.01) con el consumo 

de las arbustivas . Se presenta también una correlación negativa 

ÍP< -.05) entre el consumo de los arbustos respecto a las herbáceas 

y gramíneas. Lo anterior repercutió en el consumo de las 

arbustivas, por lo cuales las cabras mostraron su mayor preferencia 

(79%). las herbáceas (12.0%) como segundo término y por último las 

gramí neas con (9.0%). 

Lo anterior coincide con los resultados encontrados por Flores 

(1987) quien condujo t rabajos en el mi smo agost adero durante los 

meses de Junio a Noviembre de 1^86 y encontró consumos de 83% en 

arbustivas, 15% en herbáceas y 4% en gramí neas, resu1tados muy 

similares a los reportados en este capítulo. Puente (19861 

estudió la composición botánica de la dieta del ganado caprino en 

un Matorral Desértico Micrófilo. este autor reporta que las cabras 

muestran preferencia hacia las arbustivas, durante las diferentes 

estaciones. González (1982), encontró que las arbustivas fueron las 

más consumidas por las cabras reportando las siguientes especies 

arbustivas seleccionadas: Acacia rieidula. Cercidium macrum. Ce 11 i s 

pal 1 ida. Cordia boiss ier i. Por 1ier ia aneust ifo1ia. y Prosopis 

glandulosa. 



D I C I E M B R E E N E R O F E B R E R O M A R Z O ABR I L MAYO 

M E S E S 

FIGURA 4. Porciento de gramíneas 
en la dieta seleccionada por el ganado 

caprino en agostadero(Dic 86 - Mayo 87) 



TABLA. 3 Coeficiente de correelación para arbustivas, herbáceas 
y gramíneas y su relación con la temperatura y la 
precipitación. 

Arbustos Herbáceas Gramíneas Temperatura Precipitación 

Arbustos 1.000 

Herbáceas -0.7511** 1.000 

Gramíneas -0.7867** 0.1856 1.000 

Temperatura -0.4806**0.2824 0.4571* 1.000 

Precipitación 0.1683 0.0061 -0.2772 0.0793 1.000 

*(P<.05) 
**(P>.01) 



Cuadro 1 Distribución de la precipitación y temperatura en el 
Campo Experimental de Marín N.L. (Dic. 86 a Mayo 87). 

Dic. Enero Feb. Marzo Abri 1 Mayo 

Precipi. total (mm) 0. 77 16.8 25 .6 13.8 12.6 50.9 

Temp, media minima °C 8.0 3.9 7.5 9.8 12.0 20.0 

Temp, media máxima °C 17.0 19.8 22.3 22.3 29.0 31,0 

Temp, media mensual °C 12.5 11.8 14.7 12.3 20.5 25 .0 

Evaporación total (mm) 45.85 70.96 90. 28 140.96 185.6 196.49 

Estación Climatológica Marín N.L, Coordenadas geográficas 25c5 3 * 
latitud N. 100°03' W. elevación 375 m.s.n.m. 



RESLMEN 

El presente estudio se llevo a cabo en el rancho" F 1 

saladito" ubicado en el lindero norte de la Estación Experimental 

de la Facu 11 ad de Agronomi a de la U.A.N.L.. en el período de 

Diciembre de 1896 a Mayo de 1987. Se utilizaron 4 cabras criollas 

con fístula esófagica. de las cuales se obtuvieron mues tras 

esòfagi cas cada mes. A las muestras esofágicas se les de tei minó. 

Proteína Cruda (PC), Fibra Detergente Acido (FDA). Fibra Detergente 

Neutro íFDN). Lignina. Calcio.(Ca) Materia Organica (MO) . 

Nitrógeno Insoluble de la Fibra Detergente Acido (NIFDA) y Proteína 

Insoluble de la Fibra Detergente Acido (PIFDA). Los meses de 

Mayo y Marzo presentaron los valores más altos de PC ( 21.6 > 20.5. 

respectivamente), y mayores (,P<.05) que los obtenidos en los meses 

de Febrero, Abril, Enero y Diciembre (19.82.17.64, 17.46 y 16.58 

%, respectivamente). El contenido de calcio fue mayor í P<.0 5 > 

en los meses de Diciembre y Febrero (5.7 y 5. 1 

respectivamente), siendo Abril (3.1%). el más bajo (P< .05). Los 

porcientos de FDA v Lignina se comportaron en forma similar. El 

contenido de FDN, fue más alto (P<.05) para Febrero (72.9). y el 

mes más bajo fue Marzo (58.1). Los porcentajes de MO en Marzo. 

Abril. Enero y Diciembre (90.2. 89.0. 88.0. y 87.0. 

respect ivamente) fueron mayores (P<.05) que en Febrero v Mayo 

(87.1 y 85.2, respectivamente), la P1FDA no mostró diferencia 

íP>.05) siendo la media de (9.2). La ED (Mcal/Kg)en Marzo. Mayo-

Diciembre y febrero (1.18. 1.12, 1.01 y .99. respectivamente) 



fueron mayores (P<.05) que los meses de Enero y Abril (.92 y.82 

respectivamente). El contenido de algunos nutrientes es alto, comía 

proteína y el calcio, y otros son bajos. teni endo éstos. 

variaciones entre los meses de estudio. 



INTRODUCCION 

Es probable que la energía sea el factor nutricionai más 

limitante de la producción caprina. La eficiente utilización de los 

nutrientes depende de un adecuado suministro de energía. La mayoría 

de las zonas mundiales donde se crían las cabras están 

sobrepas toreadas. ó bien muy erosionadas y de baja productividad de 

forrajes, al punto que proporcionan solo alimentos ricos en fibra. 

La nutrición y el aporte de nutrientes a la cabra es una de 

las herramientas más poderosas de las que el hombre se sirve para 

mejorar la productividad de estos animales, este impacto depende en 

gran parte la rentabilidad de la empresa. Sea cual fuere el sistena 

de manejo de las cabras, la alimentación constituye un elemento 

c lave. s i no. el más important e para su cría. 

