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RESUMEN 

En esta investigación se caracterizó el contenido de nutrientes de las die- 
tas de cabras criollas pastoreando un matorral mediano espinoso en condición 
excelente. Las especies predominantes eran Acacia rigidula, Cardin buissieri y 
Zanthoxyllum fagara. La colección del forraje seleccionado por las cabras fue 
colectado durante julio, agosto, septiembre y octubre; para este propósito se 
utilizaron cinco cabras fistuladas del esófago. El contenido de proteína cruda 
de las dietas de las cabras varió muy poco entre los meses de muestreo (ran- 
g014-15 %), estimandose que la ingestión de proteína por los animales fue siem- 
pre superior a las necesidades nutricionales de las cabras criollas lactantes. El 

contenido de hemicelulosa decreció significativamente (P <.05) de julio a agos- 
to (12.4 y 9.5 %, respectivamente) mientras que el contenido de lignina aumentó 
en los mismos meses de 13.1% a 17.7 %. Los coeficientes de digestibilidad pa- 
ralas dietas en el verano promediaron 50 %. El contenido de calcio y fésforo en 
ladieta no fluctuó significativamente de julio a octubre, por lo que se estima que 
los niveles de calcio fueron muy superiores a los requerimientos de este ele- 

mento por cabras criollas lactantes. Los niveles de fósforo, por el contrario, no 
fueron adecuados para satisfacer los requerimientos de las cabras. Se sugiere 
que el tipo de vegetación en el área de estudio puede sostener un sistema de 
producción caprina con énfasis en producción de leche o producción intensi- 

va de cabritos. 

INTRODUCCIÓN 

En años recientes, diversos trabajos encaminados a caracterizar las die- 
tas de las cabras en las zonas áridas del noreste del país han contribuido enor- 
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memente a un mejor entendimiento de la nutrición de estos animales en el agos- 
tadero. Sin embargo, prácticamente toda la información sobre los hábitos ali- 
menticios y características de la dieta de las cabras en pastoreo se refiere a zo- 
nas de muy escasa precipitación (< 500 mm/año) y al matorral parvifolio iner- 

me. Debido a la limitada información sobre la calidad de la dieta de las cabras 
en áreas con alta producción de biomasa y con abundancia de leguminosas, 

se consideró pertinente recabar información sobre la dieta de estos animales 
en zonas de abundante vegetación . El objetivo del presente estudio fue carac- 
terizar el contenido de nutrientes de la dieta de cabras criollas en un matorral 
mediano espinoso en condición excelente durante el verano y otoño. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En el norte de México la composición química de la dieta de caprinos en 
pastoreo, se ha caracterizado básicamente en el matorral parvifolio inerme y en 

el matorral mediano espinoso. Observaciones sobre el contenido de nutrientes 
de las dietas de estos animales han sido contradictorias en el primer tipo de ve- 

getación. Puente (1986) ha reportado que los niveles de proteína en la dieta de 

las cabras en un matorral parvifolio inerme, y bajo extremas condiciones de se- 
quía, satisfacieron sus requerimientos de este nutriente en todas las épocas del 

año. Mellado et al. (1990), por el contrario, encontró que los niveles de energía, 
protefna, calcio y fósforo en la dieta de las cabras pastoreando el mismo tipo 

de vegetación, fueron insuficientes para cubrir los requerimientos de produc- 

ción de las cabras. En investigaciones realizadas en agostaderos de Texas, 

Bryant et al. (1980) y Malechek y Leinweber (1972), encontraron que, en ciertas 

épocas del año, los niveles de proteína en la dieta de las cabras, fueron inferio- 

res a los requerimientos de estos animales. 

El contenido de proteína cruda, así como los niveles de diversos minera- 

les en las dietas seleccionadas por las cabras pastoreando un matorral media- 
no espinoso, han sido muy superiores a los requerimientos de estos animales 

(Mora y Ramírez, 1989; Ramirez et al., 1988). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de Estudio 

El presente estudio fue realizado al sur de Monterrey, N.L. El tipo de ve- 

getación corresponde al material mediano espinoso, y predominan las especies 
Acacia rigidula, Cardin buisiieri y Zanthoxyllum fagara. El área se excluyó al 
pastoreo por varios años por lo que la disponibilidad de forraje fue muy abun- 
dante. El promedio de precipitación anual en esta área es de 702 mm, la preci- 
pitación más elevada se presenta en junio y octubre. La temperatura media 
anual es de 21.9°C y la altitud de 537 msnm. 
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Colección de Forraje Ingerido por las Cabras 