Como se sabe, el manejo nutritivo de los rebaños estudiados en 

casi toda América, es deficiente, pues la alimentación es errática 

e insuficiente, sobre todo durante los meses invernales. En muchas 

regiones es en verdad sorprendente el hecho de su simple 

sobrevivencia, principalmente de cabras de cria y cabrito, donde la 

suplementación es escasa o nula. 

Para poder 

y las cabras no 

requer imientos 

alimentar correctamente a cualquier especie animal, 

son la excepción, es necesario conocer a fondo sus 

nutricionales y sus hábitos de consumo. 



Existen diferencias sustanciales entre las etapas de 

producción, tales que conducen, a suponer que en el pasado se han 

hecho muchas recomendaciones erróneas lo que nos indican que se 

debe profundizar mucho más en la investigación para poder alimentar 

adecuada y eficientemente a los caprinos en ¡os distintos ambientes 

que se crí an. 

Considerando lo anterior y tratando de estudiar las formas 

para mejorar la eficiencia productiva ue los pastizales y el ganacio 

caprino, se llevó a cabo el presente trabajo con el siauiente 

objetivo. 

Determinar el valor nutritivo de la dieta seleccionada por el 

ganado caprino en los agostaderos de Marín. N. L. durante el 

período de Diciembre de 1986 a Mayo de 1987. 



MATERIALES Y METODOS 

Los datos sobre clima, vegetación y localización del área de 

estudio. así como i as fechas de colección se describen 

anteriormente en el Experimento I . 

Después de agrupar las muestras esofágicas obtenidas, 

congelarlas, secarlas y molerlas como se describe en el Experimento 

I. se les determinó su contenido de Materia Seca (M.S.l. Materia 

Orgáni ca (M.O.) y Proteína Cruda ( P. C. ) . de acuerdo a los 

procedimientos descritos por la A.O.A.C. (1980). También se les 

determinó la proporción de Fibra Detergente Acido í FDA), Fibra 

Detergente Neutro ÍFDN). y lignina (Goering y Van Soest. 1970). así 

como Nitrógeno Insoluble de la Fibra Detergente Acido (N1FDA). y la 

Proteína Insoluble de la Fibra Detergente Acido (PIFDA) (Tejeda. 

1985). La PIFDA se obtuvo multiplicando el NIFDA por 6.25. 

La det erminac ión de Calcio se llevó a cabo útil i zando e l 

método de titulación con el ácido etil diaminotetraacético (EDTA). 

Para lo cual primero se preparó una solución de cenizas de la 

siguiente manera. Un gr de muestra depositada en un crisol se 

incineró en una mufla a 500-550°C. por un período de 6 horas, una 

vez incinerada, se pasaron cuantitativamente las muestras de 

cenizas a vasos de precipitado de 100 mi. luego se agregaron 5 mi 

de HCl concentrado. 20 mi de agua destilada y 10 gotas de HNOj 

concentrado, se calentaron las muestras a 100 °C hasta reducir a un 
51 



vo1umen de 10 mi. aprox imadament e. para luego agregarle 10 mi de 

agua destilada y calentar de nuevo por espacio de 2-3 minutos. Se 

enfrió la muestra y se filtró a través de un papel Whatman #40 

usando un embudo de espiga larga, para recoger el filtrado en un 

matraz de aforación de 100 mi. se 1 levaron los vasos con asua 

dest ilada al igual que el pape 1 filtro para 1 uego a formar a 100 

mi. Ya preparada la solución de cenizas, con una pipeta se t>mo 

una alícuota de 1 mi y se transfirió a un matraz de 125 mi. lui_2o 

se agregaron 20 mi de agua dest i 1ada. 15 gotas de NaOH 4N y 50 mg 

de indicador púrpura de Amonio. Posteriormente se tituló con 1 a 

solución EDTA. útil izando una bureta automát ica y un agitador 

automát ico. El cambio de color va de rosa fuerte a levadura o 

púrpura íAOAC.1980). La fórmula para determinar el porciento de 

Calcio en una muestra es: 

MI. EDTA x N EDTA x 5 \ 002004 x 100 

% Ca = 

0. 1 

El fósforo. aunque se considera impor tante como 

nutriente, se encuentra a un nivel bajo en los suelos y vegetación 

de estas áreas y es necesario sup1ementar lo durante todo el año. 

(Pieper et a/.. 1977). Este mineral no fue analizado debido a su 

alta contaminación por saliva en las muestras esofágicas que 

resulta en concent rae iones altas y no confiables (Bath et ai.. 

1977: Chavez et al.. 1979). 



RESULTADOS Y DISCUSION 

En TabIa 5 se muéstran los resu 11ados de los análisis de 

los nutrientes de las muestras esofágicas colectadas durante este 

período de estudio (Dic. 1986 a Mayo 1987). Esta información nos 

muestra que ios porcientos de proteína cruda (PC) para los meses de 

Mayo (21.63) y Marzo (20.57) fueron iguales (P > .05). pero mayores 

(P < .05) que en los meses de Febrero (17.8). Abril (17.6). Enero 

(17.4) y Diciembre (16.8). Sin embargo. Marzo. Febrero y Abril 

fueron iguales (P > .05) pero mayores que los meses de Enero y 

Diciembre (Figura 5). 

Por lo que respecta al contenido de PC. ésta fue alta durante 

los meses de Marzo y Mayo, y disminuyó en forma gradual durante los 

meses de Febrero. Abri 1. Enero y por último Diciembre, que fue el 

mes más bajo, meses en que sí existió estabilidad en el consumo de 

PC. Estas variaciones se atribuyeron a la precipitación variable 

y a la temperatura durante el período de muestreo. 

Durante los meses de Marzo y Mayo, el consumo de PC es el más 

alto y esto se le atribuve a los aumentos de la temperatura media 

mensual 16.0°C y 25°C, respectivamente, y al aumento de la 

precipitación total mensual 13.8mm y 50.9mm, respect ivamente, en 

los dos mismos meses, hecho que repercute en la composición 

botánica, presentándose como se conc1uyó en el Experimento I que 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
MESES 

FIGURA 5. Porciento de proteina cruda 
en la dieta seleccionada por el ganado 

caprino en agostadero(Dic 86— Mayo 87) 



durante el mes de Mayo disminuyó el consumo de arbusti vas v se 

incrementó el de las herbáceas y gramíneas, conjuntamente con la 

precipitación total mensual y la temperatura media mensual. 

Este estudio coincide con ei trabajo reportado por Puente 

Í1986) quien concluye que la cantidad de proteina cruda contenida 

en el alimento consumido poi las cabras satisface I o> 

requerimientos marcados por la N.R.C. í 19811. 

Al analizar la PC durante este período de investigación, la 

cual fue de 18.61%. y reíac ionándola con los datos obtenidos 

mediante la digestib i 1 i dad de la proteina cruda(29.2%: Experimento 

I V ) , se llega a la conclusión de que las cabras en pastoreo solo 

aprovechan el 5.4% de proteína, porcentaje que no satisface los 

requerimientos nutritivos de las cabras (N.R.C. 1981). Estos datos 

concuerdan con los reportados por Ramírez (1989) en los mismos 

linderos de Marín. N.L. en el período de Junio a Noviembre de I9bb. 

Lo anterior explica la baja product ividad de estos anima les en 

pastoreo, ya que sí cuentan con la cantidad suficiente de proteína 

en la vegetación para satis facer sus necesidades product i vas pero 

la digestibi1idad de la proteína es muy baja. 

Las cabras son altamente selectivas al elegir su dieta, pues 

solo consumen la partes más tiernas de la plantas, y alt as en 

principios nutritivos. Su preferencia son de especies arbustivas, 

las cuales integran el 79% de la dieta (Experimento I). La PC no 

está totalmente soluble para ser aprovechada por el animal ya que 

los niveles de Nitrógeno Insoluble de la Fibra Detergente Acido 



(NIFDA) son altos (1.46 ) Figura 10. 

La Proteína Insoluble de la Fibra Detergente Acido (Tabla 5) 

es una forma de medir el Nitrógeno en términos de Proteína Cruda 

Insoluble. En el mes de Mayo la PC fue de 21.63% y la PIFDA de 

9.93%: la diferencia fue de 11.7%. lo que significa que aunque este 

último porcentaje fuera utilizado por el animal en su totalidad, 

seguirá siendo bajo el consumo de PC (N.R.C., 1981). 

Por último, en el análisis de correlación entre el 

comportamiento de los niveles de proteina, y su relación con la 

precipitación pluvial, se demostró que entre estos dos factores no 

existe relación (P > .05): en cambio al relacionarla con la 

temperatura se observó una alta significancia estadística, por lo 

tanto, se concluye que el aumento de proteína cruda en la dieta de 

las cabras depende más de la temperatura, que de la precipitación, 

y esto con arbustivas/herbaceas. 

En el período de estudio aquí descrito, el porciento de Calcio 

(Ca) en la dieta de las cabras, se comportó de manera irregular. 

Se observó que los meses de Diciembre (5.76) y Febrero (5.17) 

fueron iguales (P > .05), pero mayores (P<.05) que ios meses de 

Enero (4.40), Mayo (3.66), Marzo (3.59) y Abri1 (3.11): sin 

embargo, Febrero y Enero fueron iguales (P > .05), pero mayores (P 

< .05) que Mayo, Marzo y Abril, a su vez Enero. Mayo y Marzo 

fueron iguales (P > .05), pero mayores ÍP < .05) que el mes de 

Abril (Tabla 5, Figura 6.) 



A l comparar los resu 1tados obten i dos de Ca en los análi s i s, 

con los de las tablas de la N.R.C. (1981), se encontró que el Ca sí 

cumple con las necesidades fisiológicas de esa especie, además de 

tener un excedente durante el período de estudio (Tabla 4) 

Los resultados del análisis de correlación que se muestran en 

la (Tabla 6) nos muestran que sí hay significancia estadística 

entre el Calcio y la temperatura, siendo ésta negativa, lo que 

significa que al aumentar la temperatura disminuye el contenido de 

Ca en las plantas y viceversa. Además, la correlación entre el Ca 

en las plantas y la precipitación pluvial, mostró significancia 

estadística positiva, o sea que a 1 aumen tar o disminuir la 

precipitación pluvial, aumenta o disminuye el contenido de Ca en la 

dieta en el período de estudio. 

El porciento de Fibra Detergente Acido (FDA). durante el 

período de estudio, tuvo un comportamiento similar ÍP>.05), no 

existiendo ninguna variación estadística, además en su correlación 

con temperatura y precipitación pluvial se demuestra que no hay 

ninguna relación entre estos factores íTabla 6.Fi gura 7 ) 

El contenido de lignina que se obtuvo de las muestras 

esofágicas durante el período de estudio fue: Diciembre (19.60); 

Abril (17.60); Mayo (17.29); Febrero (16.14); Enero (15.44) y Marzo 

(14.42), presentando un comportamiento similar (P > .05) en el 

transcurso de los seis meses, al igual que FDA la lignina no 

presenta ninguna variación en su correlación con la precipitación 

pluvial y la temperatura, demostrando que no hay relación entre 

estos factores (Tabla 6, Figura 8). 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
M E S E S 

FIGURA 6. Porciento de calcio en la 
dieta seleccionada por el ganado caprino 

en agostadero (Dic 86 — Mayo 87) 



Los porcientos de Fibra Detergente Neutro ( FDN ) se comportaron 

de la manera siguiente: los meses de bebrero (72.96). Abril 

(67.17), Enero (66.99). Mayo í 6b.141 y Diciembre (62.41) se 

comportaron en forma similar (P > .05). pero mayores (P< 0.05) que 

el mes de Marzo (58.05): además los meses de Abril. Enero. Mayo. 