La colección del forraje ingerido por las cabras se cofectó diariamente du- 

rante cinco días consecutivos, para ello se utilizaron cinco cabras criollas adul- 

tas fistuladas del esófago. La colección de forraje se llevó a cabo durante los 

meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

La egesta del forraje seleccionado por las cabras se colectó después de 

que los animales pastoreaban por una hora. Previo a cada colección, las ca- 

bras se mantuvieron en ayunas por un período de 12 horas. Una porción de la 

egesta se enjuagó con agua destilada inmediatamente después de la colección, 

esto con el objeto de destinar este forraje para el análisis de minerales. El seca- 

do de las muestras se iniciaba inmediatamente después de su colección. 

Análisis de Laboratorio 

El porcentaje de proteína cruda, cenizas y materia seca del forraje colec- 

tado se determinó utilizando los procedimientos descritos por AOAC (1965). 

Los constituyentes de la pared celular, fibra ácido detergente y lignina ácido de- 

tergente, se determinaron por los procedimientos sumarizados por Colburn y 

Evans (1967) y Bailey y Ulyatt (1970). La digestibilidad in vitro de la materia se- 

ca se determinó utilizando la técnica de Tilley y Terry (1963). El contenido de 

calcio y fósforo se determinó con el uso del espectrofotómetro de absorción 

atómica (AOAC., 1975), 

Análisis de los Datos 

Para detectar diferencias en nutrientes entre períodos de colección se lle- 
varon a cabo análisis de varianza en un sentido (Snedecor y Cochran, 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El contenido de protefna cruda de las dietas seleccionadas por las cabras 
en este estudio, varió muy poco y fue consistentemente alto durante el verano 
y otoño (Figura 1). El alto contenido de proteína en la dieta de las cabras se es- 

peraba debido a la abundancia de herbáceas tiernas y a la alta densidad de ar- 

bustos leguminosos en el área de estudio, particularmente Acacia rigidula. 

Además, el perfodo de colección coincidió cercanamente con el periodo 
más lluvioso del año. Niveles de proteína en la dieta de las cabras, aún mayo- 
res a los del presente estudio, han sido reportado por Mora y Ramírez (1989) 

en el mismo tipo de vegetación. Los niveles de proteína en la dieta de las ca- 
bras, durante todo el período de estudio, fue superior a las necesidades nutri- 
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Figura 1. Niveles de proteína cruda en dietas seleccionadas por cabras 

pastoreando en un matorral mediano espinoso. 

cionales de cabras lactantes (NRC, 1981; Figura 1). Para estimar si los niveles 
de protefna del forraje cubrían las necesidades nutricionales de las cabras, se 
asumió que el consumo de materia seca por los animales fue de 61 g/peso 

Este nivel de consumo fue tomado de Sidahmed et al. (1981) quien reportó es- 
ta cifra en cabras de origen hispánico pastoreando en un tipo de vegetación de- 
nominado chaparral. Debido a que el empadre de las cabras en esta área se lle- 
vaa cabo principalmente en noviembre, para determinar la adecuación del con- 
sumo de proteína, se asumió también que la época de parto es abril, que las 

cabras desarrollan una mediana actividad en pastoreo y que los niveles de pro- 
ducción de leche son de 400, 300, 200 y 0 g de leche/día para los meses de ju- 

lio a octubre, respectivamente. 

Los componentes de la fibra de las dietas seleccionadas por las cabras 

se presentan en el Cuadro 1. A pesar de la poca variación en las condiciones 
climáticas durante el perfodo de estudio, los niveles de hemicelulosa decrecie- 
ron significativamente de julio a agosto (P <.05). Los niveles de lignina, por el 
contrario, mostraron un incremento significativo (P <.05) en el mismo período. 
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Cuadro 1. Componentes de la fibra, cenizas y digestiiblidad in vitro de la 

dieta seleccionada por las cabras en un matorral mediano espi- 

noso en Monterrey, N.L. 

julio agosto 
E.E. Variables Media E.E. Media 

Componentes de la fibra 
Pared celular (%) 56.0 1.6 58.0 23 

Hemicelulosa /%) 12.4 0.7 95 0.8* 

Celulosa (%) 235 09 21.7 0.7 

Lignina (%) 13.1 1.5 17.7 27 

Cenizas (%) 7.0 0.4 9.1 0.4 

DIVMS (%)a 56.4 21 43.7 36 

* Indica diferencia significativa entre periodos de muestreo (P<0.5) 
a Digestibilidad in vitro de la materia seca 

Los bajos niveles de hemicelulosa y altos niveles de fignina en el régimen ali- 
menticio de las cabras, sugieren una alta proporción de arbustivas en la dieta 

de estos animales durante el verano. Los niveles de lignina en las dietas encon- 

tradas en este estudio, son consistentes con los niveles reportados por Mora y 

Ramírez (1989), en un tipo de vegetación similar. 