Diciembre y Marzo resultaron similares (P > .05) (Tabla 5. Figura 

9) 

Al anal izar los resultados de la Fibra Detergente Neutro nos 

encontramos que los meses más altos fueron Febrero. Abril, Mayo y 

Enero, los mismos que. como se muéstra en el Experimentó II. 

aumentan los consumos de gramíneas y herbáceas más suculentas, por 

lo que a este hecho se deben los altos contenidos en fibra. Además 

de que durante los meses de Diciembre y Marzo se reportan como los 

más bajos ni ve les en fibra, tamb ién se presentan los más altos 

consumos de arbust ivas, esto dado que 1 as gramí neas y herbáceas 

tienen mucha mejor palatabi 1 idad en las cabras. 

Por lo que respecta a la correlación de FDN con la temperatura 

no existe relación entre estos dos factores, y tampoco la existió 

para la precipitación pluvial (P > .05) de la dieta de las cabras. 

(Tabla 6) 

Los porcentajes de Materia Orgánica (MO) se muestran más o 

menos uniformes, encontrándose para los meses de Marzo (90.28), 

Abril (89.02), Enero (88.03) y Diciembre (87.99): éstos meses se 

comportaron en forma similar (P>,05), pero fueron mayoresíP < .05) 

que Febrero (87.14) y Mayo (85.25). sin embargo, en Abril. Enero, 

Diciembre y Febrero fueron iguales ÍP > .05), pero mayores (P < 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
MESES 

FIGURA 7. Porciento de FAD encontrado 
en la dieta seleccionada por el ganado 

caprino en agostadero (Dic 86-Mayo 87) 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
M E S E S 

FIGURA 8. Porciento de Lignina 
encontrada en la dieta seleccionada por 

las cabras en agostadero (Dic 86-Mayo87) 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
M E S E S 

FIGURA 9. Porciento de F D N 
en la dieta seleccionada por el ganado 

caprino en agostadero (Dic 86-Mayo 87) 



i*> que mes de Mavo Tabla I euia 

Hubo correiation nagai i <x le , * m« i n »tmpe 4iui<i v .a 

precipitación. por i o que podemos loiu u . • uu< en tsu- pe r i ouo tlt 

estudio ai aumentar ia temperatura Ji in '<a t ei contenido de Mu 

a i aumentar laprecipitacion pluvial d i sin nu\e ( imb i en e contenido 

de M() en la dieta de las iai>rat 

También podemos agíegar que la disminución en el contenido de 

MO en la dieta de I as cabi as esta itiai tonada con la ba.ia 

precipitación del mes de Abril (12 ommi v la alta temperatura 

mostrada (25 CM en el mes de Mayo, que fue la más alia durante el 

presente estudio (Cuadro 1) 

Datos similares fueron desciitos por Puente <1986) quien 

menciona que el consumo de MO presentó tendencias estacionales, 

indicando que el ganado caprino no consumió las mismas cantidades 

de alimento durante todo el año. 

« 



.*>e de ser i be que por peso de» 'in rim i ¿ amo umsumi i > 

los requerimientos qu¿ marca la N. h 'v>, «it* a \ PI- in 

cálculos de Ene RG i a I) i gest i b I e se rea I i / a i OH T *• ai mes HAS 

alto Marzo (1.18Mcal/kgi; mu'tipii (.ando esie ^ni e -, >nsumi uut se 

obtuvo de la Energía Digestible pi 01uiclonada p.>i la dieia * 

1 .8 = 1.7 Mcal)..Se c o n f u y o que m 1 ornando et mes mas di* o n idi 

referencia es pos i b 1 e satisfacer los leoueiimientos <ic id N.i 

y se confi rmamos lo expuesto antei u» r niente co oste esoer imeni o 

Respecto a la PC encontrada en la dieta, esta se talcuu en 

base a la proteína del mes de Diciembre de (Ib.83%), por *ei 

el resultado más baio obtenido en e. peí iodo de estudio Se 

multiplico éste por el consumo v se abiuvo la Proteina Cruda de la 

dieta il "Ogr x .1683 = ^5.93 gr i . omparando ios resultados con las 

tablas de la N.R.i. se observa que a K vontenida en la dieta si 

satisface los requerimientos que ma i t a ia N.K 1 4 8 » i . Aunque la 

cant i dad es adecuada tal vez la c a . i dad no sea la requerida poi 

cabras, sobre todo durante la lactación i Verena imi 

En I o que respecta al (a. e si e se caiculó en base ai 

porciento de 1 mes más bajo, que fue Abril '3.1h. v se multíplice 

éste por ei consumo obteniéndose el Ca proporcionado por la dieta 

(170 x 0.0311 = 17.73 gr). Se concluyó que aparte de satisface los 

requerimientos de la N.R.C.( 19811. este los sobiepasa. 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAY( 

MESES 

FIGURA 9. Porciento de materia organica 
en la dieta seleccionada por las cabras 

en agostadero (Die 86 — Mayo 87) 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

M E S E S 

ABRIL MAYO 

FIGURA 10. Porciento de N I F D A 
en la dieta seleccionada por las cabras 

en agostadero (Dic 86 — Mayo 87) 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
MESES 

FIGURA 12. Porciento de P I F D A 
en la dieta seleccionada por las cabras 

en agostadero (Dic 86 — Mayo 87) 



DIC IEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

MESES 

FIGURA 13. Energía digestible 
en la dieta seleccionada por las cabras 

en agostadero (Dic 86 — Mayo 87) 
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Tabla.- 5 Nutrimentos encontrados en la dieta seleccionada por el 
ganado caprino dueante los meses de Diciembre de 1986 a Mayo de 
1987, pastoreando en un Matorral Mediano Espinoso. 

MESES 

NUTRIENTE DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO EE* 

Proteina, % 16.23c 17.46 c 17.82 be 20.57ab 17.64bc 21.62a .556 

Calcio, % 5.86 a 4.40bc 5.2 ab 3.59cd 3.11d 3.66cd .096 

F.D.A., % 53.61 53.85 57.14 48.45 53.94 50.83 8.399 

Lignina, % 19.60 15.44 16.14 14.42 17.60 17.29 2.161 

F.D.N., % 62.41 ab 66.99ab 72.96a 58.05 b 67.17ab 66.14ab 9.300 

M 0 . , % 87.99abc88.03abc87.14bc 90.28 a 89.02ab 8 5 . 2 5 c .569 

N.I.F.D.A., 1.45 1 .41 1 .58 1 .47 1 .29 1 .58 .018 

P.I.F.D.A. , 969.12 8.86 9.78 9.21 8.03 9.92 .722 

ED Mcal/Kg.1.01 abe .93bc .99abc 1.18a .82 1.12ab .062 

A,B,C,D = Medias en hileras con literales iguales no son diferentes 
(P>.05) 
EE " = Error Estándar 
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RESUMEN 

El presente trabajo se llevo a cabo en e! tancho "F1 saladito' 

ubicado en el lindero norte del Campo Experimental de la Facultad 

de Agronomí a de la Un ivers idad Au t onoma de Nuevo i ton. en el 

período de Diciembre de 1986 a Mayo de 1987. Se colectaron muestras 

de 4 cabras criollas fistuladas del esófago a las que se les 

determinó la Digestibilidad in Vitro de la Materia Orgánica 

(DIVMO). Digestibi1idad de la Proteina Cruda (DPC). Dieestibi1idad 

de la Fibra Acido Detergente ÍDFAD1. D i ges t ib i 11 dad de la M b r a 

Detergente Neutro (DFDN). y Energía Digestible (EDI. La DIVMO 

notuvo diferencia significativa (P>.05) siendo el mes de Marzo el 

más alto (32.8%). y el más bajo (23.6). Los porcientos de DMO no 

fueron diferentes (P>.05 ) durante ios meses de estudio, 

correspondiendo de Diciembre a Mayo los siguientes porcentajes. 

(26.8. 30.3. 24.5. 23.1. 18.9, y 27.4 respectivamente). La DPC de 

la misma forma no tuvo diferencia significativa (P>.05) durante los 

meses de estudio presentando los siguientes porcentajes de 

Diciembre a Mayo, respectivamente (30.0. 33.5. 26.0, 25.5. 33.2 y 

27.2). Respecto a DFDA se encontro diferencia significativa < P<.05) 

siendo el mes de Enero el más alto (36.8%). Diciembre. Marzo, Abril 

y Mayo fueron iguales (P>.05) con (28.9. 24.5. 23.0 y 22.2. 

respectivamente), pero menores (P<.05) que Febrero que fue el mes 

más bajo con í15.6%). La DFDN el mes más alto fue el de Enero con 

(42.4 %) » los meses de Diciembre. Febrero. Marzo. Abril y Mayo con 



(32.2. 27.4. 21.2. 2 ^ 7 y 19.7. respectivamente . Por lo que 

respecta a la ED Mcal/Kg no fue diferente (P>.05i para los meses de 

Diciembre. Marzo y Mayo.(1.0. 1.2 y 1.1. respeciivamente1. pero si 

fue mayor (P. >-05 > que la calculada para los meses de Enero. 

Febrero y Abril con Í0.9. 1.0 y 0.8. respectivamente), por lo tanto 

se concluye que dado los bajos niveles de ED las cabras no cumplen 

con los requerimientos marcados por la N.R.O. (1981) por lo que no 

satisfasen las nesesid&des energéticas. 



• •NT^ODUU i 

La interacción de los factores -im Diéntales cun ¡a nu i k m n o 

mane jo condicionan en aito grado las respuesta oroductivas de todo 

sistema de cria animal. hn el caso de la cap; , cu i t u: a en Mé\ cu 

los bajos nive les de nutrición, aunados al escaso progreso en 

mejoramiento genético, y el manejo inadecuado üc ios. rendiios 

provocan una respuesta productiva sumamente deficiente (Arb a. 

198b) » , 
f 

t 

V 

Hn estudios de campo Je ha demosi< ado. por causas no del todo 

explícitas, que la cabras bajo ramoneo toman la mejor üieia que , o 

que se podría loarar por los diverso\ estudios v análisis de lo*-

arbustos que éstas seleccionan. S»r embargo se atiibu/e a que la 

mayor i a de los pastos, arbustos y hojas seleccionadas por ias 

cabras, son aquel los de más alto valor nutritivo. Los capí m u s 

ramonean aquel forraje que normalmente no comen las demás especies 

domés t icas y la calidad nutricional de la dieta derivada de sus 

componentes botánicos y por extensión, de la composición química de 

éstos. 

Las dietas a 1 tas en ramoneo contlenen mayores cantidades de 

fibra, lignina y cenizas que aquellas en que predominan los 

forrajes. Las dietas más lignificadas tienen menor digestibi1idad 

y las que se componen de pastos contienen por lo general mayores 

concentraciones de celulosa y hemice lutosa. 
76 



La composición del ramoneo varia en ei tíanocurso de) año. 

como consecuenc i a de los cambios estacionales. 1 a i variación se 

refleja no tan sólo en la cantidad y componentes botánicos del 

forraje disponible« sino también en la composición química de las 

especies, afectando así la nutrición de la ganadería extensiva. 

Por lo tanto para saber cuánto, cuándo y cuáles son los elementos 

que están presentes en los pastizales del norte de México, se 

considera necesario la investigación para realizar apiicaciones 

prácticas en la nutrición del agostadero. 

Por este motivo el presente trabajo tiene como objetivo 

principal estimar la digestibi1idad de los nutrimentos de la dieta 

se 1eccionada por los capr i nos en los agostaderos de Marín. N.L. 