La digestibilidad in vitro de la materia seca de las dietas seleccionadas por 

las cabras se presentan en el Cuadro 1. Una reducción drástica en la di- 
gestibilidad del forraje ingerido por las cabras ocurrió de julio a agosto (P <.05). 

En general, el forraje mostró una digestibilidad que promedió 50 % durante el 
verano. Esta cifra es comparable a los coeficientes de digestibilidad reportados 
por Malecheck y Leinweber (1972) en Texas con cabras Angora pastoreando 
en agostadero, y Sidahmed et al. (1981) en California con cabras de origen 

hispánico pastoreando en una vegetación tipificada como chaparral. 

Enla Figura 2 se muestran los niveles de calcio y fósforo en la dieta de las 
cabras de julio a octubre. Los niveles de ambos minerales en la dieta no varia- 
ron significativamente durante este perfodo. El contenido de calcio en el forra- 

je seleccionado fue extremadamente alto, lo que posiblemente reflejó un con- 
sumo elevado de leguminosas las cuales eran muy abundantes en el área de 

estudio. Acacia rigidula, la especie más abundante en este tipo de vegetación, 

ha sido reportada como la más preferida por las cabras en sitios aledaños con 

el mismo tipo de vegetación (Elizondo, 1988). 

Con respecto a la satisfacción de las necesidades nutricionales de calcio 
y fésforo de las cabras, el nivel de calcio en el forraje fue superior a lo requeri- 
do por cabras lactantes durante el verano y el otoño. Los niveles de fósforo in- 

geridos, por el contrario, no cubrieron los requerimientos nutricionales de este 
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Figura 2. Niveles de calcio y fóstoro en dietas seleccionadas por cabras 
pastoreando en un matorral mediano espinoso. 

elemento. Para las estimaciones anteriores se asumió una producción de leche 

de 5 kg/día y un consumo voluntario de 2.5 % del peso vivo de las cabras. Se 
asume que la deficiencia de fósforo en la dieta de los animales, se vio aún más 
reducida por el aprovechamiento incompleto de este elemento debido a la mar- 

cada diferencia en la proporción de calcio y fósforo en la dieta, la cual fue 7:1. 

Niveles de calcio en la dieta de las cabras, aún más elevados a los reportados 

en este estudio, han sido observados por Mora y Ramírez (1988) en un tipo de 

vegetación similar al del presente trabajo. Mellado et a/. (1990), por el contra- 

rio, han reportado niveles de calcio y fósforo en la dieta de las cabras pasto- 

reando en un matorral parvifolio inerme, marcadamente inferiores a los encon- 

trados en las dietas de aquéllos pastoreando en el matorral mediano espinoso. 

Considerando la abundancia de arbustos leguminosos en este tipo de ve- 

getación y las condiciones climáticas, se asume que los nutrientes en la dieta 
de las cabras no sufren fluctuaciones drásticas durante el resto del año en el 
área de estudio. Si este es el caso, esta área pareciera ideal para un sistema de 
producción de doble propósito con énfasis en la producción de leche, o un sis- 
tema más intensivo de producción de cabrito (intervalos entre partos de menos 

de un año). 
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- CONCLUSIONES 

1. Durante el verano y otoño, las dietas de las cabras en un miátorral media- 

no espinoso, con predominancia de Acacia rigidula, fueron altas en pro- 

tefna y calcio pero deficientes en fósforo. 

*2. El alto contenido de nitrógeno, calcio y lignina de la dieta de las cabras su- 

giere que una alta proporción del forraje seleccionado por éstas eran le- 

guminosas arbustivas. . 

3. La digestibilidad del forraje seleccionado por las cabras fue moderada. 

4. La vegetación del área de estudio parece ser adecuada para sistemas de 
producción caprina con énfasis en producción de leche o producción in- 

tensiva de cabritos. 
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