MATERIALES Y MfcTODuS 

Los datos sobre clima, vegetación y localización del area de 

estudio, así como los días de colección se describen en ei 

Exper imento I. 

A las muéstras esofágicas se les determino la digestibilidad 

in vitro de la materia orgánica, según el procedimiento descrito 

por Tillev y Terrv (19631: y que comprende dos etapas. Una de 

fermentación. s en la cua 1 una muestra del alimento de 0.5 gr se 

coloca en una proporción de 1 a 4 de liquido ruminal y saliva 

artificial I40ml) en un tubo de ensaye de 100 mi. Para neutralizar 

el pH de la solución se agregó CO ¿ hasta obtener un pH neutro. Los 

tubos con la solución y la muestra se colocan en baño María a 39°C 

durante 48 hr. se agitan a cada 4 hr. durante la primeras 20 hr. y 

después a cada 12 horas. La segunda etapa es la digestión ácida. 

en donde los mi smos tubos conten iendo las muestras se les agrega 

ácido clorhídrico 20 % y pepsina 5 % permaneciendo los tubos 

durante otras 48 hr. en baño María a 39 fC . Terminada esta etapa se 

filtra con papel Watman #541. y el filtro con la muestra se coloca 

en la estufa a 105^0 durante 12 hr: posteriormente se pesa y la 

muestra seca se incinera para obtener las cenizas, con las cuales 

se calcula la dieestibi1idad de la Materia Orgánica. 

Para medir el grado de aprovechamiento de los nutrientes del 

agostadero, se estimó su digestibi 1 idad. utilizando la técnica de 

indicadores internos del alimento, por la proporción que existe 

entre la concent rae ión de 1 i ndi cador del a 1 i mentó y las heces 



fecales. 

E1 indi cador del a 1 i mentó y de las heces fecales aue se 

utilizó fue el de Fibra Indigestible Acido Detergente < H AD » 

(Berger. 1970. modificado por Ramírez et al.. 1986) corno alimento 

en esta relación se consideró a las muestras esn t agi cas de las 

mismas cabras para la colección de heces. Se utilizaron las mismas 

cuatro cabras fistuladas. haciendo colección ciaría dos veces al 

día por ia mañana y por la tarde curante 5 días consecutivos 

posteriores al muestreo esofágica, cada mes. Una ve7 terminada ia 

colección, las muestras de cada cabrá se mezclaron y se obtuvo una 

sola muestra de heces por animal por mes. para pasar después al 

proceso de secado y mol ido en mal la de 1 mm y la determinación de 

nutrientes tales como M.O.. P.C.. F . D. .. í-.D.N. 

Para determinar ei indicador en el alimento y en las heces se 

llevo a cabo una digestibilidad in v u r o , seeun el procedimiento 

descrito por Tillev y Terrv 11963) con la diferencia de que la 

primera fase dura 96 hr. y la segunda etapa, la de digestión ácida. 

no sufre modificación de acuerdo al método original. Terminado 

este proceso y con la muestra previamente digerida, se analizo por 

el método de Fibra Indigestible Acido Detergente (FIAD), descrito 

por Georing y Van Soest (1970), el cual consistió en colocar a la 

muestra en 100 mi de la solución Fibra Acido Detergente, después se 

coloca en el aparato de digestión por una hora, y luego se filtra 

(Watman 541, tarado) y se coloca en la estufa a 110JC para su total 

deshidratación. posteriormente se pesa, y por diferencia se obtiene 

el valor de la Fibra Indigestible Acido Detergente (FIAD). 



Tomando en cuenta la razón existente dei 1 HAIÍI en ti alimento 

y en las heces fecales, se estimó el norclento < diaestion de ia 

Proteina f ruda. Fibra De tersen te Acido i-ibta Deicrgcnu* Neutio un 

la siguiente ecuación (Church. 1984) 

% Di ge st. % Ind. aliment dt nutriente en heces 

de 1 = X _ 

nutriente % Ind. héces % de nutr en alimento 

La Energia Digestible (ED) fue calculada por la ecuación FD = 

- 0.39 + 0.10 (DIVMO) obtenida de Rihcnhouci M<>7I) y donde DTVMO 

= Digest ibi 1idad in vitro de la Materia Orgánica. 

Los datos de la digestibilidad in vitro de la Materia 

Orgànica. Digestibilidad Proteina Cruda. Digest ibilidad de la H b r a 

Detergente Acida. Digest ibi 1idad de la Fibra D e t e T e e n t e Neutro v de 

laEnergíaDigestible en cada mes v por animal, fueron analizados 

bajo un diseño Completamente al Azar v las medias sepaiada& con la 

prueba de la Diferencia Minima Significativa. siempre que la F 

fuera significai iva. 

Además se 11evó a cabo un análisis de correlación entre las 

digest ibi 1idades. la precipitación pluvial y la temperatura. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 7 muestra los porcentajes de las dieestibi1idades 

determinadas y est imadas de las muestras esofágicas colectadas de 

las cabras fistuladas. El porciento de la digestibi1idad in vitro 

de la Materia Orgánica (DIVMO) no tuvo diferencia ÍP > .05) durante 

los meses de Diciembre. Marzo y Mayo (28.5. 32.8 y 31.3. 

respect ivamente) . pero fueron mayores (P < .05) que los meses 

Enero. Febrero y Abril (26.3. 27.9 y 23.6. respectivamente). Los 

meses de Enero (26.3) y Abril (23.6) resultaron con la mas baja (P 

< .05) DIVMO. El porciento de la d i ges t ib i 1 idad de la Materia 

Orgánica (DMO) no fue diferente (P > .05) durante los meses del 

estudio. correspondíendo para Diciembre, Enero. Febrero, Marzo, 

Abril y Mayo los siguientes porcentajes. 26.8. 30.3. 24.5, 23.1. 

18.9 y 27.4, respectivamente. De la misma manera la digestibi1idad 

de la Proteína Cruda (DPC) no fue diferente (P > .05) durante los 

meses del estudio correspond iendo a Dici embre. Enero. Febrero, 

Marzo, Abril y Mayo, los siguientes porcentajes. 30.0. 33.5. 26.0. 

25.5, 33.2 y 27.2, respectivamente. 

El porciento de la digestibilidad de la Fibra Detergente 

Acido, fue mayor (P > .05) para el mes de Enero (36.8), comparado 

con Diciembre, Marzo, Abril y Mayo (28.6, 15.6, 24.5, 23.0 y 22.0, 

respectivamente). Diciembre y Marzo no fueron diferentes (P > .05) 

pero mayores (P < .05) que febrero y Abril y Mayo correspondiendo 

el menor (P <.05) porciento de la DFDA para el mes de Febrero. 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

MESES 

FIGURA 14. Porcientos de D I V M O 
en la dieta seleccionada por e! ganado 

caprino en agostadero (Dic 86-Mayo 87) 



DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

M E S E S 

FIGURA 16. Porcientos de D P C 
de la dieta seleccionada por el ganado 

caprino en agostadero (Dic 86-Mayo 87) 

» 



El porciento de la Digest ibi 1 idad de la Fibra Detergente 

Neutro (DFDN) fue mayor (P<0.05) también para el mes de Enero 

(42.4) comparado con Diciembre. Febrero. Marzo. Abril y Mayo (30.2. 

27.4, 21.2, 22.7 y 19.7, respectivamente). Los meses de Diciembre, 

Febrero y Abril fueron iguales (P > .05). pero mayores (P < .05) 

que Marzo y Mayo, siendo éstos dos últimos no diferentes (P > .05) 

y las más bajas (P< .05). 

La Energía Digestible (ED; Mcal/kg) no fue diferente (P > .05) 

entre los meses de Diciembre (1.0), Marzo (1.2) y Mayo (1.1). pero 

fue mayor (P < .05) que aquella calculada para los meses de Enero. 

Febrero y Abril (0.9, 1.0 y 0.8. respectivamente). Los meses mas 

bajos ÍP < .05) fueron Enero y Abril. Los valores calculados de ED 

durante todos los meses del estudio en las muestras esofágicas no 

satisfacen los requerimientos de las cabras reportadas por la NRC 

(1981) lo que implica que las cabras en ningún t iempo sat isfacen 

las necesidades energét i cas . 

Podemos encontrar que los diferentes niveles de lignina 

encontrados en la dieta tienen influencia en la DIVMO y la ED. Es 

de esperar que tuviera influencia en la ED debido a que esta ultima 

fue determinada a partir de la DIVMO. Muchos invest i gadores 

(McDónald et al,1981) han demostrado la influencia que tiene la 

lignina en la disponibilidad de nutrientes de los alimentos y por 

lo tanto en el grado de digestión que se realiza en el tracto 

digest ivo. 

Finalmente, también el PIFDA tuvo influencia en la DPC. De 

acuerdo a los datos reportados en le experimento II. los niveles de 
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PIFDA son bastante altos a través de todos los meses que duró e> 

estudio. Lo anterior pudo haber sido la razón de ta influencia en 

la DPC. 

En 1 a Tabla 8 se muestran las lonelat iones de las 

digestibi1idades. la precipitación pluviái v W¿s temperaturas 

ocurridas durante los meses de mués t reo. Se obstruí que la DA 

estuvo correlacionada (-.34: P < .0 5' con la teinperatura v ademas 

la DFDN estuvo correlacionada (-.53: P < .011 con ia temperatura, 

lo que significa que hay en ambas digestibi 1 idades una relación 

inversa por la temperatura. 

El alto porciento de la DIVMO en el mes de Marzo y Mayo se 

deduce que es debido al alto contenido en la dieta de herbáceas v 

gramíneas (12.6 y 11.31. respectivamente) presentes en estos meses, 

as i como a los nive les más altos que se mostraron en la 

precipitación total mensual (50.9 mm) y la temperatura media 

mensual (25^0) mostradas anteriormente en el Cuadro 1 . Por lo que 

corresponde al mes de Marzo. 1 a DIVMO se ve t ambi en i ncremen t ada. 

lo anterior se atr ibuye al alto cont en i do de arbustivas (8** 15 i y 

a los más bajas niveles en este mismo mes de lignina (14.4). FDN 

(58.05), FDA (48.4) y materia orgánica Í^Í.28) (Tabla 5 

Experimento II). Por lo que respecta al mes más bajo presentado en 

DIVMO fue en Abril Í23.6) y fue debido a que ei\ este mes tuvieron 

los mas altos valores de lignina. FDN y FD. 



Por lo que respecta a los cálculos reaiizados de Enereía 

Digestible (ED) en Megacalori as contenidas en la dieta de tas 

cabras durante el perí odo de es tud i o.su consumo es t imado fue 

diferente ÍP< 0.05) Para los meses de Mar7o. Mayo. Diciembre y 

Febrero con (1.18. 1.12. 1.01 y 0.99. respecti vamente) fueron 

similares (P > .05), pero mayores que en los meses de Enero y Abril 

(0.92 y 0.82. respectivamente): sin embargo. Mayo. Diciembre. 

Febrero y Enero fueron iguales ÍP>.05). pero mayores ÍP<.05) que el 

mes de Abril (Tabla 5, Figura 13). 

En los resultados de los análisis de correlación de la ED con 

la precipitación y temperatura, no mostraron éstos ninguna relación 

(P > .05) con ninguno de los dos factores »Tabla 6). 

Durante el período de estudio se observó que el contenido de 

energía digestible presente en las plantas consumidas por las 

cabras en pastoreo fue sumamente baja (Tabla 5 ).por lo que es muy 

probable que los consumos no reúnan los requerimientos reportados 

por la N.R.C. (1981). en los distintos estados fisiológicos de las 

cabras. Por lo tanto se debe de considerar una suplementación en la 

medida de estas deficiencias en el contenido de energía de las 

dietas consumidas por las cabras en los agostaderos de Marín N.L. 

En la Tabla 4 se presentan los requerimientos nutricionales 

de las cabras en crecimiento (N.R.C. 1981). así como sus diferentes 

consumos de Proteína cruda (PC). Calcio (CA). Energía Digestible 

(ED), y su relación con la cantidad de PC. CA, Y ED proporcionada 

por la dieta de las cabras. * 
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TABLA.- 7 Digestibi1idad (%) de la dieta seleccionada por las 
cabras en un matorral mediano espinoso Marin N.L. 

MESES 

1986 1987 

DIGESTIBILIDADES D E F M A M ÈÈ™ 

DIGEST. IN VITRO 28.5ABC 26.3C 27.9BC 32.8A 23.6C 31.3C 0.81 
DE LA MAT. ORG.% 

DIGEST. LA MAT. 26.8 30.2 24.5 23.1 18.9 27.4 1.1 
ORGANICA. 

DIGEST. DE LA* 30.0 33.5 26.0 25.5 33.2 27.2 1.1 
PROT. CRUDA. %. 

DIGEST. DE LA* 28.6 B 36.8 A 15.6E 24.5BC 23.OC 22.2D 1.1 
F.D.A.. % « 

DIGEST. DE LA* 30.3B 42.4A 27.4BC 21.2C 22.7BC 19.7C 1.4 
F.D.N.. % 

ENERG. DIGEST.** l.Oab 0.9c l.Obc 1.2a 0.8c 1.lab 0.03 
Mcal/kg« 

Base orgánica y estimadas usando el FIAD como indicador interno 
de 1 alimento. 
Calculada = Energía digestible Mcal/Kg = -.39 + 1.0 (DIVMO). 

abe Medias en las mismas hileras con las mismas no son diferentes 
(P>.05) 



Tabla 8 Coeficientes de correlación para DIVMO. DPC, DFDA, 
DFDN y ED, y su relación con la precipitación y la 
temperatura. 

DIVMO DPC DFDA DFDN ED TEMP. PRECIPI 

DIVMO 1.000 

DPC -.03 1.000 

DFDA -.14 .60 1.000 

DF.DN -.15 .45 .72* 1.000 

ED 1.0 -.03 -.14 -0.15 1.000 

TEMP. .07 -.03 -.34* -.53** .07 1.000 

PRECIPI.-.13 -.03 .07 -.05 .13 .X)5 1.000 

* (P<0.05) 
**(P<0.01) 



INTRODUCCION 

En investigación es frecuente que se generen datos 

correspondientes a varias características de una misma unidad 

experimental. Por ejemplo en pastizales se coleccionan especies 

presentes, frecuencia de las mismas, valor nutritivo de las 

plantas, su digestibi1idad, y hasta la población de cada especie en 

determinada región o zona, etc. 

Generalmente sucede que el investigador que desea analizar 

estadí st icamente estos datos múltiples, efectúe el analis is para 

cada característica separadamente, pero el hecho de que las 

mediciones se hacen en una misma unidad experimental, indica la 

posibilidad de cierto grado de correlación entre los factores o 

entre los mismos datos, por lo que al efectuar análisis separados 

se está perdiendo la información dada por esta correlación. 

Cuando poseemos información acerca de dos o mas variables 

relacionadas) es natural buscar un modo de experimentar la forma de 

las relaciones funcionales y conocer la posibilidad de la 

relación, esto es, no buscar únicamente una función matemática 

que nos diga de qué manera están relacionadas las variables, sino 

saber también con que precisión se puede predecir el valor de una 

variable si conocemos los valores de las variables asociadas. 



La técnica estadística utilizada para lograr estos objetivos, 

se conocen como métodos de correlación mismo que se usa para medir 

el grado de asociación de las variables. 

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo de este punto es de 

correlaciónar y evaluar la correlación existente entre los grupos 

de plantas (arbustos, herbáceas y gramíneas) con su valor nutritivo 

y su digestibi1idad. 



MATERIALES Y METODOS 

Todas las variables generadas en esta invest igación que fueron 

repetidas en los Experimentos 1,11 y IIIy fueron correlacionadas 

entre sí para observar la posible relación existente entre cada 

una de estas y determinar el grado de asociación entre los 

diferentes factores productivos del pastizal que pueden influenciar 

la disponibilidad de alimento y por lo tanto, incidir en los 

hábitos alimenticios de las cabras en pastoreo. 

Aún cuando se reporta un análisis de correlación en cada 

exper imentó, éste se circunscribe al análisis de las variables 

reportadas en el experimento correspondiente solo con la 

temperatura y precipitación. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 9 presentamos el consolidado de los análisis oe 

correlación existentes entre todas las variables consideradas en la 

dieta de las cabras. En un Matorral Mediano Espinoso en Marín. 

N.L. Diciembre 1986 - Mayo 1987. en donde se nos presenta que por 

grupos de plantas los arbustos tienen una muy alta correlación 

<P<.01: r =.79 y.80 respectivamente) negativa con las herbáceas v 

las gramíneas. También presentan las arbustivas una correlación 

( P<. 05 : r= .35) con la Fibra Detergente Neutro y con la Materia 

Orgánica r = .42. y una muy alta correlación ( P<. 01 . r =-.44) 

negativa con la temperatura como se explica en el Capítulo II. 

Respecto a las herbáceas presentan una correlación (P<.05: r = 

-.34) negativa con la Digest ibi 1idad de la Fibra Detergente Neutro, 

y además como ya se meneionó una muy alta (P<.01 ) correlación 

también nega t i va con los arbustos. Por lo que concierne a las 

gramíneas estas se correlacionan (P<.05; r = .41) positivamente 

con la Fibra Detergente Acido. 
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